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Introducción

 
NORMATIVA NO CONSOLIDADA

§.Consejo de Europa. Comité Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o 
tratos inhumanos o degradantes (CPT). Documentación y reporte de pruebas médicas de 
malos tratos. CPT/Inf (2013)29-part. Disponible en:Enlace

§.Naciones Unidas. Protocolo de Estambul. Manual para la investigación y 
documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 
degradantes. New York y Ginebra. Publicación de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos; 2001.Enlace

§.Naciones Unidas. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los 
Reclusos (Reglas Nelson Mandela) Resolución 70/175 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, 17 de diciembre de 2015.Enlace

§.Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas 
(2016), Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
Nueva York y Ginebra, 2017.Enlace
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FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA
§.Orden SCO/581/2008, de 22 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de la 

Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se fijan criterios 
generales relativos a la composición y funciones de las comisiones de docencia, a la figura 
del jefe de estudios de formación especializada y al nombramiento del tutor.https://
www.boe.es/eli/es/o/2008/02/22/sco581

§.Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se aprueba el protocolo 
mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho 
a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de la Salud.https://
www.boe.es/eli/es/o/2017/01/19/ssi81

 
TRÁFICO Y PERICIAS EXTRAJUDICIALES

§.Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los 
daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.https://
www.boe.es/eli/es/l/2015/09/22/35
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AUTOPSIAS
§. Recomendación nº (99)3 del Consejo de Ministros de los estados miembros para la 

armonización metodológica de las autopsias médico legales. https://www.mjusticia.gob.es/es/
Ciudadano/Victimas/Documents/1292428314676-Recomendacion_N_99.PDF

 

3. INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES

ORGANIZACIÓN
§.Orden JUS/3403/2009, de 17 de noviembre, por la que se aprueba la relación de 

puestos de trabajo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.https://
www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20313

ADN
§.Instrumento de ratificación de España del Convenio relativo a la profundización de la 

cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo, la 
delincuencia transfronteriza y la migración ilegal, hecho en Prüm el 27 de mayo de 
2005.https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-22583

PRECIOS PÚBLICOS
§.Resolución de 22 de febrero de 2013, de la Dirección General de Relaciones con la 

Administración de Justicia, por la que se aprueba el modelo de declaración para la 
acreditación de PYME [ no publicada en el boe]https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/
OrganismosMinisterio/Documents/1292428321305-
Resolucion_de_22_febrero_de_2013__de_la_Direccion_General_de_Relaciones_con_la_Ad
ministracion_de_Ju.PDF

§.Resolución de 11 de junio de 2013, de la Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia, por la que se aprueban los procedimientos de compensación y 
devolución de la cuantía indebida en la liquidación de la tasa por el alta y la modificación de 
fichas toxicológicas del registro de productos químicos.https://www.mjusticia.gob.es/es/
ElMinisterio/OrganismosMinisterio/Documents/1292428321321-
Resolucion_de_11_de_junio_de_2013__por_la_que_se_aprueban_los_procedimientos_de_
compensacion_y_devo.PDF

§.Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en 
relación con la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas 
en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses.https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3018
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Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y 
peritos en causas criminales

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 307, de 24 de diciembre de 1994

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1994-28510

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

Ley Orgánica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La experiencia diaria pone de manifiesto en algunos casos las reticencias de los 

ciudadanos a colaborar con la policía judicial y con la Administración de Justicia en 
determinadas causas penales ante el temor a sufrir represalias.

Ello conlleva, con frecuencia, que no se pueda contar con testimonios y pruebas muy 
valiosos en estos procesos.

Ante esta situación, el legislador debe proceder a dictar normas que resulten eficaces en 
la salvaguarda de quienes, como testigos o peritos, deben cumplir con el deber 
constitucional de colaboración con la justicia.

De no hacerlo así, podrían encontrarse motivos que comportasen retraimientos e 
inhibiciones por parte de posibles testigos y peritos no deseables en un Estado de Derecho, 
con el añadido de verse perjudicada la recta aplicación del ordenamiento jurídico-penal y 
facilitada, en su caso, la impunidad de los presuntos culpables.

Es obvio, sin embargo, que las garantías arbitradas en favor de los testigos y peritos no 
pueden gozar de un carácter absoluto e ilimitado, es decir, no pueden violar los principios del 
proceso penal. De ahí que la presente Ley tenga como norte hacer posible el necesario 
equilibrio entre el derecho a un proceso con todas las garantías y la tutela de derechos 
fundamentales inherentes a los testigos y peritos y a sus familiares.

El sistema implantado confiere al Juez o Tribunal la apreciación racional del grado de 
riesgo o peligro y la aplicación de todas o alguna de las medidas legales de protección que 
considere necesarias, previa ponderación, a la luz del proceso, de los distintos bienes 
jurídicos constitucionalmente protegidos; medidas que, en el marco del derecho de defensa, 
serán susceptibles de recurso en ambos efectos.

El propósito protector al que responde la Ley no es, por lo demás, exclusivo de nuestro 
país. De acuerdo con directrices señaladas por el Derecho comparado, se ha entendido ser 
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imperiosa e indeclinable la promulgación de las normas precisas para hacer realidad aquel 
propósito de protección de testigos y peritos que, además, ha sido admitido por el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, cuyo principio general se hace también patente en la 
Resolución 827/1993, de 25 de mayo, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
concerniente a la antigua Yugoslavia.

El contenido de la Ley es breve. Junto a su ámbito de aplicación, regulado en el artículo 
1, y las medidas protectoras y garantías del justiciable recogidos en los artículos 2 y 3, 
contiene el artículo 4 y último una serie de medidas complementarias de protección que 
habrán de aplicar, cada uno en su esfera, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, el Ministerio Fiscal y la autoridad judicial.

Artículo 1.  
1. Las medidas de protección previstas en esta Ley son aplicables a quienes en calidad 

de testigos o peritos intervengan en procesos penales.
2. Para que sean de aplicación las disposiciones de la presente Ley será necesario que 

la autoridad judicial aprecie racionalmente un peligro grave para la persona, libertad o bienes 
de quien pretenda ampararse en ella, su cónyuge o persona a quien se halle ligado por 
análoga relación de afectividad o sus ascendientes, descendientes o hermanos.

Artículo 2.  
Apreciada la circunstancia prevista en el artículo anterior, el Juez instructor acordará 

motivadamente, de oficio o a instancia de parte, cuando lo estime necesario en atención al 
grado de riesgo o peligro, las medidas necesarias para preservar la identidad de los testigos 
y peritos, su domicilio, profesión y lugar de trabajo, sin perjuicio de la acción de contradicción 
que asiste a la defensa del procesado, pudiendo adoptar las siguientes decisiones:

a) Que no consten en las diligencias que se practiquen su nombre, apellidos, domicilio, 
lugar de trabajo y profesión, ni cualquier otro dato que pudiera servir para la identificación de 
los mismos, pudiéndose utilizar para ésta un número o cualquier otra clave.

b) Que comparezcan para la práctica de cualquier diligencia utilizando cualquier 
procedimiento que imposibilite su identificación visual normal.

c) Que se fije como domicilio, a efectos de citaciones y notificaciones, la sede del órgano 
judicial interviniente, el cual las hará llegar reservadamente a su destinatario.

Artículo 3.  
1. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Ministerio Fiscal y la 

autoridad judicial cuidarán de evitar que a los testigos o peritos se les hagan fotografías o se 
tome su imagen por cualquier otro procedimiento, debiéndose proceder a retirar el material 
fotográfico, cinematográfico, viedográfico o de cualquier otro tipo a quien contraviniere esta 
prohibición. Dicho material será devuelto a su titular una vez comprobado que no existen 
vestigios de tomas en las que aparezcan los testigos o peritos de forma tal que pudieran se 
identificados.

2. A instancia del Ministerio Fiscal y para todo el proceso, o si, una vez finalizado éste, 
se mantuviera la circunstancia de peligro grave prevista en el artículo 1.2 de esta Ley, se 
brindará a los testigos y peritos, en su caso, protección policial. En casos excepcionales 
podrán facilitárseles documentos de una nueva identidad y medios económicos para cambiar 
su residencia o lugar de trabajo. Los testigos y peritos podrán solicitar ser conducidos a las 
dependencias judiciales, al lugar donde hubiere de practicarse alguna diligencia o a su 
domicilio en vehículos oficiales y durante el tiempo que permanezcan en dichas 
dependencias se les facilitará un local reservado para su exclusivo uso, convenientemente 
custodiado.

Artículo 4.  
1. Recibidas las actuaciones, el órgano judicial competente para el enjuiciamiento de los 

hechos se pronunciará motivadamente sobre la procedencia de mantener, modificar o 
suprimir todas o algunas de las medidas de protección de los testigos y peritos adoptadas 
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por el Juez de Instrucción, así como si procede la adopción de otras nuevas, previa 
ponderación de los bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, de los derechos 
fundamentales en conflicto y de las circunstancias concurrentes en los testigos y peritos en 
relación con el proceso penal de que se trate.

2. Las medidas adoptadas podrán ser objeto de recurso de reforma o súplica.
3. Sin perjuicio de lo anterior, si cualquiera de las partes solicitase motivadamente en su 

escrito de calificación provisional, acusación o defensa, el conocimiento de la identidad de 
los testigos o peritos propuestos, cuya declaración o informe sea estimado pertinente, el 
Juez o Tribunal que haya de entender la causa, en el mismo auto en el que declare la 
pertinencia de la prueba propuesta, deberá facilitar el nombre y los apellidos de los testigos y 
peritos, respetando las restantes garantías reconocidas a los mismos en esta Ley.

En tal caso, el plazo para la recusación de peritos a que se refiere el artículo 662 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal se computará a partir del momento en que se notifique a las 
partes la identidad de los mismos.

En los cinco días siguientes a la notificación a las partes de la identidad de los testigos, 
cualquiera de ellos podrá proponer nueva prueba tendente a acreditar alguna circunstancia 
que pueda influir en el valor probatorio de su testimonio.

4. De igual forma, la partes podrán hacer uso del derecho previsto en el apartado 
anterior, a la vista de las pruebas solicitadas por las otras partes y admitidas por el órgano 
judicial, en el plazo previsto para la interposición de recurso de reforma y apelación.

5. Las declaraciones o informes de los testigos y peritos que hayan sido objeto de 
protección en aplicación de esta Ley durante la fase de instrucción, solamente podrán tener 
valor de prueba, a efectos de sentencia, si son ratificados en el acto del juicio oral en la 
forma prescrita en la Ley de Enjuiciamiento Criminal por quien los prestó. Si se consideraran 
de imposible reproducción, a efectos del artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
habrán de ser ratificados mediante lectura literal a fin de que puedan ser sometidos a 
contradicción por las partes.

Disposición adicional primera.  
El artículo 3.2 de esta Ley tendrá el carácter de Ley ordinaria.

Disposición adicional segunda.  
El Gobierno, en el plazo de un año a partir de la publicación de la presente Ley, dictará 

las disposiciones reglamentarias que resulten necesarias para su ejecución.

Disposición derogatoria única.  
Quedan derogados cuantos preceptos se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

Disposición final única.  
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado».
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§ 3

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 281, de 24 de noviembre de 1995

Última modificación: 11 de junio de 2024
Referencia: BOE-A-1995-25444

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

Ley Orgánica:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Si se ha llegado a definir el ordenamiento jurídico como conjunto de normas que regulan 

el uso de la fuerza, puede entenderse fácilmente la importancia del Código Penal en 
cualquier sociedad civilizada. El Código Penal define los delitos y faltas que constituyen los 
presupuestos de la aplicación de la forma suprema que puede revestir el poder coactivo del 
Estado: la pena criminal. En consecuencia, ocupa un lugar preeminente en el conjunto del 
ordenamiento, hasta el punto de que, no sin razón, se ha considerado como una especie de 
«Constitución negativa». El Código Penal ha de tutelar los valores y principios básicos de la 
convivencia social. Cuando esos valores y principios cambian, debe también cambiar. En 
nuestro país, sin embargo, pese a las profundas modificaciones de orden social, económico 
y político, el texto vigente data, en lo que pudiera considerarse su núcleo básico, del pasado 
siglo. La necesidad de su reforma no puede, pues, discutirse.

A partir de los distintos intentos de reforma llevados a cabo desde la instauración del 
régimen democrático, el Gobierno ha elaborado el proyecto que somete a la discusión y 
aprobación de las Cámaras. Debe, por ello, exponer, siquiera sea de modo sucinto, los 
criterios en que se inspira, aunque éstos puedan deducirse con facilidad de la lectura de su 
texto.

El eje de dichos criterios ha sido, como es lógico, el de la adaptación positiva del nuevo 
Código Penal a los valores constitucionales. Los cambios que introduce en esa dirección el 
presente proyecto son innumerables, pero merece la pena destacar algunos.

En primer lugar, se propone una reforma total del actual sistema de penas, de modo que 
permita alcanzar, en lo posible, los objetivos de resocialización que la Constitución le asigna. 
El sistema que se propone simplifica, de una parte, la regulación de las penas privativas de 
libertad, ampliando, a la vez, las posibilidades de sustituirlas por otras que afecten a bienes 
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jurídicos menos básicos, y, de otra, introduce cambios en las penas pecuniarias, adoptando 
el sistema de días-multa y añade los trabajos en beneficio de la comunidad.

En segundo lugar, se ha afrontado la antinomia existente entre el principio de 
intervención mínima y las crecientes necesidades de tutela en una sociedad cada vez más 
compleja, dando prudente acogida a nuevas formas de delincuencia, pero eliminando, a la 
vez, figuras delictivas que han perdido su razón de ser. En el primer sentido, merece 
destacarse la introducción de los delitos contra el orden socioeconómico o la nueva 
regulación de los delitos relativos a la ordenación del territorio y de los recursos naturales; en 
el segundo, la desaparición de las figuras complejas de robo con violencia e intimidación en 
las personas que, surgidas en el marco de la lucha contra el bandolerismo, deben 
desaparecer dejando paso a la aplicación de las reglas generales.

En tercer lugar, se ha dado especial relieve a la tutela de los derechos fundamentales y 
se ha procurado diseñar con especial mesura el recurso al instrumento punitivo allí donde 
está en juego el ejercicio de cualquiera de ellos: sirva de ejemplo, de una parte, la tutela 
específica de la integridad moral y, de otra, la nueva regulación de los delitos contra el honor. 
Al tutelar específicamente la integridad moral, se otorga al ciudadano una protección más 
fuerte frente a la tortura, y al configurar los delitos contra el honor del modo en que se 
propone, se otorga a la libertad de expresión toda la relevancia que puede y debe 
reconocerle un régimen democrático.

En cuarto lugar, y en consonancia con el objetivo de tutela y respeto a los derechos 
fundamentales, se ha eliminado el régimen de privilegio de que hasta ahora han venido 
gozando las injerencias ilegítimas de los funcionarios públicos en el ámbito de los derechos y 
libertades de los ciudadanos. Por tanto, se propone que las detenciones, entradas y registros 
en el domicilio llevadas a cabo por autoridad o funcionario fuera de los casos permitidos por 
la Ley, sean tratadas como formas agravadas de los correspondientes delitos comunes, y no 
como hasta ahora lo han venido siendo, esto es, como delitos especiales incomprensible e 
injustificadamente atenuados.

En quinto lugar, se ha procurado avanzar en el camino de la igualdad real y efectiva, 
tratando de cumplir la tarea que, en ese sentido, impone la Constitución a los poderes 
públicos. Cierto que no es el Código Penal el instrumento más importante para llevar a cabo 
esa tarea; sin embargo, puede contribuir a ella, eliminando regulaciones que son un 
obstáculo para su realización o introduciendo medidas de tutela frente a situaciones 
discriminatorias. Además de las normas que otorgan una protección específica frente a las 
actividades tendentes a la discriminación, ha de mencionarse aquí la nueva regulación de los 
delitos contra la libertad sexual. Se pretende con ella adecuar los tipos penales al bien 
jurídico protegido, que no es ya, como fuera históricamente, la honestidad de la mujer, sino 
la libertad sexual de todos. Bajo la tutela de la honestidad de la mujer se escondía una 
intolerable situación de agravio, que la regulación que se propone elimina totalmente. Podrá 
sorprender la novedad de las técnicas punitivas utilizadas; pero, en este caso, alejarse de la 
tradición parece un acierto.

Dejando el ámbito de los principios y descendiendo al de las técnicas de elaboración, el 
presente proyecto difiere de los anteriores en la pretensión de universalidad. Se venía 
operando con la idea de que el Código Penal constituyese una regulación completa del 
poder punitivo del Estado. La realización de esa idea partía ya de un déficit, dada la 
importancia que en nuestro país reviste la potestad sancionadora de la Administración; pero, 
además, resultaba innecesaria y perturbadora.

Innecesaria, porque la opción decimonónica a favor del Código Penal y en contra de las 
leyes especiales se basaba en el hecho innegable de que el legislador, al elaborar un 
Código, se hallaba constreñido, por razones externas de trascendencia social, a respetar los 
principios constitucionales, cosa que no ocurría, u ocurría en menor medida, en el caso de 
una ley particular. En el marco de un constitucionalismo flexible, era ese un argumento de 
especial importancia para fundamentar la pretensión de universalidad absoluta del Código. 
Hoy, sin embargo, tanto el Código Penal como las leyes especiales se hallan 
jerárquicamente subordinados a la Constitución y obligados a someterse a ella, no sólo por 
esa jerarquía, sino también por la existencia de un control jurisdiccional de la 
constitucionalidad. Consiguientemente, las leyes especiales no pueden suscitar la 
prevención que históricamente provocaban.
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Perturbadora, porque, aunque es innegable que un Código no merecería ese nombre si 
no contuviese la mayor parte de las normas penales y, desde luego los principios básicos 
informadores de toda la regulación, lo cierto es que hay materias que difícilmente pueden 
introducirse en él. Pues, si una pretensión relativa de universalidad es inherente a la idea de 
Código, también lo son las de estabilidad y fijeza, y existen ámbitos en que, por la especial 
situación del resto del ordenamiento, o por la naturaleza misma de las cosas, esa estabilidad 
y fijeza son imposibles. Tal es, por ejemplo, el caso de los delitos relativos al control de 
cambios. En ellos, la modificación constante de las condiciones económicas y del contexto 
normativo, en el que, quiérase o no, se integran tales delitos, aconseja situar las normas 
penales en dicho contexto y dejarlas fuera del Código: por lo demás, ésa es nuestra 
tradición, y no faltan, en los países de nuestro entorno, ejemplos caracterizados de un 
proceder semejante.

Así pues, en ese y en otros parecidos, se ha optado por remitir a las correspondientes 
leyes especiales la regulación penal de las respectivas materias. La misma técnica se ha 
utilizado para las normas reguladoras de la despenalización de la interrupción voluntaria del 
embarazo. En este caso, junto a razones semejantes a las anteriormente expuestas, podría 
argüirse que no se trata de normas incriminadoras, sino de normas que regulan supuestos 
de no incriminación. El Tribunal Constitucional exigió que, en la configuración de dichos 
supuestos, se adoptasen garantías que no parecen propias de un Código Penal, sino más 
bien de otro tipo de norma.

En la elaboración del proyecto se han tenido muy presentes las discusiones 
parlamentarias del de 1992, el dictamen del Consejo General del Poder Judicial, el estado de 
la jurisprudencia y las opiniones de la doctrina científica. Se ha llevado a cabo desde la idea, 
profundamente sentida, de que el Código Penal ha de ser de todos y de que, por 
consiguiente, han de escucharse todas las opiniones y optar por las soluciones que 
parezcan más razonables, esto es, por aquéllas que todo el mundo debería poder aceptar.

No se pretende haber realizado una obra perfecta, sino, simplemente, una obra útil. El 
Gobierno no tiene aquí la última palabra, sino solamente la primera. Se limita, pues, con este 
proyecto, a pronunciarla, invitando a todas las fuerzas políticas y a todos los ciudadanos a 
colaborar en la tarea de su perfeccionamiento. Solamente si todos deseamos tener un 
Código Penal mejor y contribuimos a conseguirlo podrá lograrse un objetivo cuya 
importancia para la convivencia y el pacífico disfrute de los derechos y libertades que la 
Constitución proclama difícilmente podría exagerarse.

TÍTULO PRELIMINAR
De las garantías penales y de la aplicación de la Ley penal

Artículo 1.  
1. No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley 

anterior a su perpetración.
2. Las medidas de seguridad sólo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos 

establecidos previamente por la Ley.

Artículo 2.  
1. No será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su 

perpetración. Carecerán, igualmente, de efecto retroactivo las leyes que establezcan 
medidas de seguridad.

2. No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, 
aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo 
condena. En caso de duda sobre la determinación de la Ley más favorable, será oído el reo. 
Los hechos cometidos bajo la vigencia de una Ley temporal serán juzgados, sin embargo, 
conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario.
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Artículo 3.  
1. No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme 

dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales.
2. Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita 

por la Ley y reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los 
expresados en su texto. La ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará 
bajo el control de los Jueces y Tribunales competentes.

Artículo 4.  
1. Las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos 

expresamente en ellas.
2. En el caso de que un Juez o Tribunal, en el ejercicio de su jurisdicción, tenga 

conocimiento de alguna acción u omisión que, sin estar penada por la Ley, estime digna de 
represión, se abstendrá de todo procedimiento sobre ella y expondrá al Gobierno las razones 
que le asistan para creer que debiera ser objeto de sanción penal.

3. Del mismo modo acudirá al Gobierno exponiendo lo conveniente sobre la derogación 
o modificación del precepto o la concesión de indulto, sin perjuicio de ejecutar desde luego la 
sentencia, cuando de la rigurosa aplicación de las disposiciones de la Ley resulte penada 
una acción u omisión que, a juicio del Juez o Tribunal, no debiera serlo, o cuando la pena 
sea notablemente excesiva, atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias 
personales del reo.

4. Si mediara petición de indulto, y el Juez o Tribunal hubiere apreciado en resolución 
fundada que por el cumplimiento de la pena puede resultar vulnerado el derecho a un 
proceso sin dilaciones indebidas, suspenderá la ejecución de la misma en tanto no se 
resuelva sobre la petición formulada.

También podrá el Juez o Tribunal suspender la ejecución de la pena, mientras no se 
resuelva sobre el indulto cuando, de ser ejecutada la sentencia, la finalidad de éste pudiera 
resultar ilusoria.

Artículo 5.  
No hay pena sin dolo o imprudencia.

Artículo 6.  
1. Las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto al 

que se impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito.
2. Las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración 

que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario 
para prevenir la peligrosidad del autor.

Artículo 7.  
A los efectos de determinar la ley penal aplicable en el tiempo, los delitos se consideran 

cometidos en el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba 
obligado a realizar.

Artículo 8.  
Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos de este 

Código, y no comprendidos en los artículos 73 a 77, se castigarán observando las siguientes 
reglas:

1.ª El precepto especial se aplicará con preferencia al general.
2.ª El precepto subsidiario se aplicará sólo en defecto del principal, ya se declare 

expresamente dicha subsidiariedad, ya sea ésta tácitamente deducible.
3.ª El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las 

infracciones consumidas en aquél.
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4.ª En defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá los que 
castiguen el hecho con pena menor.

Artículo 9.  
Las disposiciones de este Título se aplicarán a los delitos que se hallen penados por 

leyes especiales. Las restantes disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias 
en lo no previsto expresamente por aquéllas.

LIBRO I
Disposiciones generales sobre los delitos, las personas responsables, las 

penas, medidas de seguridad y demás consecuencias de la infracción penal.

TÍTULO I
De la infracción penal

CAPÍTULO I
De los delitos

Artículo 10.  
Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley.

Artículo 11.  
Los delitos que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos 

por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, 
equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación. A tal efecto se equiparará la 
omisión a la acción:

a) Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar.
b) Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente 

protegido mediante una acción u omisión precedente.

Artículo 12.  
Las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo 

disponga la Ley.

Artículo 13.  
1. Son delitos graves las infracciones que la Ley castiga con pena grave.
2. Son delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga con pena menos grave.
3. Son delitos leves las infracciones que la ley castiga con pena leve.
4. Cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las mencionadas en 

los dos primeros números de este artículo, el delito se considerará, en todo caso, como 
grave. Cuando la pena, por su extensión, pueda considerarse como leve y como menos 
grave, el delito se considerará, en todo caso, como leve.

Artículo 14.  
1. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la 

responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales 
del autor, fuera vencible, la infracción será castigada, en su caso, como imprudente.

2. El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia 
agravante, impedirá su apreciación.
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3. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye 
la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o 
dos grados.

Artículo 15.  
Son punibles el delito consumado y la tentativa de delito.

Artículo 16.  
1. Hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por 

hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían 
producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la 
voluntad del autor.

2. Quedará exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien evite 
voluntariamente la consumación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, bien 
impidiendo la producción del resultado, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera 
haber incurrido por los actos ejecutados, si éstos fueren ya constitutivos de otro delito.

3. Cuando en un hecho intervengan varios sujetos, quedarán exentos de responsabilidad 
penal aquél o aquéllos que desistan de la ejecución ya iniciada, e impidan o intenten impedir, 
seria, firme y decididamente, la consumación, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pudieran haber incurrido por los actos ejecutados, si éstos fueren ya constitutivos de otro 
delito.

Artículo 17.  
1. La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de 

un delito y resuelven ejecutarlo.
2. La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras 

personas a participar en él.
3. La conspiración y la proposición para delinquir sólo se castigarán en los casos 

especialmente previstos en la ley.

Artículo 18.  
1. La provocación existe cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la 

radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, o ante 
una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito.

Es apología, a los efectos de este Código, la exposición, ante una concurrencia de 
personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o 
enaltezcan a su autor. La apología sólo será delictiva como forma de provocación y si por su 
naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito.

2. La provocación se castigará exclusivamente en los casos en que la Ley así lo prevea.
Si a la provocación hubiese seguido la perpetración del delito, se castigará como 

inducción.

CAPÍTULO II
De las causas que eximen de la responsabilidad criminal

Artículo 19.  
Los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo a este 

Código.
Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser responsable con 

arreglo a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor.

Artículo 20.  
Están exentos de responsabilidad criminal:

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 3  Ley Orgánica del Código Penal

– 11 –



1.º El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o 
alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa 
comprensión.

El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el 
sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión.

2.º El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación 
plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado 
con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se 
halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales 
sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa 
comprensión.

3.º El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la 
infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.

4.º El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que 
concurran los requisitos siguientes:

Primero. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará agresión 
ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de 
deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se 
reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla o éstas.

Segundo. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.
Tercero. Falta de provocación suficiente por parte del defensor.
5.º El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien 

jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos:
Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar.
Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por 

el sujeto.
Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.
6.º El que obre impulsado por miedo insuperable.
7.º El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, 

oficio o cargo.
En los supuestos de los tres primeros números se aplicarán, en su caso, las medidas de 

seguridad previstas en este Código.

CAPÍTULO III
De las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal

Artículo 21.  
Son circunstancias atenuantes:
1.ª Las causas expresadas en el capítulo anterior, cuando no concurrieren todos los 

requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos.
2.ª La de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas 

en el número 2.º del artículo anterior.
3.ª La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, 

obcecación u otro estado pasional de entidad semejante.
4.ª La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se 

dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades.
5.ª La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o 

disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la 
celebración del acto del juicio oral.

6.ª La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que 
no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la 
causa.
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7.ª Cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores.

CAPÍTULO IV
De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal

Artículo 22.  
Son circunstancias agravantes:
1.ª Ejecutar el hecho con alevosía.
Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas 

empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a 
asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del 
ofendido.

2.ª Ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las 
circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del 
ofendido o faciliten la impunidad del delincuente.

3.ª Ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa.
4.ª Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de 

discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o 
nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, 
razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su 
discapacidad, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran 
efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta.

5.ª Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta 
padecimientos innecesarios para la ejecución del delito.

6.ª Obrar con abuso de confianza.
7.ª Prevalerse del carácter público que tenga el culpable.
8.ª Ser reincidente.
Hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente 

por un delito comprendido en el mismo título de este Código, siempre que sea de la misma 
naturaleza.

A los efectos de este número no se computarán los antecedentes penales cancelados o 
que debieran serlo, ni los que correspondan a delitos leves.

Las condenas firmes de jueces o tribunales impuestas en otros Estados de la Unión 
Europea producirán los efectos de reincidencia salvo que el antecedente penal haya sido 
cancelado o pudiera serlo con arreglo al Derecho español.

CAPÍTULO V
De la circunstancia mixta de parentesco

Artículo 23.  
Es circunstancia que puede atenuar o agravar la responsabilidad, según la naturaleza, 

los motivos y los efectos del delito, ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que 
esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser 
ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su 
cónyuge o conviviente.

CAPÍTULO VI
Disposiciones generales

Artículo 24.  
1. A los efectos penales se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de 

alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia. En 
todo caso, tendrán la consideración de autoridad los miembros del Congreso de los 
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Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y del 
Parlamento Europeo. Tendrán también la consideración de autoridad los funcionarios del 
Ministerio Fiscal y los Fiscales de la Fiscalía Europea.

2. Se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata de la Ley o 
por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de 
funciones públicas.

Artículo 25.  
A los efectos de este Código se entiende por discapacidad aquella situación en que se 

encuentra una persona con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de 
carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras, puedan limitar o impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Asimismo a los efectos de este Código, se entenderá por persona con discapacidad 
necesitada de especial protección a aquella persona con discapacidad que, tenga o no 
judicialmente modificada su capacidad de obrar, requiera de asistencia o apoyo para el 
ejercicio de su capacidad jurídica y para la toma de decisiones respecto de su persona, de 
sus derechos o intereses a causa de sus deficiencias intelectuales o mentales de carácter 
permanente.

Artículo 26.  
A los efectos de este Código se considera documento todo soporte material que exprese 

o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de 
relevancia jurídica.

TÍTULO II
De las personas criminalmente responsables de los delitos

Artículo 27.  
Son responsables criminalmente de los delitos los autores y los cómplices.

Artículo 28.  
Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro 

del que se sirven como instrumento.
También serán considerados autores:
a) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo.
b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado.

Artículo 29.  
Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la 

ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos.

Artículo 30.  
1. En los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos no 

responderán criminalmente ni los cómplices ni quienes los hubieren favorecido personal o 
realmente.

2. Los autores a los que se refiere el artículo 28 responderán de forma escalonada, 
excluyente y subsidiaria de acuerdo con el siguiente orden:

1.º Los que realmente hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate, y 
quienes les hayan inducido a realizarlo.

2.º Los directores de la publicación o programa en que se difunda.
3.º Los directores de la empresa editora, emisora o difusora.
4.º Los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora.
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3. Cuando por cualquier motivo distinto de la extinción de la responsabilidad penal, 
incluso la declaración de rebeldía o la residencia fuera de España, no pueda perseguirse a 
ninguna de las personas comprendidas en alguno de los números del apartado anterior, se 
dirigirá el procedimiento contra las mencionadas en el número inmediatamente posterior.

Artículo 31.  
El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en 

nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no 
concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de 
delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la 
entidad o persona en cuyo nombre o representación obre.

Artículo 31 bis.  
1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente 

responsables:
a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio 

directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando 
individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados 
para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de 
organización y control dentro de la misma.

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en 
beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de 
las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por 
haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control 
de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

2. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado 
anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes 
condiciones:

1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la 
comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de 
vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de 
forma significativa el riesgo de su comisión;

2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención 
implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de 
iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la 
eficacia de los controles internos de la persona jurídica;

3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los 
modelos de organización y de prevención y

4.ª no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de 
supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª

En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de 
acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena.

3. En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a 
que se refiere la condición 2.ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el 
órgano de administración. A estos efectos, son personas jurídicas de pequeñas dimensiones 
aquéllas que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de 
pérdidas y ganancias abreviada.

4. Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado 1, la 
persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha 
adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte 
adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma 
significativa el riesgo de su comisión.

En este caso resultará igualmente aplicable la atenuación prevista en el párrafo segundo 
del apartado 2 de este artículo.
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5. Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1.ª del apartado 
2 y el apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que 
deben ser prevenidos.

2.º Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación 
de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las 
mismas con relación a aquéllos.

3.º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para 
impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.

4.º Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al 
organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.

5.º Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento 
de las medidas que establezca el modelo.

6.º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación 
cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se 
produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad 
desarrollada que los hagan necesarios.

Artículo 31 ter.  
1. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se 

constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los 
cargos o funciones aludidas en el artículo anterior, aun cuando la concreta persona física 
responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento 
contra ella. Cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la 
pena de multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo que la 
suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos.

2. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en 
las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de 
circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el 
hecho de que dichas personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la 
justicia, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin 
perjuicio de lo que se dispone en el artículo siguiente.

Artículo 31 quater.  
1. Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través 
de sus representantes legales, las siguientes actividades:

a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, 
a confesar la infracción a las autoridades.

b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier 
momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades 
penales dimanantes de los hechos.

c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio 
oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito.

d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir 
y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la 
cobertura de la persona jurídica.

Artículo 31 quinquies.  
1. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no 

serán aplicables al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, a 
los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las 
organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan 
potestades públicas de soberanía o administrativas.
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2. En el caso de las Sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas públicas o 
presten servicios de interés económico general, solamente les podrán ser impuestas las 
penas previstas en las letras a) y g) del apartado 7 del artículo 33. Esta limitación no será 
aplicable cuando el juez o tribunal aprecie que se trata de una forma jurídica creada por sus 
promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una 
eventual responsabilidad penal.

TÍTULO III
De las penas

CAPÍTULO I
De las penas, sus clases y efectos

Sección 1.ª De las penas y sus clases

Artículo 32.  
Las penas que pueden imponerse con arreglo a este Código, bien con carácter principal 

bien como accesorias, son privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa.

Artículo 33.  
1. En función de su naturaleza y duración, las penas se clasifican en graves, menos 

graves y leves.
2. Son penas graves:
a) La prisión permanente revisable.
b) La prisión superior a cinco años.
c) La inhabilitación absoluta.
d) Las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a cinco años.
e) La suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a cinco años.
f) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo 

superior a ocho años.
g) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior a ocho 

años.
h) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo 

superior a cinco años.
i) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras 

personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años.
j) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras 

personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años.
k) La privación de la patria potestad.
3. Son penas menos graves:
a) La prisión de tres meses hasta cinco años.
b) Las inhabilitaciones especiales hasta cinco años.
c) La suspensión de empleo o cargo público hasta cinco años.
d) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de un año y un 

día a ocho años.
e) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a ocho 

años.
f) Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga 

relación con los animales y para la tenencia de animales de un año y un día a cinco años.
g) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo 

de seis meses a cinco años.
h) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras 

personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años.
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i) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras 
personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años.

j) La multa de más de tres meses.
k) La multa proporcional, cualquiera que fuese su cuantía, salvo lo dispuesto en el 

apartado 7 de este artículo.
l) Los trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y un días a un año.
4. Son penas leves:
a) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a 

un año.
b) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres meses a un año.
c) Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga 

relación con los animales y para la tenencia de animales de tres meses a un año.
d) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo 

inferior a seis meses.
e) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras 

personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.
f) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras 

personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.
g) La multa de hasta tres meses.
h) La localización permanente de un día a tres meses.
i) Los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.
5. La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa tendrá naturaleza menos 

grave o leve, según la que corresponda a la pena que sustituya.
6. Las penas accesorias tendrán la duración que respectivamente tenga la pena 

principal, excepto lo que dispongan expresamente otros preceptos de este Código.
7. Las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen todas la consideración de 

graves, son las siguientes:
a) Multa por cuotas o proporcional.
b) Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida definitiva de su 

personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico 
jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita.

c) Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
d) Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de 

cinco años.
e) Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, 

favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere 
temporal, el plazo no podrá exceder de quince años.

f) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el 
sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por 
un plazo que no podrá exceder de quince años.

g) Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los 
acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.

La intervención podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus 
instalaciones, secciones o unidades de negocio. El Juez o Tribunal, en la sentencia o, 
posteriormente, mediante auto, determinará exactamente el contenido de la intervención y 
determinará quién se hará cargo de la intervención y en qué plazos deberá realizar informes 
de seguimiento para el órgano judicial. La intervención se podrá modificar o suspender en 
todo momento previo informe del interventor y del Ministerio Fiscal. El interventor tendrá 
derecho a acceder a todas las instalaciones y locales de la empresa o persona jurídica y a 
recibir cuanta información estime necesaria para el ejercicio de sus funciones. 
Reglamentariamente se determinarán los aspectos relacionados con el ejercicio de la 
función de interventor, como la retribución o la cualificación necesaria.

La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades 
sociales y la intervención judicial podrán ser acordadas también por el Juez Instructor como 
medida cautelar durante la instrucción de la causa.
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Artículo 34.  
No se reputarán penas:
1. La detención y prisión preventiva y las demás medidas cautelares de naturaleza penal.
2. Las multas y demás correcciones que, en uso de atribuciones gubernativas o 

disciplinarias, se impongan a los subordinados o administrados.
3. Las privaciones de derechos y las sanciones reparadoras que establezcan las leyes 

civiles o administrativas.

Sección 2.ª De las penas privativas de libertad

Artículo 35.  
Son penas privativas de libertad la prisión permanente revisable, la prisión, la 

localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Su 
cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios que supongan acortamiento de la 
condena, se ajustarán a lo dispuesto en las leyes y en este Código.

Artículo 36.  
1. La pena de prisión permanente será revisada de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 92.
La clasificación del condenado en el tercer grado deberá ser autorizada por el tribunal 

previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, oídos el Ministerio Fiscal e 
Instituciones Penitenciarias, y no podrá efectuarse:

a) Hasta el cumplimiento de veinte años de prisión efectiva, en el caso de que el penado 
lo hubiera sido por un delito del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código.

b) Hasta el cumplimiento de quince años de prisión efectiva, en el resto de los casos.
En estos supuestos, el penado no podrá disfrutar de permisos de salida hasta que haya 

cumplido un mínimo de doce años de prisión, en el caso previsto en la letra a), y ocho años 
de prisión, en el previsto en la letra b).

2. La pena de prisión tendrá una duración mínima de tres meses y máxima de veinte 
años, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos del presente Código.

Cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el juez o 
tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento 
penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta.

En cualquier caso, cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a 
cinco años y se trate de los delitos enumerados a continuación, la clasificación del 
condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podrá efectuarse hasta el 
cumplimiento de la mitad de la misma:

a) Delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del 
Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código.

b) Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal.
c) Delitos del Título VII bis del Libro II de este Código, cuando la víctima sea una persona 

menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección.
d) Delitos del artículo 181.
e) Delitos del Capítulo V del Título VIII del Libro II de este Código, cuando la víctima sea 

menor de dieciséis años.
En los supuestos de las letras c), d) y e), si la condena fuera superior a cinco años de 

prisión la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no 
podrá efectuarse sin valoración e informe específico acerca del aprovechamiento por el reo 
del programa de tratamiento para condenados por agresión sexual.

3. La autoridad judicial de vigilancia penitenciaria, previo pronóstico individualizado y 
favorable de reinserción social y valorando, en su caso, las circunstancias personales de la 
persona condenada y la evolución del tratamiento reeducador, podrá acordar 
razonadamente, oídos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la 
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aplicación del régimen general de cumplimiento, salvo en los supuestos contenidos en el 
apartado anterior.

4. En todo caso, la autoridad judicial de vigilancia penitenciaria, según corresponda, 
podrá acordar, previo informe del Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás 
partes, la progresión a tercer grado por motivos humanitarios y de dignidad personal de las 
personas condenadas enfermas muy graves con padecimientos incurables y de las personas 
septuagenarias, valorando, especialmente, su escasa peligrosidad.

Artículo 37.  
1. La localización permanente tendrá una duración de hasta seis meses. Su 

cumplimiento obliga al penado a permanecer en su domicilio o en lugar determinado fijado 
por el Juez en sentencia o posteriormente en auto motivado.

No obstante, en los casos en los que la localización permanente esté prevista como 
pena principal, atendiendo a la reiteración en la comisión de la infracción y siempre que así 
lo disponga expresamente el concreto precepto aplicable, el Juez podrá acordar en 
sentencia que la pena de localización permanente se cumpla los sábados, domingos y días 
festivos en el centro penitenciario más próximo al domicilio del penado

2. Si el reo lo solicitare y las circunstancias lo aconsejaren, oído el ministerio fiscal, el 
juez o tribunal sentenciador podrá acordar que la condena se cumpla durante los sábados y 
domingos o de forma no continuada.

3. Si el condenado incumpliera la pena, el juez o tribunal sentenciador deducirá 
testimonio para proceder de conformidad con lo que dispone el artículo 468.

4. Para garantizar el cumplimiento efectivo, el Juez o Tribunal podrá acordar la utilización 
de medios mecánicos o electrónicos que permitan la localización del reo.

Artículo 38.  
1. Cuando el reo estuviere preso, la duración de las penas empezará a computarse 

desde el día en que la sentencia condenatoria haya quedado firme.
2. Cuando el reo no estuviere preso, la duración de las penas empezará a contarse 

desde que ingrese en el establecimiento adecuado para su cumplimiento.

Sección 3.ª De las penas privativas de derechos

Artículo 39.  
Son penas privativas de derechos:
a) La inhabilitación absoluta.
b) Las de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria 

o comercio, u otras actividades, sean o no retribuidas, o de los derechos de patria potestad, 
tutela, guarda o curatela, tenencia de animales, derecho de sufragio pasivo o de cualquier 
otro derecho.

c) La suspensión de empleo o cargo público.
d) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
e) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
f) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos.
g) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras 

personas que determine el juez o el tribunal.
h) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras 

personas que determine el juez o tribunal.
i) Los trabajos en beneficio de la comunidad.
j) La privación de la patria potestad.

Artículo 40.  
1. La pena de inhabilitación absoluta tendrá una duración de seis a 20 años; las de 

inhabilitación especial, de tres meses a 20 años, y la de suspensión de empleo o cargo 
público, de tres meses a seis años.
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2. La pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, y la de 
privación del derecho a la tenencia y porte de armas, tendrán una duración de tres meses a 
10 años.

3. La pena de privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos 
tendrá una duración de hasta 10 años. La prohibición de aproximarse a la víctima o a 
aquellos de sus familiares u otras personas, o de comunicarse con ellas, tendrá una duración 
de un mes a 10 años.

4. La pena de trabajos en beneficio de la comunidad tendrá una duración de un día a un 
año.

5. La duración de cada una de estas penas será la prevista en los apartados anteriores, 
salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos de este Código.

Artículo 41.  
La pena de inhabilitación absoluta produce la privación definitiva de todos los honores, 

empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos. Produce, además, 
la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos 
públicos, y la de ser elegido para cargo público, durante el tiempo de la condena.

Artículo 42.  
La pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público produce la privación 

definitiva del empleo o cargo sobre el que recayere, aunque sea electivo, y de los honores 
que le sean anejos. Produce, además, la incapacidad para obtener el mismo u otros 
análogos, durante el tiempo de la condena. En la sentencia habrán de especificarse los 
empleos, cargos y honores sobre los que recae la inhabilitación.

Artículo 43.  
La suspensión de empleo o cargo público priva de su ejercicio al penado durante el 

tiempo de la condena.

Artículo 44.  
La inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo priva al penado, durante el 

tiempo de la condena, del derecho a ser elegido para cargos públicos.

Artículo 45.  
La inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio u otras actividades, 

sean o no retribuidas, o cualquier otro derecho, que ha de concretarse expresa y 
motivadamente en la sentencia, priva a la persona penada de la facultad de ejercerlos 
durante el tiempo de la condena. La autoridad judicial podrá restringir la inhabilitación a 
determinadas actividades o funciones de la profesión u oficio, retribuido o no, permitiendo, si 
ello fuera posible, el ejercicio de aquellas funciones no directamente relacionadas con el 
delito cometido.

Artículo 46.  
La inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o 

acogimiento, priva a la persona condenada de los derechos inherentes a la primera, y 
supone la extinción de las demás, así como la incapacidad para obtener nombramiento para 
dichos cargos durante el tiempo de la condena. La pena de privación de la patria potestad 
implica la pérdida de la titularidad de la misma, subsistiendo aquellos derechos de los que 
sea titular el hijo o la hija respecto de la persona condenada que se determinen 
judicialmente. La autoridad judicial podrá acordar estas penas respecto de todas o algunas 
de las personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial 
protección que estén a cargo de la persona condenada.

Para concretar qué derechos de las personas menores de edad o personas con 
discapacidad han de subsistir en caso de privación de la patria potestad y para determinar 
respecto de qué personas se acuerda la pena, la autoridad judicial valorará el interés 
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superior de la persona menor de edad o con discapacidad, en relación a las circunstancias 
del caso concreto.

A los efectos de este artículo, la patria potestad comprende tanto la regulada en el 
Código Civil, incluida la prorrogada y la rehabilitada, como las instituciones análogas 
previstas en la legislación civil de las comunidades autónomas.

Artículo 47.  
La imposición de la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y 

ciclomotores inhabilitará al penado para el ejercicio de ambos derechos durante el tiempo 
fijado en la sentencia.

La imposición de la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas 
inhabilitará al penado para el ejercicio de este derecho por el tiempo fijado en la sentencia.

Cuando la pena impuesta lo fuere por un tiempo superior a dos años comportará la 
pérdida de vigencia del permiso o licencia que habilite para la conducción o la tenencia y 
porte, respectivamente.

Artículo 48.  
1. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide al 

penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito, o a aquel en que resida la 
víctima o su familia, si fueren distintos. En los casos en que exista declarada una 
discapacidad intelectual o una discapacidad que tenga su origen en un trastorno mental, se 
estudiará el caso concreto a fin de resolver teniendo presentes los bienes jurídicos a 
proteger y el interés superior de la persona con discapacidad que, en su caso, habrá de 
contar con los medios de acompañamiento y apoyo precisos para el cumplimiento de la 
medida.

2. La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras 
personas que determine el juez o tribunal, impide al penado acercarse a ellos, en cualquier 
lugar donde se encuentren, así como acercarse a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a 
cualquier otro que sea frecuentado por ellos, quedando en suspenso, respecto de los hijos, 
el régimen de visitas, comunicación y estancia que, en su caso, se hubiere reconocido en 
sentencia civil hasta el total cumplimiento de esta pena.

3. La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras 
personas que determine el juez o tribunal, impide al penado establecer con ellas, por 
cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o 
visual.

4. El juez o tribunal podrá acordar que el control de estas medidas se realice a través de 
aquellos medios electrónicos que lo permitan.

Artículo 49.  
Los trabajos en beneficio de la comunidad, que no podrán imponerse sin el 

consentimiento de la persona condenada, le obligan a prestar su cooperación no retribuida 
en determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir, en relación con delitos 
de similar naturaleza al cometido por la persona condenada, en labores de reparación de los 
daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, así como en la participación de la 
persona condenada en talleres o programas formativos de reeducación, laborales, culturales, 
de educación vial, sexual, resolución pacífica de conflictos, parentalidad positiva y otros 
similares. Su duración diaria no podrá exceder de ocho horas y sus condiciones serán las 
siguientes:

1.ª La ejecución se desarrollará bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria, que, 
a tal efecto, requerirá los informes sobre el desempeño del trabajo a la Administración, 
entidad pública o asociación de interés general en que se presten los servicios.

2.ª No atentará a la dignidad del penado.
3.ª El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración, la cual 

podrá establecer los convenios oportunos a tal fin.
4.ª Gozará de la protección dispensada a los penados por la legislación penitenciaria en 

materia de Seguridad Social.
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5.ª No se supeditará al logro de intereses económicos.
6.ª Los servicios sociales penitenciarios, hechas las verificaciones necesarias, 

comunicarán al Juez de Vigilancia Penitenciaria las incidencias relevantes de la ejecución de 
la pena y, en todo caso, si el penado:

a) Se ausenta del trabajo durante al menos dos jornadas laborales, siempre que ello 
suponga un rechazo voluntario por su parte al cumplimiento de la pena.

b) A pesar de los requerimientos del responsable del centro de trabajo, su rendimiento 
fuera sensiblemente inferior al mínimo exigible.

c) Se opusiera o incumpliera de forma reiterada y manifiesta las instrucciones que se le 
dieren por el responsable de la ocupación referidas al desarrollo de la misma.

d) Por cualquier otra razón, su conducta fuere tal que el responsable del trabajo se 
negase a seguir manteniéndolo en el centro.

Una vez valorado el informe, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá acordar su 
ejecución en el mismo centro, enviar al penado para que finalice la ejecución de la misma en 
otro centro o entender que el penado ha incumplido la pena.

En caso de incumplimiento, se deducirá testimonio para proceder de conformidad con el 
artículo 468.

7.ª Si el penado faltara del trabajo por causa justificada no se entenderá como abandono 
de la actividad. No obstante, el trabajo perdido no se le computará en la liquidación de la 
condena, en la que se deberán hacer constar los días o jornadas que efectivamente hubiese 
trabajado del total que se le hubiera impuesto.

Sección 4.ª De la pena de multa

Artículo 50.  
1. La pena de multa consistirá en la imposición al condenado de una sanción pecuniaria.
2. La pena de multa se impondrá, salvo que la Ley disponga otra cosa, por el sistema de 

días-multa.
3. Su extensión mínima será de diez días y la máxima de dos años. Las penas de multa 

imponibles a personas jurídicas tendrán una extensión máxima de cinco años.
4. La cuota diaria tendrá un mínimo de dos y un máximo de 400 euros, excepto en el 

caso de las multas imponibles a las personas jurídicas, en las que la cuota diaria tendrá un 
mínimo de 30 y un máximo de 5.000 euros. A efectos de cómputo, cuando se fije la duración 
por meses o por años, se entenderá que los meses son de treinta días y los años de 
trescientos sesenta.

5. Los Jueces o Tribunales determinarán motivadamente la extensión de la pena dentro 
de los límites establecidos para cada delito y según las reglas del capítulo II de este Título. 
Igualmente, fijarán en la sentencia, el importe de estas cuotas, teniendo en cuenta para ello 
exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, 
obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales del mismo.

6. El tribunal, por causa justificada, podrá autorizar el pago de la multa dentro de un 
plazo que no exceda de dos años desde la firmeza de la sentencia, bien de una vez o en los 
plazos que se determinen. En este caso, el impago de dos de ellos determinará el 
vencimiento de los restantes.

Artículo 51.  
Si, después de la sentencia, variase la situación económica del penado, el juez o 

tribunal, excepcionalmente y tras la debida indagación de dicha situación, podrá modificar 
tanto el importe de las cuotas periódicas como los plazos para su pago.

Artículo 52.  
1. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores y cuando el Código así lo 

determine, la multa se establecerá en proporción al daño causado, el valor del objeto del 
delito o el beneficio reportado por el mismo.
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2. En estos casos, los jueces y tribunales impondrán la multa dentro de los límites fijados 
para cada delito, considerando para determinar en cada caso su cuantía, no sólo las 
circunstancias atenuantes y agravantes del hecho, sino principalmente la situación 
económica del culpable.

3. Si, después de la sentencia, empeorase la situación económica del penado, el juez o 
tribunal, excepcionalmente y tras la debida indagación de dicha situación, podrá reducir el 
importe de la multa dentro de los límites señalados por la ley para el delito de que se trate, o 
autorizar su pago en los plazos que se determinen.

4. En los casos en los que este Código prevé una pena de multa para las personas 
jurídicas en proporción al beneficio obtenido o facilitado, al perjuicio causado, al valor del 
objeto, o a la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, de no ser posible el cálculo en 
base a tales conceptos, el Juez o Tribunal motivará la imposibilidad de proceder a tal cálculo 
y las multas previstas se sustituirán por las siguientes:

a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una 
pena de prisión de más de cinco años.

b) Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una 
pena de prisión de más de dos años no incluida en el inciso anterior.

c) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos.

Artículo 53.  
1. Si el condenado no satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio, la multa 

impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación 
de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que, tratándose de delitos leves, 
podrá cumplirse mediante localización permanente. En este caso, no regirá la limitación que 
en su duración establece el apartado 1 del artículo 37.

También podrá el juez o tribunal, previa conformidad del penado, acordar que la 
responsabilidad subsidiaria se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad. En 
este caso, cada día de privación de libertad equivaldrá a una jornada de trabajo.

2. En los supuestos de multa proporcional los Jueces y Tribunales establecerán, según 
su prudente arbitrio, la responsabilidad personal subsidiaria que proceda, que no podrá 
exceder, en ningún caso, de un año de duración. También podrá el Juez o Tribunal acordar, 
previa conformidad del penado, que se cumpla mediante trabajos en beneficio de la 
comunidad.

3. Esta responsabilidad subsidiaria no se impondrá a los condenados a pena privativa de 
libertad superior a cinco años.

4. El cumplimiento de la responsabilidad subsidiaria extingue la obligación de pago de la 
multa, aunque mejore la situación económica del penado.

5. Podrá ser fraccionado el pago de la multa impuesta a una persona jurídica, durante un 
período de hasta cinco años, cuando su cuantía ponga probadamente en peligro la 
supervivencia de aquélla o el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes en la 
misma, o cuando lo aconseje el interés general. Si la persona jurídica condenada no 
satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta en el plazo que se 
hubiere señalado, el Tribunal podrá acordar su intervención hasta el pago total de la misma.

Sección 5.ª De las penas accesorias

Artículo 54.  
Las penas de inhabilitación son accesorias en los casos en que, no imponiéndolas 

especialmente, la Ley declare que otras penas las llevan consigo.

Artículo 55.  
La pena de prisión igual o superior a diez años llevará consigo la inhabilitación absoluta 

durante el tiempo de la condena, salvo que ésta ya estuviere prevista como pena principal 
para el supuesto de que se trate. El Juez podrá además disponer la inhabilitación especial 
para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, o bien la 
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privación de la patria potestad, cuando estos derechos hubieren tenido relación directa con 
el delito cometido. Esta vinculación deberá determinarse expresamente en la sentencia.

Artículo 56.  
1. En las penas de prisión inferiores a diez años, los jueces o tribunales impondrán, 

atendiendo a la gravedad del delito, como penas accesorias, alguna o algunas de las 
siguientes:

1.º Suspensión de empleo o cargo público.
2.º Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena.
3.º Inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria, 

comercio, ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento o cualquier 
otro derecho, la privación de la patria potestad, si estos derechos hubieran tenido relación 
directa con el delito cometido, debiendo determinarse expresamente en la sentencia esta 
vinculación, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el artículo 579 de este Código.

2. Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto 
en otros preceptos de este Código respecto de la imposición de estas penas.

Artículo 57.  
1. Las autoridades judiciales, en los delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la 

libertad, de torturas y contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra la libertad e 
indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del 
domicilio, el honor, el patrimonio, el orden socioeconómico y las relaciones familiares, 
atendiendo a la gravedad de los hechos o al peligro que el delincuente represente, podrán 
acordar en sus sentencias la imposición de una o varias de las prohibiciones contempladas 
en el artículo 48, por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera grave, o de 
cinco si fuera menos grave.

No obstante lo anterior, si la persona condenada lo fuera a pena de prisión y el Juez o 
Tribunal acordara la imposición de una o varias de dichas prohibiciones, lo hará por un 
tiempo superior entre uno y diez años al de la duración de la pena de prisión impuesta en la 
sentencia, si el delito fuera grave, y entre uno y cinco años, si fuera menos grave. En este 
supuesto, la pena de prisión y las prohibiciones antes citadas se cumplirán necesariamente 
por la persona condenada de forma simultánea.

2. En los supuestos de los delitos mencionados en el primer párrafo del apartado 1 de 
este artículo cometidos contra quien sea o haya sido el cónyuge, o sobre persona que esté o 
haya estado ligada al condenado por una análoga relación de afectividad aun sin 
convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción 
o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con 
discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos 
a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o 
sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el 
núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial 
vulnerabilidad se encuentran sometidas a su custodia o guarda en centros públicos o 
privados se acordará, en todo caso, la aplicación de la pena prevista en el apartado 2 del 
artículo 48 por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera grave, o de cinco si 
fuera menos grave, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado anterior.

3. También podrán imponerse las prohibiciones establecidas en el artículo 48, por un 
periodo de tiempo que no excederá de seis meses, por la comisión de los delitos 
mencionados en el primer párrafo del apartado 1 de este artículo que tengan la 
consideración de delitos leves.

Sección 6.ª Disposiciones comunes

Artículo 58.  
1. El tiempo de privación de libertad sufrido provisionalmente será abonado en su 

totalidad por el Juez o Tribunal sentenciador para el cumplimiento de la pena o penas 
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impuestas en la causa en que dicha privación fue acordada, salvo en cuanto haya coincidido 
con cualquier privación de libertad impuesta al penado en otra causa, que le haya sido 
abonada o le sea abonable en ella. En ningún caso un mismo periodo de privación de 
libertad podrá ser abonado en más de una causa.

2. El abono de prisión provisional en causa distinta de la que se decretó será acordado 
de oficio o a petición del penado y previa comprobación de que no ha sido abonada en otra 
causa, por el Juez de Vigilancia Penitenciaria de la jurisdicción de la que dependa el centro 
penitenciario en que se encuentre el penado, previa audiencia del ministerio fiscal.

3. Sólo procederá el abono de prisión provisional sufrida en otra causa cuando dicha 
medida cautelar sea posterior a los hechos delictivos que motivaron la pena a la que se 
pretende abonar.

4. Las reglas anteriores se aplicarán también respecto de las privaciones de derechos 
acordadas cautelarmente.

Artículo 59.  
Cuando las medidas cautelares sufridas y la pena impuesta sean de distinta naturaleza, 

el Juez o Tribunal ordenará que se tenga por ejecutada la pena impuesta en aquella parte 
que estime compensada.

Artículo 60.  
1. Cuando, después de pronunciada sentencia firme, se aprecie en el penado una 

situación duradera de trastorno mental grave que le impida conocer el sentido de la pena, el 
Juez de Vigilancia Penitenciaria suspenderá la ejecución de la pena privativa de libertad que 
se le hubiera impuesto, garantizando que reciba la asistencia médica precisa, para lo cual 
podrá decretar la imposición de una medida de seguridad privativa de libertad de las 
previstas en este Código que no podrá ser, en ningún caso, más gravosa que la pena 
sustituida. Si se tratase de una pena de distinta naturaleza, el Juez de Vigilancia 
Penitenciaria apreciará si la situación del penado le permite conocer el sentido de la pena y, 
en su caso, suspenderá la ejecución imponiendo las medidas de seguridad que estime 
necesarias.

El Juez de Vigilancia comunicará al ministerio fiscal, con suficiente antelación, la próxima 
extinción de la pena o medida de seguridad impuesta, a efectos de lo previsto por la 
disposición adicional primera de este Código.

2. Restablecida la salud mental del penado, éste cumplirá la sentencia si la pena no 
hubiere prescrito, sin perjuicio de que el Juez o Tribunal, por razones de equidad, pueda dar 
por extinguida la condena o reducir su duración, en la medida en que el cumplimiento de la 
pena resulte innecesario o contraproducente.

CAPÍTULO II
De la aplicación de las penas

Sección 1.ª Reglas generales para la aplicación de las penas

Artículo 61.  
Cuando la Ley establece una pena, se entiende que la impone a los autores de la 

infracción consumada.

Artículo 62.  
A los autores de tentativa de delito se les impondrá la pena inferior en uno o dos grados 

a la señalada por la Ley para el delito consumado, en la extensión que se estime adecuada, 
atendiendo al peligro inherente al intento y al grado de ejecución alcanzado.
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Artículo 63.  
A los cómplices de un delito consumado o intentado se les impondrá la pena inferior en 

grado a la fijada por la Ley para los autores del mismo delito.

Artículo 64.  
Las reglas anteriores no serán de aplicación en los casos en que la tentativa y la 

complicidad se hallen especialmente penadas por la Ley.

Artículo 65.  
1. Las circunstancias agravantes o atenuantes que consistan en cualquier causa de 

naturaleza personal agravarán o atenuarán la responsabilidad sólo de aquéllos en quienes 
concurran.

2. Las que consistan en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para 
realizarla, servirán únicamente para agravar o atenuar la responsabilidad de los que hayan 
tenido conocimiento de ellas en el momento de la acción o de su cooperación para el delito.

3. Cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las condiciones, 
cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor, los jueces o 
tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a la señalada por la ley para la infracción 
de que se trate.

Artículo 66.  
1. En la aplicación de la pena, tratándose de delitos dolosos, los jueces o tribunales 

observarán, según haya o no circunstancias atenuantes o agravantes, las siguientes reglas:
1.ª Cuando concurra sólo una circunstancia atenuante, aplicarán la pena en la mitad 

inferior de la que fije la ley para el delito.
2.ª Cuando concurran dos o más circunstancias atenuantes, o una o varias muy 

cualificadas, y no concurra agravante alguna, aplicarán la pena inferior en uno o dos grados 
a la establecida por la ley, atendidos el número y la entidad de dichas circunstancias 
atenuantes.

3.ª Cuando concurra sólo una o dos circunstancias agravantes, aplicarán la pena en la 
mitad superior de la que fije la ley para el delito.

4.ª Cuando concurran más de dos circunstancias agravantes y no concurra atenuante 
alguna, podrán aplicar la pena superior en grado a la establecida por la ley, en su mitad 
inferior.

5.ª Cuando concurra la circunstancia agravante de reincidencia con la cualificación de 
que el culpable al delinquir hubiera sido condenado ejecutoriamente, al menos, por tres 
delitos comprendidos en el mismo título de este Código, siempre que sean de la misma 
naturaleza, podrán aplicar la pena superior en grado a la prevista por la ley para el delito de 
que se trate, teniendo en cuenta las condenas precedentes, así como la gravedad del nuevo 
delito cometido.

A los efectos de esta regla no se computarán los antecedentes penales cancelados o 
que debieran serlo.

6.ª Cuando no concurran atenuantes ni agravantes aplicarán la pena establecida por la 
ley para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada, en atención a las 
circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho.

7.ª Cuando concurran atenuantes y agravantes, las valorarán y compensarán 
racionalmente para la individualización de la pena. En el caso de persistir un fundamento 
cualificado de atenuación aplicarán la pena inferior en grado. Si se mantiene un fundamento 
cualificado de agravación, aplicarán la pena en su mitad superior.

8.ª Cuando los jueces o tribunales apliquen la pena inferior en más de un grado podrán 
hacerlo en toda su extensión.

2. En los delitos leves y en los delitos imprudentes, los jueces o tribunales aplicarán las 
penas a su prudente arbitrio, sin sujetarse a las reglas prescritas en el apartado anterior.
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Artículo 66 bis.  
En la aplicación de las penas impuestas a las personas jurídicas se estará a lo dispuesto 

en las reglas 1.ª a 4.ª y 6.ª a 8.ª del primer número del artículo 66, así como a las siguientes:
1.ª En los supuestos en los que vengan establecidas por las disposiciones del Libro II, 

para decidir sobre la imposición y la extensión de las penas previstas en las letras b) a g) del 
apartado 7 del artículo 33 habrá de tenerse en cuenta:

a) Su necesidad para prevenir la continuidad de la actividad delictiva o de sus efectos.
b) Sus consecuencias económicas y sociales, y especialmente los efectos para los 

trabajadores.
c) El puesto que en la estructura de la persona jurídica ocupa la persona física u órgano 

que incumplió el deber de control.
2.ª Cuando las penas previstas en las letras c) a g) del apartado 7 del artículo 33 se 

impongan con una duración limitada, ésta no podrá exceder la duración máxima de la pena 
privativa de libertad prevista para el caso de que el delito fuera cometido por persona física.

Para la imposición de las sanciones previstas en las letras c) a g) por un plazo superior a 
dos años será necesario que se dé alguna de las dos circunstancias siguientes:

a) Que la persona jurídica sea reincidente.
b) Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos 

penales. Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre que la actividad legal 
de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal.

Cuando la responsabilidad de la persona jurídica, en los casos previstos en la letra b) del 
apartado 1 del artículo 31 bis, derive de un incumplimiento de los deberes de supervisión, 
vigilancia y control que no tenga carácter grave, estas penas tendrán en todo caso una 
duración máxima de dos años.

Para la imposición con carácter permanente de las sanciones previstas en las letras b) y 
e), y para la imposición por un plazo superior a cinco años de las previstas en las letras e) y 
f) del apartado 7 del artículo 33, será necesario que se dé alguna de las dos circunstancias 
siguientes:

a) Que se esté ante el supuesto de hecho previsto en la regla 5.ª del apartado 1 del 
artículo 66.

b) Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos 
penales. Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre que la actividad legal 
de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal.

Artículo 67.  
Las reglas del artículo anterior no se aplicarán a las circunstancias agravantes o 

atenuantes que la Ley haya tenido en cuenta al describir o sancionar una infracción, ni a las 
que sean de tal manera inherentes al delito que sin la concurrencia de ellas no podría 
cometerse.

Artículo 68.  
En los casos previstos en la circunstancia primera del artículo 21, los jueces o tribunales 

impondrán la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley, atendidos el número 
y la entidad de los requisitos que falten o concurran, y las circunstancias personales de su 
autor, sin perjuicio de la aplicación del artículo 66 del presente Código.

Artículo 69.  
Al mayor de dieciocho años y menor de veintiuno que cometa un hecho delictivo, podrán 

aplicársele las disposiciones de la ley que regule la responsabilidad penal del menor en los 
casos y con los requisitos que ésta disponga.
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Artículo 70.  
1. La pena superior e inferior en grado a la prevista por la ley para cualquier delito tendrá 

la extensión resultante de la aplicación de las siguientes reglas:
1.ª La pena superior en grado se formará partiendo de la cifra máxima señalada por la 

ley para el delito de que se trate y aumentando a ésta la mitad de su cuantía, constituyendo 
la suma resultante su límite máximo. El límite mínimo de la pena superior en grado será el 
máximo de la pena señalada por la ley para el delito de que se trate, incrementado en un día 
o en un día multa según la naturaleza de la pena a imponer.

2.ª La pena inferior en grado se formará partiendo de la cifra mínima señalada para el 
delito de que se trate y deduciendo de ésta la mitad de su cuantía, constituyendo el resultado 
de tal deducción su límite mínimo. El límite máximo de la pena inferior en grado será el 
mínimo de la pena señalada por la ley para el delito de que se trate, reducido en un día o en 
un día multa según la naturaleza de la pena a imponer.

2. A los efectos de determinar la mitad superior o inferior de la pena o de concretar la 
pena inferior o superior en grado, el día o el día multa se considerarán indivisibles y actuaran 
como unidades penológicas de más o menos, según los casos.

3. Cuando, en la aplicación de la regla 1.ª del apartado 1 de este artículo, la pena 
superior en grado exceda de los límites máximos fijados a cada pena en este Código, se 
considerarán como inmediatamente superiores:

1.º Si la pena determinada fuera la de prisión, la misma pena, con la cláusula de que su 
duración máxima será de 30 años.

2.º Si fuera de inhabilitación absoluta o especial, la misma pena, con la cláusula de que 
su duración máxima será de 30 años.

3.º Si fuera de suspensión de empleo o cargo público, la misma pena, con la cláusula de 
que su duración máxima será de ocho años.

4.º Tratándose de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, la 
misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 15 años.

5.º Tratándose de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, la misma pena, 
con la cláusula de que su duración máxima será de 20 años.

6.º Tratándose de privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a 
ellos, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 20 años.

7.º Tratándose de prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares 
u otras personas que determine el juez o tribunal, la misma pena, con la cláusula de que su 
duración máxima será de 20 años.

8.º Tratándose de prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus 
familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, la misma pena, con la cláusula 
de que su duración máxima será de 20 años.

9.º Si fuera de multa, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 
30 meses.

4. La pena inferior en grado a la de prisión permanente es la pena de prisión de veinte a 
treinta años.

Artículo 71.  
1. En la determinación de la pena inferior en grado, los jueces o tribunales no quedarán 

limitados por las cuantías mínimas señaladas en la ley a cada clase de pena, sino que 
podrán reducirlas en la forma que resulte de la aplicación de la regla correspondiente.

2. No obstante, cuando por aplicación de las reglas anteriores proceda imponer una 
pena de prisión inferior a tres meses, ésta será en todo caso sustituida por multa, trabajos en 
beneficio de la comunidad, o localización permanente, aunque la ley no prevea estas penas 
para el delito de que se trate, sustituyéndose cada día de prisión por dos cuotas de multa o 
por una jornada de trabajo o por un día de localización permanente.
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Artículo 72.  
Los jueces o tribunales, en la aplicación de la pena, con arreglo a las normas contenidas 

en este capítulo, razonarán en la sentencia el grado y extensión concreta de la impuesta.

Sección 2.ª Reglas especiales para la aplicación de las penas

Artículo 73.  
Al responsable de dos o más delitos o faltas se le impondrán todas las penas 

correspondientes a las diversas infracciones para su cumplimiento simultáneo, si fuera 
posible, por la naturaleza y efectos de las mismas.

Artículo 74.  
1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el que, en ejecución de un plan 

preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realice una pluralidad de acciones u 
omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal o 
preceptos de igual o semejante naturaleza, será castigado como autor de un delito o falta 
continuados con la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su 
mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado.

2. Si se tratare de infracciones contra el patrimonio, se impondrá la pena teniendo en 
cuenta el perjuicio total causado. En estas infracciones el Juez o Tribunal impondrá, 
motivadamente, la pena superior en uno o dos grados, en la extensión que estime 
conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad y hubiere perjudicado a una generalidad 
de personas.

3. Quedan exceptuadas de lo establecido en los apartados anteriores las ofensas a 
bienes eminentemente personales, salvo las constitutivas de infracciones contra el honor y la 
libertad e indemnidad sexuales que afecten al mismo sujeto pasivo. En estos casos, se 
atenderá a la naturaleza del hecho y del precepto infringido para aplicar o no la continuidad 
delictiva.

Artículo 75.  
Cuando todas o algunas de las penas correspondientes a las diversas infracciones no 

puedan ser cumplidas simultáneamente por el condenado, se seguirá el orden de su 
respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo, en cuanto sea posible.

Artículo 76.  
1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el máximo de cumplimiento efectivo de 

la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la 
más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan 
desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá exceder de 20 años. 
Excepcionalmente, este límite máximo será:

a) De 25 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de 
ellos esté castigado por la ley con pena de prisión de hasta 20 años.

b) De 30 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de 
ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años.

c) De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, 
dos de ellos estén castigados por la ley con pena de prisión superior a 20 años.

d) De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos referentes a 
organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del 
Libro II de este Código y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión 
superior a 20 años.

e) Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos 
esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, se estará a lo dispuesto 
en los artículos 92 y 78 bis.
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2. La limitación se aplicará aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos 
cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados los 
que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en primer lugar.

Artículo 77.  
1. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no es aplicable en el caso de que un solo 

hecho constituya dos o más delitos, o cuando uno de ellos sea medio necesario para 
cometer el otro.

2. En el primer caso, se aplicará en su mitad superior la pena prevista para la infracción 
más grave, sin que pueda exceder de la que represente la suma de las que correspondería 
aplicar si se penaran separadamente las infracciones. Cuando la pena así computada 
exceda de este límite, se sancionarán las infracciones por separado.

3. En el segundo, se impondrá una pena superior a la que habría correspondido, en el 
caso concreto, por la infracción más grave, y que no podrá exceder de la suma de las penas 
concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada uno de los delitos. Dentro 
de estos límites, el juez o tribunal individualizará la pena conforme a los criterios expresados 
en el artículo 66. En todo caso, la pena impuesta no podrá exceder del límite de duración 
previsto en el artículo anterior.

Artículo 78.  
1. Si a consecuencia de las limitaciones establecidas en el apartado 1 del artículo 76 la 

pena a cumplir resultase inferior a la mitad de la suma total de las impuestas, el juez o 
tribunal sentenciador podrá acordar que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, 
la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran 
a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias.

2. En estos casos, el juez de vigilancia, previo pronóstico individualizado y favorable de 
reinserción social y valorando, en su caso, las circunstancias personales del reo y la 
evolución del tratamiento reeducador, podrá acordar razonadamente, oídos el Ministerio 
Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la aplicación del régimen general de 
cumplimiento.

Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de 
terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, o cometidos en el seno 
de organizaciones criminales, y atendiendo a la suma total de las penas impuestas, la 
anterior posibilidad sólo será aplicable:

a) Al tercer grado penitenciario, cuando quede por cumplir una quinta parte del límite 
máximo de cumplimiento de la condena.

b) A la libertad condicional, cuando quede por cumplir una octava parte del límite máximo 
de cumplimiento de la condena.

Artículo 78 bis.  
1. Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos 

esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, la progresión a tercer 
grado requerirá del cumplimiento:

a) de un mínimo de dieciocho años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios 
delitos, uno de ellos esté castigado con pena de prisión permanente revisable y el resto de 
las penas impuestas sumen un total que exceda de cinco años.

b) de un mínimo de veinte años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios 
delitos, uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto 
de las penas impuestas sumen un total que exceda de quince años.

c) de un mínimo de veintidós años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios 
delitos y dos o más de ellos estén castigados con una pena de prisión permanente revisable, 
o bien uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto 
de penas impuestas sumen un total de veinticinco años o más.

2. En estos casos, la suspensión de la ejecución del resto de la pena requerirá que el 
penado haya extinguido:
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a) Un mínimo de veinticinco años de prisión, en los supuestos a los que se refieren las 
letras a) y b) del apartado anterior.

b) Un mínimo de treinta años de prisión en el de la letra c) del apartado anterior.
3. Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de 

terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, o cometidos en el seno 
de organizaciones criminales, los límites mínimos de cumplimiento para el acceso al tercer 
grado de clasificación serán de veinticuatro años de prisión, en los supuestos a que se 
refieren las letras a) y b) del apartado primero, y de treinta y dos años de prisión en el de la 
letra c) del apartado primero.

En estos casos, la suspensión de la ejecución del resto de la pena requerirá que el 
penado haya extinguido un mínimo de veintiocho años de prisión, en los supuestos a que se 
refieren las letras a) y b) del apartado primero, y de treinta y cinco años de prisión en el de la 
letra b)(*) del apartado primero.

(*) Entendemos que se refiere a la letra c) del apartado primero.

Artículo 79.  
Siempre que los Jueces o Tribunales impongan una pena que lleve consigo otras 

accesorias condenarán también expresamente al reo a estas últimas.

CAPÍTULO III
De las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad y 

de la libertad condicional.

Sección 1.ª De la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad

Artículo 80.  
1. Los jueces o tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en suspenso la 

ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando sea razonable 
esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el 
penado de nuevos delitos.

Para adoptar esta resolución el juez o tribunal valorará las circunstancias del delito 
cometido, las circunstancias personales del penado, sus antecedentes, su conducta 
posterior al hecho, en particular su esfuerzo para reparar el daño causado, sus 
circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión 
de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas.

2. Serán condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la pena, las 
siguientes:

1.ª Que el condenado haya delinquido por primera vez. A tal efecto no se tendrán en 
cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos leves, ni los 
antecedentes penales que hayan sido cancelados, o debieran serlo con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 136. Tampoco se tendrán en cuenta los antecedentes penales 
correspondientes a delitos que, por su naturaleza o circunstancias, carezcan de relevancia 
para valorar la probabilidad de comisión de delitos futuros.

2.ª Que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años, sin incluir en tal 
cómputo la derivada del impago de la multa.

3.ª Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado y se 
haya hecho efectivo el decomiso acordado en sentencia conforme al artículo 127.

Este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de 
satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el 
decomiso acordado, y sea razonable esperar que el mismo será cumplido en el plazo 
prudencial que el juez o tribunal determine. El juez o tribunal, en atención al alcance de la 
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responsabilidad civil y al impacto social del delito, podrá solicitar las garantías que considere 
convenientes para asegurar su cumplimiento.

3. Excepcionalmente, aunque no concurran las condiciones 1.ª y 2.ª del apartado 
anterior, y siempre que no se trate de reos habituales, podrá acordarse la suspensión de las 
penas de prisión que individualmente no excedan de dos años cuando las circunstancias 
personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para 
reparar el daño causado, así lo aconsejen.

En estos casos, la suspensión se condicionará siempre a la reparación efectiva del daño 
o la indemnización del perjuicio causado conforme a sus posibilidades físicas y económicas, 
o al cumplimiento del acuerdo a que se refiere la medida 1.ª del artículo 84. Asimismo, se 
impondrá siempre una de las medidas a que se refieren los numerales 2.ª o 3.ª del mismo 
precepto, con una extensión que no podrá ser inferior a la que resulte de aplicar los criterios 
de conversión fijados en el mismo sobre un quinto de la pena impuesta.

4. Los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin 
sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad 
muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito 
tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo.

5. Aun cuando no concurran las condiciones 1.ª y 2.ª previstas en el apartado 2 de este 
artículo, el juez o tribunal podrá acordar la suspensión de la ejecución de las penas 
privativas de libertad no superiores a cinco años de los penados que hubiesen cometido el 
hecho delictivo a causa de su dependencia de las sustancias señaladas en el numeral 2.º del 
artículo 20, siempre que se certifique suficientemente, por centro o servicio público o privado 
debidamente acreditado u homologado, que el condenado se encuentra deshabituado o 
sometido a tratamiento para tal fin en el momento de decidir sobre la suspensión.

El juez o tribunal podrá ordenar la realización de las comprobaciones necesarias para 
verificar el cumplimiento de los anteriores requisitos.

En el caso de que el condenado se halle sometido a tratamiento de deshabituación, 
también se condicionará la suspensión de la ejecución de la pena a que no abandone el 
tratamiento hasta su finalización. No se entenderán abandono las recaídas en el tratamiento 
si estas no evidencian un abandono definitivo del tratamiento de deshabituación.

6. En los delitos que sólo pueden ser perseguidos previa denuncia o querella del 
ofendido, los jueces y tribunales oirán a éste y, en su caso, a quien le represente, antes de 
conceder los beneficios de la suspensión de la ejecución de la pena.

Artículo 81.  
El plazo de suspensión será de dos a cinco años para las penas privativas de libertad no 

superiores a dos años, y de tres meses a un año para las penas leves, y se fijará por el juez 
o tribunal, atendidos los criterios expresados en el párrafo segundo del apartado 1 del 
artículo 80.

En el caso de que la suspensión hubiera sido acordada de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado 5 del artículo anterior, el plazo de suspensión será de tres a cinco años.

Artículo 82.  
1. El juez o tribunal resolverá en sentencia sobre la suspensión de la ejecución de la 

pena siempre que ello resulte posible. En los demás casos, una vez declarada la firmeza de 
la sentencia, se pronunciará con la mayor urgencia, previa audiencia a las partes, sobre la 
concesión o no de la suspensión de la ejecución de la pena.

2. El plazo de suspensión se computará desde la fecha de la resolución que la acuerda. 
Si la suspensión hubiera sido acordada en sentencia, el plazo de la suspensión se 
computará desde la fecha en que aquélla hubiere devenido firme.

No se computará como plazo de suspensión aquél en el que el penado se hubiera 
mantenido en situación de rebeldía.

Artículo 83.  
1. El juez o tribunal podrá condicionar la suspensión al cumplimiento de las siguientes 

prohibiciones y deberes cuando ello resulte necesario para evitar el peligro de comisión de 
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nuevos delitos, sin que puedan imponerse deberes y obligaciones que resulten excesivos y 
desproporcionados:

1.ª Prohibición de aproximarse a la víctima o a aquéllos de sus familiares u otras 
personas que se determine por el juez o tribunal, a sus domicilios, a sus lugares de trabajo o 
a otros lugares habitualmente frecuentados por ellos, o de comunicar con los mismos por 
cualquier medio. La imposición de esta prohibición será siempre comunicada a las personas 
con relación a las cuales sea acordada.

2.ª Prohibición de establecer contacto con personas determinadas o con miembros de un 
grupo determinado, cuando existan indicios que permitan suponer fundadamente que tales 
sujetos pueden facilitarle la ocasión para cometer nuevos delitos o incitarle a hacerlo.

3.ª Mantener su lugar de residencia en un lugar determinado con prohibición de 
abandonarlo o ausentarse temporalmente sin autorización del juez o tribunal.

4.ª Prohibición de residir en un lugar determinado o de acudir al mismo, cuando en ellos 
pueda encontrar la ocasión o motivo para cometer nuevos delitos.

5.ª Comparecer personalmente con la periodicidad que se determine ante el juez o 
tribunal, dependencias policiales o servicio de la administración que se determine, para 
informar de sus actividades y justificarlas.

6.ª Participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, 
de defensa del medio ambiente, de protección de los animales, de igualdad de trato y no 
discriminación, resolución pacífica de conflictos, parentalidad positiva y otros similares.

7.ª Participar en programas de deshabituación al consumo de alcohol, drogas tóxicas o 
sustancias estupefacientes, o de tratamiento de otros comportamientos adictivos.

8.ª Prohibición de conducir vehículos de motor que no dispongan de dispositivos 
tecnológicos que condicionen su encendido o funcionamiento a la comprobación previa de 
las condiciones físicas del conductor, cuando el sujeto haya sido condenado por un delito 
contra la seguridad vial y la medida resulte necesaria para prevenir la posible comisión de 
nuevos delitos.

9.ª Cumplir los demás deberes que el juez o tribunal estime convenientes para la 
rehabilitación social del penado, previa conformidad de éste, siempre que no atenten contra 
su dignidad como persona.

2. Cuando se trate de delitos cometidos sobre la mujer por quien sea o haya sido su 
cónyuge, o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación similar de afectividad, 
aun sin convivencia, se impondrán siempre las prohibiciones y deberes indicados en las 
reglas 1.ª, 4.ª y 6.ª del apartado anterior.

Las anteriores prohibiciones y deberes se impondrán asimismo cuando se trate de 
delitos contra la libertad sexual, matrimonio forzado, mutilación genital femenina y trata de 
seres humanos.

3. La imposición de cualquiera de las prohibiciones o deberes de las reglas 1.ª, 2.ª, 3.ª, o 
4.ª del apartado 1 de este artículo será comunicada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, que velarán por su cumplimiento. Cualquier posible quebrantamiento o 
circunstancia relevante para valorar la peligrosidad del penado y la posibilidad de comisión 
futura de nuevos delitos, será inmediatamente comunicada al Ministerio Fiscal y al juez o 
tribunal de ejecución.

4. El control del cumplimiento de los deberes a que se refieren las reglas 6.ª, 7.ª y 8.ª del 
apartado 1 de este artículo corresponderá a los servicios de gestión de penas y medidas 
alternativas de la Administración penitenciaria. Estos servicios informarán al juez o tribunal 
de ejecución sobre el cumplimiento con una periodicidad al menos trimestral, en el caso de 
las reglas 6.ª y 8.ª, y semestral, en el caso de la 7.ª y, en todo caso, a su conclusión.

Asimismo, informarán inmediatamente de cualquier circunstancia relevante para valorar 
la peligrosidad del penado y la posibilidad de comisión futura de nuevos delitos, así como de 
los incumplimientos de la obligación impuesta o de su cumplimiento efectivo.

Artículo 84.  
1. El juez o tribunal también podrá condicionar la suspensión de la ejecución de la pena 

al cumplimiento de alguna o algunas de las siguientes prestaciones o medidas:
1.ª El cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de mediación.
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2.ª El pago de una multa, cuya extensión determinarán el juez o tribunal en atención a 
las circunstancias del caso, que no podrá ser superior a la que resultase de aplicar dos 
cuotas de multa por cada día de prisión sobre un límite máximo de dos tercios de su 
duración.

3.ª La realización de trabajos en beneficio de la comunidad, especialmente cuando 
resulte adecuado como forma de reparación simbólica a la vista de las circunstancias del 
hecho y del autor. La duración de esta prestación de trabajos se determinará por el juez o 
tribunal en atención a las circunstancias del caso, sin que pueda exceder de la que resulte 
de computar un día de trabajos por cada día de prisión sobre un límite máximo de dos 
tercios de su duración.

2. Si se hubiera tratado de un delito cometido sobre la mujer por quien sea o haya sido 
su cónyuge, o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación similar de 
afectividad, aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por 
naturaleza, adopción o afinidad propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o 
personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se 
hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o 
conviviente, el pago de la multa a que se refiere la medida 2.ª del apartado anterior 
solamente podrá imponerse cuando conste acreditado que entre ellos no existen relaciones 
económicas derivadas de una relación conyugal, de convivencia o filiación, o de la existencia 
de una descendencia común.

Artículo 85.  
Durante el tiempo de suspensión de la pena, y a la vista de la posible modificación de las 

circunstancias valoradas, el juez o tribunal podrá modificar la decisión que anteriormente 
hubiera adoptado conforme a los artículos 83 y 84, y acordar el alzamiento de todas o alguna 
de las prohibiciones, deberes o prestaciones que hubieran sido acordadas, su modificación o 
sustitución por otras que resulten menos gravosas.

Artículo 86.  
1. El juez o tribunal revocará la suspensión y ordenará la ejecución de la pena cuando el 

penado:
a) Sea condenado por un delito cometido durante el período de suspensión y ello ponga 

de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión adoptada 
ya no puede ser mantenida.

b) Incumpla de forma grave o reiterada las prohibiciones y deberes que le hubieran sido 
impuestos conforme al artículo 83, o se sustraiga al control de los servicios de gestión de 
penas y medidas alternativas de la Administración penitenciaria.

c) Incumpla de forma grave o reiterada las condiciones que, para la suspensión, 
hubieran sido impuestas conforme al artículo 84.

d) Facilite información inexacta o insuficiente sobre el paradero de bienes u objetos cuyo 
decomiso hubiera sido acordado; no dé cumplimiento al compromiso de pago de las 
responsabilidades civiles a que hubiera sido condenado, salvo que careciera de capacidad 
económica para ello; o facilite información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio, 
incumpliendo la obligación impuesta en el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2. Si el incumplimiento de las prohibiciones, deberes o condiciones no hubiera tenido 
carácter grave o reiterado, el juez o tribunal podrá:

a) Imponer al penado nuevas prohibiciones, deberes o condiciones, o modificar las ya 
impuestas.

b) Prorrogar el plazo de suspensión, sin que en ningún caso pueda exceder de la mitad 
de la duración del que hubiera sido inicialmente fijado.

3. En el caso de revocación de la suspensión, los gastos que hubiera realizado el 
penado para reparar el daño causado por el delito conforme al apartado 1 del artículo 84 no 
serán restituidos. Sin embargo, el juez o tribunal abonará a la pena los pagos y la prestación 
de trabajos que hubieran sido realizados o cumplidos conforme a las medidas 2.ª y 3.ª
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4. En todos los casos anteriores, el juez o tribunal resolverá después de haber oído al 
Fiscal y a las demás partes. Sin embargo, podrá revocar la suspensión de la ejecución de la 
pena y ordenar el ingreso inmediato del penado en prisión cuando resulte imprescindible 
para evitar el riesgo de reiteración delictiva, el riesgo de huida del penado o asegurar la 
protección de la víctima.

El juez o tribunal podrá acordar la realización de las diligencias de comprobación que 
fueran necesarias y acordar la celebración de una vista oral cuando lo considere necesario 
para resolver.

Artículo 87.  
1. Transcurrido el plazo de suspensión fijado sin haber cometido el sujeto un delito que 

ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión 
adoptada ya no puede ser mantenida, y cumplidas de forma suficiente las reglas de 
conducta fijadas por el juez o tribunal, éste acordará la remisión de la pena.

2. No obstante, para acordar la remisión de la pena que hubiera sido suspendida 
conforme al apartado 5 del artículo 80, deberá acreditarse la deshabituación del sujeto o la 
continuidad del tratamiento. De lo contrario, el juez o tribunal ordenará su cumplimiento, 
salvo que, oídos los informes correspondientes, estime necesaria la continuación del 
tratamiento; en tal caso podrá conceder razonadamente una prórroga del plazo de 
suspensión por tiempo no superior a dos años.

Sección 2.ª De la sustitución de las penas privativas de libertad

Artículo 88.  
(Suprimido).

Artículo 89.  
1. Las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero serán 

sustituidas por su expulsión del territorio español. Excepcionalmente, cuando resulte 
necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la 
vigencia de la norma infringida por el delito, el juez o tribunal podrá acordar la ejecución de 
una parte de la pena que no podrá ser superior a dos tercios de su extensión, y la sustitución 
del resto por la expulsión del penado del territorio español. En todo caso, se sustituirá el 
resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español cuando aquél acceda al 
tercer grado o le sea concedida la libertad condicional.

2. Cuando hubiera sido impuesta una pena de más de cinco años de prisión, o varias 
penas que excedieran de esa duración, el juez o tribunal acordará la ejecución de todo o 
parte de la pena, en la medida en que resulte necesario para asegurar la defensa del orden 
jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito. En estos 
casos, se sustituirá la ejecución del resto de la pena por la expulsión del penado del territorio 
español, cuando el penado cumpla la parte de la pena que se hubiera determinado, acceda 
al tercer grado o se le conceda la libertad condicional.

3. El juez o tribunal resolverá en sentencia sobre la sustitución de la ejecución de la pena 
siempre que ello resulte posible. En los demás casos, una vez declarada la firmeza de la 
sentencia, se pronunciará con la mayor urgencia, previa audiencia al Fiscal y a las demás 
partes, sobre la concesión o no de la sustitución de la ejecución de la pena.

4. No procederá la sustitución cuando, a la vista de las circunstancias del hecho y las 
personales del autor, en particular su arraigo en España, la expulsión resulte 
desproporcionada.

La expulsión de un ciudadano de la Unión Europea solamente procederá cuando 
represente una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública en atención a la 
naturaleza, circunstancias y gravedad del delito cometido, sus antecedentes y circunstancias 
personales.

Si hubiera residido en España durante los diez años anteriores procederá la expulsión 
cuando además:
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a) Hubiera sido condenado por uno o más delitos contra la vida, libertad, integridad física 
y libertad e indemnidad sexuales castigados con pena máxima de prisión de más de cinco 
años y se aprecie fundadamente un riesgo grave de que pueda cometer delitos de la misma 
naturaleza.

b) Hubiera sido condenado por uno o más delitos de terrorismo u otros delitos cometidos 
en el seno de un grupo u organización criminal.

En estos supuestos será en todo caso de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 de 
este artículo.

5. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de cinco a diez años, contados 
desde la fecha de su expulsión, atendidas la duración de la pena sustituida y las 
circunstancias personales del penado.

6. La expulsión llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo que 
tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España.

7. Si el extranjero expulsado regresara a España antes de transcurrir el período de 
tiempo establecido judicialmente, cumplirá las penas que fueron sustituidas, salvo que, 
excepcionalmente, el juez o tribunal, reduzca su duración cuando su cumplimiento resulte 
innecesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la 
norma jurídica infringida por el delito, en atención al tiempo transcurrido desde la expulsión y 
las circunstancias en las que se haya producido su incumplimiento.

No obstante, si fuera sorprendido en la frontera, será expulsado directamente por la 
autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de 
entrada en su integridad.

8. Cuando, al acordarse la expulsión en cualquiera de los supuestos previstos en este 
artículo, el extranjero no se encuentre o no quede efectivamente privado de libertad en 
ejecución de la pena impuesta, el juez o tribunal podrá acordar, con el fin de asegurar la 
expulsión, su ingreso en un centro de internamiento de extranjeros, en los términos y con los 
límites y garantías previstos en la ley para la expulsión gubernativa.

En todo caso, si acordada la sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión, 
ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá a la ejecución de la pena originariamente 
impuesta o del período de condena pendiente, o a la aplicación, en su caso, de la 
suspensión de la ejecución de la misma.

9. No serán sustituidas las penas que se hubieran impuesto por la comisión de los delitos 
a que se refieren los artículos 177 bis, 312, 313 y 318 bis.

Sección 3.ª De la libertad condicional

Artículo 90.  
1. El juez de vigilancia penitenciaria acordará la suspensión de la ejecución del resto de 

la pena de prisión y concederá la libertad condicional al penado que cumpla los siguientes 
requisitos:

a) Que se encuentre clasificado en tercer grado.
b) Que haya extinguido las tres cuartas partes de la pena impuesta.
c) Que haya observado buena conducta.
Para resolver sobre la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la 

libertad condicional, el juez de vigilancia penitenciaria valorará la personalidad del penado, 
sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos 
que podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta durante el 
cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales y los efectos que quepa 
esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que 
fueren impuestas.

No se concederá la suspensión si el penado no hubiese satisfecho la responsabilidad 
civil derivada del delito en los supuestos y conforme a los criterios establecidos por los 
apartados 5 y 6 del artículo 72 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General 
Penitenciaria.

2. También podrá acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y conceder 
la libertad condicional a los penados que cumplan los siguientes requisitos:
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a) Que hayan extinguido dos terceras parte de su condena.
b) Que durante el cumplimiento de su pena hayan desarrollado actividades laborales, 

culturales u ocupacionales, bien de forma continuada, bien con un aprovechamiento del que 
se haya derivado una modificación relevante y favorable de aquéllas de sus circunstancias 
personales relacionadas con su actividad delictiva previa.

c) Que acredite el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el apartado anterior, 
salvo el de haber extinguido tres cuartas partes de su condena.

A propuesta de Instituciones Penitenciarias y previo informe del Ministerio Fiscal y de las 
demás partes, cumplidas las circunstancias de las letras a) y c) del apartado anterior, el juez 
de vigilancia penitenciaria podrá adelantar, una vez extinguida la mitad de la condena, la 
concesión de la libertad condicional en relación con el plazo previsto en el apartado anterior, 
hasta un máximo de noventa días por cada año transcurrido de cumplimiento efectivo de 
condena. Esta medida requerirá que el penado haya desarrollado continuadamente las 
actividades indicadas en la letra b) de este apartado y que acredite, además, la participación 
efectiva y favorable en programas de reparación a las víctimas o programas de tratamiento o 
desintoxicación, en su caso.

3. Excepcionalmente, el juez de vigilancia penitenciaria podrá acordar la suspensión de 
la ejecución del resto de la pena y conceder la libertad condicional a los penados en que 
concurran los siguientes requisitos:

a) Que se encuentren cumpliendo su primera condena de prisión y que ésta no supere 
los tres años de duración.

b) Que hayan extinguido la mitad de su condena.
c) Que acredite el cumplimiento de los requisitos a que se refiere al apartado 1, salvo el 

de haber extinguido tres cuartas partes de su condena, así como el regulado en la letra b) 
del apartado anterior.

Este régimen no será aplicable a los penados que lo hayan sido por la comisión de un 
delito contra la libertad e indemnidad sexuales.

4. El juez de vigilancia penitenciaria podrá denegar la suspensión de la ejecución del 
resto de la pena cuando el penado hubiera dado información inexacta o insuficiente sobre el 
paradero de bienes u objetos cuyo decomiso hubiera sido acordado; no dé cumplimiento 
conforme a su capacidad al compromiso de pago de las responsabilidades civiles a que 
hubiera sido condenado; o facilite información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio, 
incumpliendo la obligación impuesta en el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

También podrá denegar la suspensión de la ejecución del resto de la pena impuesta para 
alguno de los delitos previstos en el Título XIX del Libro II de este Código, cuando el penado 
hubiere eludido el cumplimiento de las responsabilidades pecuniarias o la reparación del 
daño económico causado a la Administración a que hubiere sido condenado.

5. En los casos de suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la 
libertad condicional, resultarán aplicables las normas contenidas en los artículos 83, 86 y 87.

El juez de vigilancia penitenciaria, a la vista de la posible modificación de las 
circunstancias valoradas, podrá modificar la decisión que anteriormente hubiera adoptado 
conforme al artículo 83, y acordar la imposición de nuevas prohibiciones, deberes o 
prestaciones, la modificación de las que ya hubieran sido acordadas o el alzamiento de las 
mismas.

Asimismo, el juez de vigilancia penitenciaria revocará la suspensión de la ejecución del 
resto de la pena y la libertad condicional concedida cuando se ponga de manifiesto un 
cambio de las circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión que no permita 
mantener ya el pronóstico de falta de peligrosidad en que se fundaba la decisión adoptada.

El plazo de suspensión de la ejecución del resto de la pena será de dos a cinco años. En 
todo caso, el plazo de suspensión de la ejecución y de libertad condicional no podrá ser 
inferior a la duración de la parte de pena pendiente de cumplimiento. El plazo de suspensión 
y libertad condicional se computará desde la fecha de puesta en libertad del penado.

6. La revocación de la suspensión de la ejecución del resto de la pena y libertad 
condicional dará lugar a la ejecución de la parte de la pena pendiente de cumplimiento. El 
tiempo transcurrido en libertad condicional no será computado como tiempo de cumplimiento 
de la condena.
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7. El juez de vigilancia penitenciaria resolverá de oficio sobre la suspensión de la 
ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional a petición del penado. 
En el caso de que la petición no fuera estimada, el juez o tribunal podrá fijar un plazo de seis 
meses, que motivadamente podrá ser prolongado a un año, hasta que la pretensión pueda 
ser nuevamente planteada.

8. En el caso de personas condenadas por delitos cometidos en el seno de 
organizaciones criminales o por alguno de los delitos regulados en el Capítulo VII del Título 
XXII del Libro II de este Código, la suspensión de la ejecución del resto de la pena impuesta 
y concesión de la libertad condicional requiere que el penado muestre signos inequívocos de 
haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y haya colaborado 
activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte 
de la organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la 
identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener 
pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a 
las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante 
una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la 
violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los 
informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización 
terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su 
colaboración con las autoridades.

Los apartados 2 y 3 no serán aplicables a las personas condenadas por la comisión de 
alguno de los delitos regulados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código o 
por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales.

Artículo 91.  
1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los penados que hubieran cumplido la 

edad de setenta años, o la cumplan durante la extinción de la condena, y reúnan los 
requisitos exigidos en el artículo anterior, excepto el de haber extinguido las tres cuartas 
partes de aquélla, las dos terceras partes o, en su caso, la mitad de la condena, podrán 
obtener la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la concesión de la libertad 
condicional.

El mismo criterio se aplicará cuando se trate de enfermos muy graves con padecimientos 
incurables, y así quede acreditado tras la práctica de los informes médicos que, a criterio del 
juez de vigilancia penitenciaria, se estimen necesarios.

2. Constando a la Administración penitenciaria que el interno se halla en cualquiera de 
los casos previstos en los párrafos anteriores, elevará el expediente de libertad condicional, 
con la urgencia que el caso requiera, al juez de vigilancia penitenciaria, quien, a la hora de 
resolverlo, valorará junto a las circunstancias personales la dificultad para delinquir y la 
escasa peligrosidad del sujeto.

3. Si el peligro para la vida del interno, a causa de su enfermedad o de su avanzada 
edad, fuera patente, por estar así acreditado por el dictamen del médico forense y de los 
servicios médicos del establecimiento penitenciario, el juez o tribunal podrá, sin necesidad 
de que se acredite el cumplimiento de ningún otro requisito y valorada la falta de peligrosidad 
relevante del penado, acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y 
concederle la libertad condicional sin más trámite que requerir al centro penitenciario el 
informe de pronóstico final al objeto de poder hacer la valoración a que se refiere el apartado 
anterior.

En este caso, el penado estará obligado a facilitar al servicio médico penitenciario, al 
médico forense, o a aquel otro que se determine por el juez o tribunal, la información 
necesaria para poder valorar sobre la evolución de su enfermedad.

El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la revocación de la suspensión de 
la ejecución y de la libertad condicional.

4. Son aplicables al supuesto regulado en este artículo las disposiciones contenidas en 
los apartados 4, 5 y 6 del artículo anterior.
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Artículo 92.  
1. El tribunal acordará la suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente 

revisable cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el penado haya cumplido veinticinco años de su condena, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 78 bis para los casos regulados en el mismo.
b) Que se encuentre clasificado en tercer grado.
c) Que el tribunal, a la vista de la personalidad del penado, sus antecedentes, las 

circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse 
afectados por una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, 
sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia 
suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas, pueda 
fundar, previa valoración de los informes de evolución remitidos por el centro penitenciario y 
por aquellos especialistas que el propio tribunal determine, la existencia de un pronóstico 
favorable de reinserción social.

En el caso de que el penado lo hubiera sido por varios delitos, el examen de los 
requisitos a que se refiere la letra c) se realizará valorando en su conjunto todos los delitos 
cometidos.

El tribunal resolverá sobre la suspensión de la pena de prisión permanente revisable tras 
un procedimiento oral contradictorio en el que intervendrán el Ministerio Fiscal y el penado, 
asistido por su abogado.

2. Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de 
terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, será además necesario 
que el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la 
actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la 
producción de otros delitos por parte de la organización o grupo terrorista, bien para atenuar 
los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables 
de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las 
organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo 
que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades 
delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de 
su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente 
desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y 
colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades.

3. La suspensión de la ejecución tendrá una duración de cinco a diez años. El plazo de 
suspensión y libertad condicional se computará desde la fecha de puesta en libertad del 
penado. Son aplicables las normas contenidas en el párrafo segundo del apartado 1 del 
artículo 80 y en los artículos 83, 86, 87 y 91.

El juez o tribunal, a la vista de la posible modificación de las circunstancias valoradas, 
podrá modificar la decisión que anteriormente hubiera adoptado conforme al artículo 83, y 
acordar la imposición de nuevas prohibiciones, deberes o prestaciones, la modificación de 
las que ya hubieran sido acordadas, o el alzamiento de las mismas.

Asimismo, el juez de vigilancia penitenciaria revocará la suspensión de la ejecución del 
resto de la pena y la libertad condicional concedida cuando se ponga de manifiesto un 
cambio de las circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión que no permita 
mantener ya el pronóstico de falta de peligrosidad en que se fundaba la decisión adoptada.

4. Extinguida la parte de la condena a que se refiere la letra a) del apartado 1 de este 
artículo o, en su caso, en el artículo 78 bis, el tribunal deberá verificar, al menos cada dos 
años, el cumplimiento del resto de requisitos de la libertad condicional. El tribunal resolverá 
también las peticiones de concesión de la libertad condicional del penado, pero podrá fijar un 
plazo de hasta un año dentro del cual, tras haber sido rechazada una petición, no se dará 
curso a sus nuevas solicitudes.

Téngase en cuenta que el apartado 3, párrafo tercero, y el apartado 4, en la redacción dada 
por el art. único.51 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, no son inconstitucionales 
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siempre que se interpreten en el sentido establecido en el fundamento jurídico 9 b) de la 
Sentencia del TC 169/2021, de 6 de octubre. Ref. BOE-A-2021-18372

Artículo 93.  
(Suprimido).

Sección 4.ª Disposiciones comunes

Artículo 94.  
A los efectos previstos en la sección 2.ª de este capítulo, se consideran reos habituales 

los que hubieren cometido tres o más delitos de los comprendidos en un mismo capítulo, en 
un plazo no superior a cinco años, y hayan sido condenados por ello.

Para realizar este cómputo se considerarán, por una parte, el momento de posible 
suspensión o sustitución de la pena conforme al artículo 88 y, por otra parte, la fecha de 
comisión de aquellos delitos que fundamenten la apreciación de la habitualidad.

Artículo 94 bis.  
A los efectos previstos en este Capítulo, las condenas firmes de jueces o tribunales 

impuestas en otros Estados de la Unión Europea tendrán el mismo valor que las impuestas 
por los jueces o tribunales españoles salvo que sus antecedentes hubieran sido cancelados, 
o pudieran serlo con arreglo al Derecho español.

TÍTULO IV
De las medidas de seguridad

CAPÍTULO I
De las medidas de seguridad en general

Artículo 95.  
1. Las medidas de seguridad se aplicarán por el Juez o Tribunal, previos los informes 

que estime convenientes, a las personas que se encuentren en los supuestos previstos en el 
capítulo siguiente de este Código, siempre que concurran estas circunstancias:

1.ª Que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito.
2.ª Que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un 

pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos 
delitos.

2. Cuando la pena que hubiere podido imponerse por el delito cometido no fuere 
privativa de libertad, el juez o tribunal sentenciador sólo podrá acordar alguna o algunas de 
las medidas previstas en el artículo 96.3.

Artículo 96.  
1. Las medidas de seguridad que se pueden imponer con arreglo a este Código son 

privativas y no privativas de libertad.
2. Son medidas privativas de libertad:
1.ª El internamiento en centro psiquiátrico.
2.ª El internamiento en centro de deshabituación.
3.ª El internamiento en centro educativo especial.
3. Son medidas no privativas de libertad:
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1.ª) La inhabilitación profesional.
2.ª) La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en 

España.
3.ª) La libertad vigilada
4.ª) La custodia familiar. El sometido a esta medida quedará sujeto al cuidado y vigilancia 

del familiar que se designe y que acepte la custodia, quien la ejercerá en relación con el 
Juez de Vigilancia Penitenciaria y sin menoscabo de las actividades escolares o laborales 
del custodiado.

5.ª) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
6.ª) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

Artículo 97.  
Durante la ejecución de la sentencia, el Juez o Tribunal sentenciador adoptará, por el 

procedimiento establecido en el artículo siguiente, alguna de las siguientes decisiones:
a) Mantener la ejecución de la medida de seguridad impuesta.
b) Decretar el cese de cualquier medida de seguridad impuesta en cuanto desaparezca 

la peligrosidad criminal del sujeto.
c) Sustituir una medida de seguridad por otra que estime más adecuada, entre las 

previstas para el supuesto de que se trate. En el caso de que fuera acordada la sustitución y 
el sujeto evolucionara desfavorablemente, se dejará sin efecto la sustitución, volviéndose a 
aplicar la medida sustituida.

d) Dejar en suspenso la ejecución de la medida en atención al resultado ya obtenido con 
su aplicación, por un plazo no superior al que reste hasta el máximo señalado en la 
sentencia que la impuso. La suspensión quedará condicionada a que el sujeto no delinca 
durante el plazo fijado, y podrá dejarse sin efecto si nuevamente resultara acreditada 
cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 95 de este Código.

Artículo 98.  
1. A los efectos del artículo anterior, cuando se trate de una medida de seguridad 

privativa de libertad o de una medida de libertad vigilada que deba ejecutarse después del 
cumplimiento de una pena privativa de libertad, el Juez de Vigilancia Penitenciaria estará 
obligado a elevar al menos anualmente, una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución 
o suspensión de la misma. Para formular dicha propuesta el Juez de Vigilancia Penitenciaria 
deberá valorar los informes emitidos por los facultativos y profesionales que asistan al 
sometido a medida de seguridad o por las Administraciones Públicas competentes y, en su 
caso, el resultado de las demás actuaciones que a este fin ordene.

2. Cuando se trate de cualquier otra medida no privativa de libertad, el Juez o Tribunal 
sentenciador recabará directamente de las Administraciones, facultativos y profesionales a 
que se refiere el apartado anterior, los oportunos informes acerca de la situación y la 
evolución del condenado, su grado de rehabilitación y el pronóstico de reincidencia o 
reiteración delictiva.

3. En todo caso, el Juez o Tribunal sentenciador resolverá motivadamente a la vista de la 
propuesta o los informes a los que respectivamente se refieren los dos apartados anteriores, 
oída la propia persona sometida a la medida, así como el Ministerio Fiscal y las demás 
partes. Se oirá asimismo a las víctimas del delito que no estuvieren personadas cuando así 
lo hubieran solicitado al inicio o en cualquier momento de la ejecución de la sentencia y 
permanezcan localizables a tal efecto.

Artículo 99.  
En el caso de concurrencia de penas y medidas de seguridad privativas de libertad, el 

juez o tribunal ordenará el cumplimiento de la medida, que se abonará para el de la pena. 
Una vez alzada la medida de seguridad, el juez o tribunal podrá, si con la ejecución de la 
pena se pusieran en peligro los efectos conseguidos a través de aquélla, suspender el 
cumplimiento del resto de la pena por un plazo no superior a la duración de la misma, o 
aplicar alguna de las medidas previstas en el artículo 96.3.
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Artículo 100.  
1. El quebrantamiento de una medida de seguridad de internamiento dará lugar a que el 

juez o tribunal ordene el reingreso del sujeto en el mismo centro del que se hubiese evadido 
o en otro que corresponda a su estado.

2. Si se tratare de otras medidas, el juez o tribunal podrá acordar la sustitución de la 
quebrantada por la de internamiento si ésta estuviese prevista para el supuesto de que se 
trate y si el quebrantamiento demostrase su necesidad.

3. En ambos casos el Juez o Tribunal deducirá testimonio por el quebrantamiento. A 
estos efectos, no se considerará quebrantamiento de la medida la negativa del sujeto a 
someterse a tratamiento médico o a continuar un tratamiento médico inicialmente 
consentido. No obstante, el Juez o Tribunal podrá acordar la sustitución del tratamiento 
inicial o posteriormente rechazado por otra medida de entre las aplicables al supuesto de 
que se trate.

CAPÍTULO II
De la aplicación de las medidas de seguridad

Sección 1.ª De las medidas privativas de libertad

Artículo 101.  
1. Al sujeto que sea declarado exento de responsabilidad criminal conforme al número 

1.º del artículo 20, se le podrá aplicar, si fuere necesaria, la medida de internamiento para 
tratamiento médico o educación especial en un establecimiento adecuado al tipo de 
anomalía o alteración psíquica que se aprecie, o cualquier otra de las medidas previstas en 
el apartado 3 del artículo 96. El internamiento no podrá exceder del tiempo que habría 
durado la pena privativa de libertad, si hubiera sido declarado responsable el sujeto, y a tal 
efecto el Juez o Tribunal fijará en la sentencia ese límite máximo.

2. El sometido a esta medida no podrá abandonar el establecimiento sin autorización del 
Juez o Tribunal sentenciador, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de este 
Código.

Artículo 102.  
1. A los exentos de responsabilidad penal conforme al número 2.º del artículo 20 se les 

aplicará, si fuere necesaria, la medida de internamiento en centro de deshabituación público, 
o privado debidamente acreditado u homologado, o cualquiera otra de las medidas previstas 
en el apartado 3 del artículo 96. El internamiento no podrá exceder del tiempo que habría 
durado la pena privativa de libertad, si el sujeto hubiere sido declarado responsable, y a tal 
efecto el Juez o Tribunal fijará ese límite máximo en la sentencia.

2. El sometido a esta medida no podrá abandonar el establecimiento sin autorización del 
Juez o Tribunal sentenciador de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de este Código.

Artículo 103.  
1. A los que fueren declarados exentos de responsabilidad conforme al número 3.º del 

artículo 20, se les podrá aplicar, si fuere necesaria, la medida de internamiento en un centro 
educativo especial o cualquier otra de las medidas previstas en el apartado tercero del 
artículo 96. El internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena 
privativa de libertad, si el sujeto hubiera sido declarado responsable y, a tal efecto, el Juez o 
Tribunal fijará en la sentencia ese límite máximo.

2. El sometido a esta medida no podrá abandonar el establecimiento sin autorización del 
Juez o Tribunal sentenciador de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de este Código.

3. En este supuesto, la propuesta a que se refiere el artículo 98 de este Código deberá 
hacerse al terminar cada curso o grado de enseñanza.
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Artículo 104.  
1. En los supuestos de eximente incompleta en relación con los números 1.º, 2.º y 3.º del 

artículo 20, el Juez o Tribunal podrá imponer, además de la pena correspondiente, las 
medidas previstas en los artículos 101, 102 y 103. No obstante, la medida de internamiento 
sólo será aplicable cuando la pena impuesta sea privativa de libertad y su duración no podrá 
exceder de la de la pena prevista por el Código para el delito. Para su aplicación se 
observará lo dispuesto en el artículo 99.

2. Cuando se aplique una medida de internamiento de las previstas en el apartado 
anterior o en los artículos 101, 102 y 103, el juez o tribunal sentenciador comunicará al 
ministerio fiscal, con suficiente antelación, la proximidad de su vencimiento, a efectos de lo 
previsto por la disposición adicional primera de este Código.

Sección 2.ª De las medidas no privativas de libertad

Artículo 105.  
En los casos previstos en los artículos 101 a 104, cuando imponga la medida privativa de 

libertad o durante la ejecución de la misma, el Juez o Tribunal podrá imponer razonadamente 
una o varias medidas que se enumeran a continuación. Deberá asimismo imponer alguna o 
algunas de dichas medidas en los demás casos expresamente previstos en este Código.

1. Por un tiempo no superior a cinco años:
a) Libertad vigilada.
b) Custodia familiar. El sometido a esta medida quedará sujeto al cuidado y vigilancia del 

familiar que se designe y que acepte la custodia, quien la ejercerá en relación con el Juez de 
Vigilancia y sin menoscabo de las actividades escolares o laborales del custodiado.

2. Por un tiempo de hasta diez años:
a) Libertad vigilada, cuando expresamente lo disponga este Código.
b) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
c) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
Para decretar la obligación de observar alguna o algunas de las medidas previstas en 

este artículo, así como para concretar dicha obligación cuando por ley viene obligado a 
imponerlas, el Juez o Tribunal sentenciador deberá valorar los informes emitidos por los 
facultativos y profesionales encargados de asistir al sometido a la medida de seguridad.

El Juez de Vigilancia Penitenciaria o los servicios de la Administración correspondiente 
informarán al Juez o Tribunal sentenciador.

En los casos previstos en este artículo, el Juez o Tribunal sentenciador dispondrá que los 
servicios de asistencia social competentes presten la ayuda o atención que precise y 
legalmente le corresponda al sometido a medidas de seguridad no privativas de libertad.

Artículo 106.  
1. La libertad vigilada consistirá en el sometimiento del condenado a control judicial a 

través del cumplimiento por su parte de alguna o algunas de las siguientes medidas:
a) La obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que 

permitan su seguimiento permanente.
b) La obligación de presentarse periódicamente en el lugar que el Juez o Tribunal 

establezca.
c) La de comunicar inmediatamente, en el plazo máximo y por el medio que el Juez o 

Tribunal señale a tal efecto, cada cambio del lugar de residencia o del lugar o puesto de 
trabajo.

d) La prohibición de ausentarse del lugar donde resida o de un determinado territorio sin 
autorización del Juez o Tribunal.

e) La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras 
personas que determine el Juez o Tribunal.

f) La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras 
personas que determine el Juez o Tribunal.
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g) La prohibición de acudir a determinados territorios, lugares o establecimientos.
h) La prohibición de residir en determinados lugares.
i) La prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecerle o 

facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza.
j) La obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de 

educación sexual u otros similares.
k) La obligación de seguir tratamiento médico externo, o de someterse a un control 

médico periódico.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105, el Juez o Tribunal deberá imponer en la 

sentencia la medida de libertad vigilada para su cumplimiento posterior a la pena privativa de 
libertad impuesta siempre que así lo disponga de manera expresa este Código.

En estos casos, al menos dos meses antes de la extinción de la pena privativa de 
libertad, de modo que la medida de libertad vigilada pueda iniciarse en ese mismo momento, 
el Juez de Vigilancia Penitenciaria, por el procedimiento previsto en el artículo 98, elevará la 
oportuna propuesta al Juez o Tribunal sentenciador, que, con arreglo a dicho procedimiento, 
concretará, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 97, el contenido de la medida fijando 
las obligaciones o prohibiciones enumeradas en el apartado 1 de este artículo que habrá de 
observar el condenado.

Si éste lo hubiera sido a varias penas privativas de libertad que deba cumplir 
sucesivamente, lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá referido al momento en que 
concluya el cumplimiento de todas ellas.

Asimismo, el penado a quien se hubiere impuesto por diversos delitos otras tantas 
medidas de libertad vigilada que, dado el contenido de las obligaciones o prohibiciones 
establecidas, no pudieran ser ejecutadas simultáneamente, las cumplirá de manera 
sucesiva, sin perjuicio de que el Juez o Tribunal pueda ejercer las facultades que le atribuye 
el apartado siguiente.

3. Por el mismo procedimiento del artículo 98, el Juez o Tribunal podrá:
a) Modificar en lo sucesivo las obligaciones y prohibiciones impuestas.
b) Reducir la duración de la libertad vigilada o incluso poner fin a la misma en vista del 

pronóstico positivo de reinserción que considere innecesaria o contraproducente la 
continuidad de las obligaciones o prohibiciones impuestas.

c) Dejar sin efecto la medida cuando la circunstancia descrita en la letra anterior se dé en 
el momento de concreción de las medidas que se regula en el número 2 del presente 
artículo.

4. En caso de incumplimiento de una o varias obligaciones el Juez o Tribunal, a la vista 
de las circunstancias concurrentes y por el mismo procedimiento indicado en los números 
anteriores, podrá modificar las obligaciones o prohibiciones impuestas. Si el incumplimiento 
fuera reiterado o grave, revelador de la voluntad de no someterse a las obligaciones o 
prohibiciones impuestas, el Juez deducirá, además, testimonio por un presunto delito del 
artículo 468 de este Código.

Artículo 107.  
La autoridad judicial podrá decretar razonadamente la medida de inhabilitación para el 

ejercicio de determinado derecho, profesión, oficio, industria o comercio, cargo o empleo u 
otras actividades, sean o no retribuidas, por un tiempo de uno a cinco años, cuando la 
persona haya cometido con abuso de dicho ejercicio, o en relación con él, un hecho delictivo, 
y cuando de la valoración de las circunstancias concurrentes pueda deducirse el peligro de 
que vuelva a cometer el mismo delito u otros semejantes, siempre que no sea posible 
imponerle la pena correspondiente por encontrarse en alguna de las situaciones previstas en 
los números 1.º, 2.º y 3.º del artículo 20.

Artículo 108.  
1. Si el sujeto fuera extranjero no residente legalmente en España, el juez o tribunal 

acordará en la sentencia, previa audiencia de aquél, la expulsión del territorio nacional como 
sustitutiva de las medidas de seguridad que le sean aplicables, salvo que el juez o tribunal, 
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previa audiencia del Ministerio Fiscal, excepcionalmente y de forma motivada, aprecie que la 
naturaleza del delito justifica el cumplimiento en España.

La expulsión así acordada llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento 
administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España.

En el supuesto de que, acordada la sustitución de la medida de seguridad por la 
expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá al cumplimiento de la medida de 
seguridad originariamente impuesta.

2. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de 10 años, contados desde la 
fecha de su expulsión.

3. El extranjero que intentara quebrantar una decisión judicial de expulsión y prohibición 
de entrada a la que se refieren los apartados anteriores será devuelto por la autoridad 
gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada en su 
integridad.

TÍTULO V
De la responsabilidad civil derivada de los delitos y de las costas procesales

CAPÍTULO I
De la responsabilidad civil y su extensión

Artículo 109.  
1. La ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar, en los 

términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados.
2. El perjudicado podrá optar, en todo caso, por exigir la responsabilidad civil ante la 

Jurisdicción Civil.

Artículo 110.  
La responsabilidad establecida en el artículo anterior comprende:
1.º La restitución.
2.º La reparación del daño.
3.º La indemnización de perjuicios materiales y morales.

Artículo 111.  
1. Deberá restituirse, siempre que sea posible, el mismo bien, con abono de los 

deterioros y menoscabos que el juez o tribunal determinen. La restitución tendrá lugar 
aunque el bien se halle en poder de tercero y éste lo haya adquirido legalmente y de buena 
fe, dejando a salvo su derecho de repetición contra quien corresponda y, en su caso, el de 
ser indemnizado por el responsable civil del delito.

2. Esta disposición no es aplicable cuando el tercero haya adquirido el bien en la forma y 
con los requisitos establecidos por las Leyes para hacerlo irreivindicable.

Artículo 112.  
La reparación del daño podrá consistir en obligaciones de dar, de hacer o de no hacer 

que el Juez o Tribunal establecerá atendiendo a la naturaleza de aquél y a las condiciones 
personales y patrimoniales del culpable, determinando si han de ser cumplidas por él mismo 
o pueden ser ejecutadas a su costa.

Artículo 113.  
La indemnización de perjuicios materiales y morales comprenderá no sólo los que se 

hubieren causado al agraviado, sino también los que se hubieren irrogado a sus familiares o 
a terceros.
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Artículo 114.  
Si la víctima hubiere contribuido con su conducta a la producción del daño o perjuicio 

sufrido, los Jueces o Tribunales podrán moderar el importe de su reparación o 
indemnización.

Artículo 115.  
Los Jueces y Tribunales, al declarar la existencia de responsabilidad civil, establecerán 

razonadamente, en sus resoluciones las bases en que fundamenten la cuantía de los daños 
e indemnizaciones, pudiendo fijarla en la propia resolución o en el momento de su ejecución.

CAPÍTULO II
De las personas civilmente responsables

Artículo 116.  
1. Toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del 

hecho se derivaren daños o perjuicios. Si son dos o más los responsables de un delito los 
jueces o tribunales señalarán la cuota de que deba responder cada uno.

2. Los autores y los cómplices, cada uno dentro de su respectiva clase, serán 
responsables solidariamente entre sí por sus cuotas, y subsidiariamente por las 
correspondientes a los demás responsables.

La responsabilidad subsidiaria se hará efectiva: primero, en los bienes de los autores, y 
después, en los de los cómplices.

Tanto en los casos en que se haga efectiva la responsabilidad solidaria como la 
subsidiaria, quedará a salvo la repetición del que hubiere pagado contra los demás por las 
cuotas correspondientes a cada uno.

3. La responsabilidad penal de una persona jurídica llevará consigo su responsabilidad 
civil en los términos establecidos en el artículo 110 de este Código de forma solidaria con las 
personas físicas que fueren condenadas por los mismos hechos.

Artículo 117.  
Los aseguradores que hubieren asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias 

derivadas del uso o explotación de cualquier bien, empresa, industria o actividad, cuando, 
como consecuencia de un hecho previsto en este Código, se produzca el evento que 
determine el riesgo asegurado, serán responsables civiles directos hasta el límite de la 
indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada, sin perjuicio del 
derecho de repetición contra quien corresponda.

Artículo 118.  
1. La exención de la responsabilidad criminal declarada en los números 1.º, 2.º, 3.º, 5.º y 

6.º del artículo 20, no comprende la de la responsabilidad civil, que se hará efectiva 
conforme a las reglas siguientes:

1.ª En los casos de los números 1.º y 3.º, son también responsables por los hechos que 
ejecuten los declarados exentos de responsabilidad penal, quienes ejerzan su apoyo legal o 
de hecho, siempre que haya mediado culpa o negligencia por su parte y sin perjuicio de la 
responsabilidad civil directa que pudiera corresponder a los inimputables.

Los Jueces o Tribunales graduarán de forma equitativa la medida en que deba responder 
con sus bienes cada uno de dichos sujetos.

2.ª Son igualmente responsables el ebrio y el intoxicado en el supuesto del número 2.º
3.ª En el caso del número 5.º serán responsables civiles directos las personas en cuyo 

favor se haya precavido el mal, en proporción al perjuicio que se les haya evitado, si fuera 
estimable o, en otro caso, en la que el Juez o Tribunal establezca según su prudente arbitrio.

Cuando las cuotas de que deba responder el interesado no sean equitativamente 
asignables por el Juez o Tribunal, ni siquiera por aproximación, o cuando la responsabilidad 
se extienda a las Administraciones Públicas o a la mayor parte de una población y, en todo 

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 3  Ley Orgánica del Código Penal

– 47 –



caso, siempre que el daño se haya causado con asentimiento de la autoridad o de sus 
agentes, se acordará, en su caso, la indemnización en la forma que establezcan las leyes y 
reglamentos especiales.

4.ª En el caso del número 6.º, responderán principalmente los que hayan causado el 
miedo, y en defecto de ellos, los que hayan ejecutado el hecho.

2. En el caso del artículo 14, serán responsables civiles los autores del hecho.

Artículo 119.  
En todos los supuestos del artículo anterior, el Juez o Tribunal que dicte sentencia 

absolutoria por estimar la concurrencia de alguna de las causas de exención citadas, 
procederá a fijar las responsabilidades civiles salvo que se haya hecho expresa reserva de 
las acciones para reclamarlas en la vía que corresponda.

Artículo 120.  
Son también responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente:
1.º Los curadores con facultades de representación plena que convivan con la persona a 

quien prestan apoyo, siempre que haya por su parte culpa o negligencia.
2.º Las personas naturales o jurídicas titulares de editoriales, periódicos, revistas, 

estaciones de radio o televisión o de cualquier otro medio de difusión escrita, hablada o 
visual, por los delitos cometidos utilizando los medios de los que sean titulares, dejando a 
salvo lo dispuesto en el artículo 212.

3.º Las personas naturales o jurídicas, en los casos de delitos cometidos en los 
establecimientos de los que sean titulares, cuando por parte de los que los dirijan o 
administren, o de sus dependientes o empleados, se hayan infringido los reglamentos de 
policía o las disposiciones de la autoridad que estén relacionados con el hecho punible 
cometido, de modo que éste no se hubiera producido sin dicha infracción.

4.º Las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o 
comercio, por los delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, 
representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios.

5.º Las personas naturales o jurídicas titulares de vehículos susceptibles de crear riesgos 
para terceros, por los delitos cometidos en la utilización de aquellos por sus dependientes o 
representantes o personas autorizadas.

Artículo 121.  
El Estado, la Comunidad Autónoma, la provincia, la isla, el municipio y demás entes 

públicos, según los casos, responden subsidiariamente de los daños causados por los 
penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos, cuando éstos sean autoridad, 
agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o 
funciones siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios 
públicos que les estuvieren confiados, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial 
derivada del funcionamiento normal o anormal de dichos servicios exigible conforme a las 
normas de procedimiento administrativo, y sin que, en ningún caso, pueda darse una 
duplicidad indemnizatoria.

Si se exigiera en el proceso penal la responsabilidad civil de la autoridad, agentes y 
contratados de la misma o funcionarios públicos, la pretensión deberá dirigirse 
simultáneamente contra la Administración o ente público presuntamente responsable civil 
subsidiario.

Artículo 122.  
El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito, está obligado a 

la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación.
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CAPÍTULO III
De las costas procesales

Artículo 123.  
Las costas procesales se entienden impuestas por la ley a los criminalmente 

responsables de todo delito.

Artículo 124.  
Las costas comprenderán los derechos e indemnizaciones ocasionados en las 

actuaciones judiciales e incluirán siempre los honorarios de la acusación particular en los 
delitos sólo perseguibles a instancia de parte.

CAPÍTULO IV
Del cumplimiento de la responsabilidad civil y demás responsabilidades 

pecuniarias

Artículo 125.  
Cuando los bienes del responsable civil no sean bastantes para satisfacer de una vez 

todas las responsabilidades pecuniarias, el Juez o Tribunal, previa audiencia al perjudicado, 
podrá fraccionar su pago, señalando, según su prudente arbitrio y en atención a las 
necesidades del perjudicado y a las posibilidades económicas del responsable, el período e 
importe de los plazos.

Artículo 126.  
1. Los pagos que se efectúen por el penado o el responsable civil subsidiario se 

imputarán por el orden siguiente:
1.º A la reparación del daño causado e indemnización de los perjuicios.
2.º A la indemnización al Estado por el importe de los gastos que se hubieran hecho por 

su cuenta en la causa.
3.º A las costas del acusador particular o privado cuando se impusiere en la sentencia su 

pago.
4.º A las demás costas procesales, incluso las de la defensa del procesado, sin 

preferencia entre los interesados.
5.º A la multa.
2. Cuando el delito hubiere sido de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte, 

se satisfarán las costas del acusador privado con preferencia a la indemnización del Estado. 
Tendrá la misma preferencia el pago de las costas procesales causadas a la víctima en los 
supuestos a que se refiere el artículo 14 de la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito.

TÍTULO VI
De las consecuencias accesorias

Artículo 127.  
1. Toda pena que se imponga por un delito doloso llevará consigo la pérdida de los 

efectos que de él provengan y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya 
preparado o ejecutado, así como de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que 
sean las transformaciones que hubieren podido experimentar.

2. En los casos en que la ley prevea la imposición de una pena privativa de libertad 
superior a un año por la comisión de un delito imprudente, el juez o tribunal podrá acordar la 
pérdida de los efectos que provengan del mismo y de los bienes, medios o instrumentos con 
que se haya preparado o ejecutado, así como de las ganancias provenientes del delito, 
cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar.
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3. Si por cualquier circunstancia no fuera posible el decomiso de los bienes señalados en 
los apartados anteriores de este artículo, se acordará el decomiso de otros bienes por una 
cantidad que corresponda al valor económico de los mismos, y al de las ganancias que se 
hubieran obtenido de ellos. De igual modo se procederá cuando se acuerde el decomiso de 
bienes, efectos o ganancias determinados, pero su valor sea inferior al que tenían en el 
momento de su adquisición.

Artículo 127 bis.  
1. El juez o tribunal ordenará también el decomiso de los bienes, efectos y ganancias 

pertenecientes a una persona condenada por alguno de los siguientes delitos cuando 
resuelva, a partir de indicios objetivos fundados, que los bienes o efectos provienen de una 
actividad delictiva, y no se acredite su origen lícito:

a) Delitos de trata de seres humanos.
a bis) Delitos de tráfico de órganos.
b) Delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores y 

delitos de abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años.
c) Delitos informáticos de los apartados 2 y 3 del artículo 197 y artículo 264.
d) Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico en los supuestos de 

continuidad delictiva y reincidencia.
e) Delitos relativos a las insolvencias punibles.
f) Delitos contra la propiedad intelectual o industrial.
g) Delitos de corrupción en los negocios.
h) Delitos de receptación del apartado 2 del artículo 298.
i) Delitos de blanqueo de capitales.
j) Delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social.
k) Delitos contra los derechos de los trabajadores de los artículos 311 a 313.
l) Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
m) Delitos contra la salud pública de los artículos 368 a 373.
n) Delitos de falsificación de moneda.
o) Delitos de cohecho.
p) Delitos de malversación.
q) Delitos de terrorismo.
r) Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal.
2. A los efectos de lo previsto en el apartado 1 de este artículo, se valorarán, 

especialmente, entre otros, los siguientes indicios:
1.º La desproporción entre el valor de los bienes y efectos de que se trate y los ingresos 

de origen lícito de la persona condenada.
2.º La ocultación de la titularidad o de cualquier poder de disposición sobre los bienes o 

efectos mediante la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad 
jurídica interpuestos, o paraísos fiscales o territorios de nula tributación que oculten o 
dificulten la determinación de la verdadera titularidad de los bienes.

3.º La transferencia de los bienes o efectos mediante operaciones que dificulten o 
impidan su localización o destino y que carezcan de una justificación legal o económica 
válida.

3. En estos supuestos será también aplicable lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 
anterior.

4. Si posteriormente el condenado lo fuera por hechos delictivos similares cometidos con 
anterioridad, el juez o tribunal valorará el alcance del decomiso anterior acordado al resolver 
sobre el decomiso en el nuevo procedimiento.

5. El decomiso a que se refiere este artículo no será acordado cuando las actividades 
delictivas de las que provengan los bienes o efectos hubieran prescrito o hubieran sido ya 
objeto de un proceso penal resuelto por sentencia absolutoria o resolución de 
sobreseimiento con efectos de cosa juzgada.
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Artículo 127 ter.  
1. El juez o tribunal podrá acordar el decomiso previsto en los artículos anteriores 

aunque no medie sentencia de condena, cuando la situación patrimonial ilícita quede 
acreditada en un proceso contradictorio y se trate de alguno de los siguientes supuestos:

a) Que el sujeto haya fallecido o sufra una enfermedad crónica que impida su 
enjuiciamiento y exista el riesgo de que puedan prescribir los hechos,

b) se encuentre en rebeldía y ello impida que los hechos puedan ser enjuiciados dentro 
de un plazo razonable, o

c) no se le imponga pena por estar exento de responsabilidad criminal o por haberse 
ésta extinguido.

2. El decomiso al que se refiere este artículo solamente podrá dirigirse contra quien haya 
sido formalmente acusado o contra el imputado con relación al que existan indicios 
racionales de criminalidad cuando las situaciones a que se refiere el apartado anterior 
hubieran impedido la continuación del procedimiento penal.

Artículo 127 quater.  
1. Los jueces y tribunales podrán acordar también el decomiso de los bienes, efectos y 

ganancias a que se refieren los artículos anteriores que hayan sido transferidos a terceras 
personas, o de un valor equivalente a los mismos, en los siguientes casos:

a) En el caso de los efectos y ganancias, cuando los hubieran adquirido con 
conocimiento de que proceden de una actividad ilícita o cuando una persona diligente habría 
tenido motivos para sospechar, en las circunstancias del caso, de su origen ilícito.

b) En el caso de otros bienes, cuando los hubieran adquirido con conocimiento de que 
de este modo se dificultaba su decomiso o cuando una persona diligente habría tenido 
motivos para sospechar, en las circunstancias del caso, que de ese modo se dificultaba su 
decomiso.

2. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el tercero ha conocido o ha tenido 
motivos para sospechar que se trataba de bienes procedentes de una actividad ilícita o que 
eran transferidos para evitar su decomiso, cuando los bienes o efectos le hubieran sido 
transferidos a título gratuito o por un precio inferior al real de mercado.

Artículo 127 quinquies.  
1. Los jueces y tribunales podrán acordar también el decomiso de bienes, efectos y 

ganancias provenientes de la actividad delictiva previa del condenado, cuando se cumplan, 
cumulativamente, los siguientes requisitos:

a) Que el sujeto sea o haya sido condenado por alguno de los delitos a que se refiere el 
artículo 127 bis.1 del Código Penal.

b) Que el delito se haya cometido en el contexto de una actividad delictiva previa 
continuada.

c) Que existan indicios fundados de que una parte relevante del patrimonio del penado 
procede de una actividad delictiva previa.

Son indicios relevantes:
1.º La desproporción entre el valor de los bienes y efectos de que se trate y los ingresos 

de origen lícito de la persona condenada.
2.º La ocultación de la titularidad o de cualquier poder de disposición sobre los bienes o 

efectos mediante la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad 
jurídica interpuestos, o paraísos fiscales o territorios de nula tributación que oculten o 
dificulten la determinación de la verdadera titularidad de los bienes.

3.º La transferencia de los bienes o efectos mediante operaciones que dificulten o 
impidan su localización o destino y que carezcan de una justificación legal o económica 
válida.
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Lo dispuesto en el párrafo anterior solamente será de aplicación cuando consten indicios 
fundados de que el sujeto ha obtenido, a partir de su actividad delictiva, un beneficio superior 
a 6.000 euros.

2. A los efectos del apartado anterior, se entenderá que el delito se ha cometido en el 
contexto de una actividad delictiva continuada siempre que:

a) El sujeto sea condenado o haya sido condenado en el mismo procedimiento por tres o 
más delitos de los que se haya derivado la obtención de un beneficio económico directo o 
indirecto, o por un delito continuado que incluya, al menos, tres infracciones penales de las 
que haya derivado un beneficio económico directo o indirecto.

b) O en el período de seis años anterior al momento en que se inició el procedimiento en 
el que ha sido condenado por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 127 bis del 
Código Penal, hubiera sido condenado por dos o más delitos de los que hubiera derivado la 
obtención de un beneficio económico, o por un delito continuado que incluya, al menos, dos 
infracciones penales de las que ha derivado la obtención de un beneficio económico.

Artículo 127 sexies.  
A los efectos de lo previsto en el artículo anterior serán de aplicación las siguientes 

presunciones:
1.º Se presumirá que todos los bienes adquiridos por el condenado dentro del período de 

tiempo que se inicia seis años antes de la fecha de apertura del procedimiento penal, 
proceden de su actividad delictiva.

A estos efectos, se entiende que los bienes han sido adquiridos en la fecha más 
temprana en la que conste que el sujeto ha dispuesto de ellos.

2.º Se presumirá que todos los gastos realizados por el penado durante el período de 
tiempo a que se refiere el párrafo primero del número anterior, se pagaron con fondos 
procedentes de su actividad delictiva.

3.º Se presumirá que todos los bienes a que se refiere el número 1 fueron adquiridos 
libres de cargas.

El juez o tribunal podrá acordar que las anteriores presunciones no sean aplicadas con 
relación a determinados bienes, efectos o ganancias, cuando, en las circunstancias 
concretas del caso, se revelen incorrectas o desproporcionadas.

Artículo 127 septies.  
Si la ejecución del decomiso no hubiera podido llevarse a cabo, en todo o en parte, a 

causa de la naturaleza o situación de los bienes, efectos o ganancias de que se trate, o por 
cualquier otra circunstancia, el juez o tribunal podrá, mediante auto, acordar el decomiso de 
otros bienes, incluso de origen lícito, que pertenezcan a los criminalmente responsables del 
hecho por un valor equivalente al de la parte no ejecutada del decomiso inicialmente 
acordado.

De igual modo se procederá, cuando se acuerde el decomiso de bienes, efectos o 
ganancias determinados, pero su valor sea inferior al que tenían en el momento de su 
adquisición.

Artículo 127 octies.  
1. A fin de garantizar la efectividad del decomiso, los bienes, medios, instrumentos y 

ganancias podrán ser aprehendidos o embargados y puestos en depósito por la autoridad 
judicial desde el momento de las primeras diligencias.

2. Corresponderá al juez o tribunal resolver, conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, sobre la realización anticipada o utilización provisional de los bienes 
y efectos intervenidos.

3. Los bienes, instrumentos y ganancias decomisados por resolución firme, salvo que 
deban ser destinados al pago de indemnizaciones a las víctimas, serán adjudicados al 
Estado, que les dará el destino que se disponga legal o reglamentariamente.
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Artículo 128.  
Cuando los referidos efectos e instrumentos sean de lícito comercio y su valor no guarde 

proporción con la naturaleza o gravedad de la infracción penal, o se hayan satisfecho 
completamente las responsabilidades civiles, podrá el Juez o Tribunal no decretar el 
decomiso, o decretarlo parcialmente.

Artículo 129.  
1. En caso de delitos cometidos en el seno, con la colaboración, a través o por medio de 

empresas, organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de 
personas que, por carecer de personalidad jurídica, no estén comprendidas en el artículo 31 
bis, el juez o tribunal podrá imponer motivadamente a dichas empresas, organizaciones, 
grupos, entidades o agrupaciones una o varias consecuencias accesorias a la pena que 
corresponda al autor del delito, con el contenido previsto en las letras c) a g) del apartado 7 
del artículo 33. Podrá también acordar la prohibición definitiva de llevar a cabo cualquier 
actividad, aunque sea lícita.

2. Las consecuencias accesorias a las que se refiere en el apartado anterior sólo podrán 
aplicarse a las empresas, organizaciones, grupos o entidades o agrupaciones en él 
mencionados cuando este Código lo prevea expresamente, o cuando se trate de alguno de 
los delitos por los que el mismo permite exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas.

3. La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las 
actividades sociales y la intervención judicial podrán ser acordadas también por el Juez 
Instructor como medida cautelar durante la instrucción de la causa a los efectos establecidos 
en este artículo y con los límites señalados en el artículo 33.7.

Artículo 129 bis.  
Si se trata de condenados por la comisión de un delito grave contra la vida, la integridad 

de las personas, la libertad, la libertad o indemnidad sexual, de terrorismo, o cualquier otro 
delito grave que conlleve un riesgo grave para la vida, la salud o la integridad física de las 
personas, cuando de las circunstancias del hecho, antecedentes, valoración de su 
personalidad, o de otra información disponible pueda valorarse que existe un peligro 
relevante de reiteración delictiva, el juez o tribunal podrá acordar la toma de muestras 
biológicas de su persona y la realización de análisis para la obtención de identificadores de 
ADN e inscripción de los mismos en la base de datos policial. Únicamente podrán llevarse a 
cabo los análisis necesarios para obtener los identificadores que proporcionen, 
exclusivamente, información genética reveladora de la identidad de la persona y de su sexo.

Si el afectado se opusiera a la recogida de las muestras, podrá imponerse su ejecución 
forzosa mediante el recurso a las medidas coactivas mínimas indispensables para su 
ejecución, que deberán ser en todo caso proporcionadas a las circunstancias del caso y 
respetuosas con su dignidad.

TÍTULO VII
De la extinción de la responsabilidad criminal y sus efectos

CAPÍTULO I
De las causas que extinguen la responsabilidad criminal

Artículo 130.  
1. La responsabilidad criminal se extingue:
1.º Por la muerte del reo.
2.º Por el cumplimiento de la condena.
3.º Por la remisión definitiva de la pena, conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 

del artículo 87.
4.º Por la amnistía o el indulto.
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5.º Por el perdón de la persona ofendida, cuando se trate de delitos leves perseguibles a 
instancias de la persona agraviada o la ley así lo prevea. El perdón habrá de ser otorgado de 
forma expresa antes de que se haya dictado sentencia, a cuyo efecto la autoridad judicial 
sentenciadora deberá oír a la persona ofendida por el delito antes de dictarla.

En los delitos cometidos contra personas menores de edad o personas con discapacidad 
necesitadas de especial protección que afecten a bienes jurídicos eminentemente 
personales, el perdón de la persona ofendida no extingue la responsabilidad criminal.

6.º Por la prescripción del delito.
7.º Por la prescripción de la pena o de la medida de seguridad.
2. La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su 

responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, 
quede fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad o entidades que resulten de la 
escisión. El Juez o Tribunal podrá moderar el traslado de la pena a la persona jurídica en 
función de la proporción que la persona jurídica originariamente responsable del delito 
guarde con ella.

No extingue la responsabilidad penal la disolución encubierta o meramente aparente de 
la persona jurídica. Se considerará en todo caso que existe disolución encubierta o 
meramente aparente de la persona jurídica cuando se continúe su actividad económica y se 
mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, o de la parte más 
relevante de todos ellos.

Artículo 131.  
1. Los delitos prescriben:
A los veinte años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de quince o más 

años.
A los quince, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de 

diez años, o prisión por más de diez y menos de quince años.
A los diez, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por 

más de cinco años y que no exceda de diez.
A los cinco, los demás delitos, excepto los delitos leves y los delitos de injurias y 

calumnias, que prescriben al año.
2. Cuando la pena señalada por la ley fuere compuesta, se estará, para la aplicación de 

las reglas comprendidas en este artículo, a la que exija mayor tiempo para la prescripción.
3. Los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y 

bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el artículo 614, no 
prescribirán en ningún caso.

Tampoco prescribirán los delitos de terrorismo, si hubieren causado la muerte de una 
persona.

4. En los supuestos de concurso de infracciones o de infracciones conexas, el plazo de 
prescripción será el que corresponda al delito más grave.

Artículo 132.  
1. Los términos previstos en el artículo precedente se computarán desde el día en que 

se haya cometido la infracción punible. En los casos de delito continuado, delito permanente, 
así como en las infracciones que exijan habitualidad, tales términos se computarán, 
respectivamente, desde el día en que se realizó la última infracción, desde que se eliminó la 
situación ilícita o desde que cesó la conducta.

En los delitos de aborto no consentido, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la 
integridad moral, contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del 
domicilio, y contra las relaciones familiares, excluidos los delitos contemplados en el párrafo 
siguiente, cuando la víctima fuere una persona menor de dieciocho años, los términos se 
computarán desde el día en que ésta haya alcanzado la mayoría de edad, y si falleciere 
antes de alcanzarla, a partir de la fecha del fallecimiento.

En los delitos de tentativa de homicidio, de lesiones de los artículos 149 y 150, en el 
delito de maltrato habitual previsto en el artículo 173.2, en los delitos contra la libertad sexual 
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y en los delitos de trata de seres humanos, cuando la víctima fuere una persona menor de 
dieciocho años, los términos se computarán desde que la víctima cumpla los treinta y cinco 
años de edad, y si falleciere antes de alcanzar esa edad, a partir de la fecha del 
fallecimiento.

2. La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el 
procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito, comenzando 
a correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento o termine sin condena de acuerdo 
con las reglas siguientes:

1.ª Se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde el 
momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada 
en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de 
delito.

2.ª No obstante lo anterior, la presentación de querella o la denuncia formulada ante un 
órgano judicial, en la que se atribuya a una persona determinada su presunta participación 
en un hecho que pueda ser constitutivo de delito, suspenderá el cómputo de la prescripción 
por un plazo máximo de seis meses, a contar desde la misma fecha de presentación de la 
querella o de formulación de la denuncia.

Si dentro de dicho plazo se dicta contra el querellado o denunciado, o contra cualquier 
otra persona implicada en los hechos, alguna de las resoluciones judiciales mencionadas en 
la regla 1.ª, la interrupción de la prescripción se entenderá retroactivamente producida, a 
todos los efectos, en la fecha de presentación de la querella o denuncia.

Por el contrario, el cómputo del término de prescripción continuará desde la fecha de 
presentación de la querella o denuncia si, dentro del plazo de seis meses, recae resolución 
judicial firme de inadmisión a trámite de la querella o denuncia o por la que se acuerde no 
dirigir el procedimiento contra la persona querellada o denunciada. La continuación del 
cómputo se producirá también si, dentro de dicho plazo, el juez de instrucción no adoptara 
ninguna de las resoluciones previstas en este artículo.

3. A los efectos de este artículo, la persona contra la que se dirige el procedimiento 
deberá quedar suficientemente determinada en la resolución judicial, ya sea mediante su 
identificación directa o mediante datos que permitan concretar posteriormente dicha 
identificación en el seno de la organización o grupo de personas a quienes se atribuya el 
hecho.

4. En los procedimientos cuya investigación haya sido asumida por la Fiscalía Europea, 
la prescripción se interrumpirá:

a) cuando se dirija la investigación contra una persona determinada, suficientemente 
identificada, en los términos del apartado anterior, y así quede reflejado en un Decreto 
motivado.

b) cuando se interponga querella o denuncia ante la Fiscalía Europea en la que se 
atribuya a una persona determinada su presunta participación en un hecho que pueda ser 
constitutivo de delito, resultando de aplicación la regla 2.ª del apartado 2 de este artículo.

Artículo 133.  
1. Las penas impuestas por sentencia firme prescriben:
A los 30 años, las de prisión por más de 20 años.
A los 25 años, las de prisión de 15 o más años sin que excedan de 20.
A los 20, las de inhabilitación por más de 10 años y las de prisión por más de 10 y 

menos de 15.
A los 15, las de inhabilitación por más de seis años y que no excedan de 10, y las de 

prisión por más de cinco años y que no excedan de 10.
A los 10, las restantes penas graves.
A los cinco, las penas menos graves.
Al año, las penas leves.
2. Las penas impuestas por los delitos de lesa humanidad y de genocidio y por los 

delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los 
castigados en el artículo 614, no prescribirán en ningún caso.
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Tampoco prescribirán las penas impuestas por delitos de terrorismo, si estos hubieren 
causado la muerte de una persona.

Artículo 134.  
1. El tiempo de la prescripción de la pena se computará desde la fecha de la sentencia 

firme, o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiese comenzado a cumplirse.
2. El plazo de prescripción de la pena quedará en suspenso:
a) Durante el período de suspensión de la ejecución de la pena.
b) Durante el cumplimiento de otras penas, cuando resulte aplicable lo dispuesto en el 

artículo 75.

Artículo 135.  
1. Las medidas de seguridad prescribirán a los diez años, si fueran privativas de libertad 

superiores a tres años, y a los cinco años si fueran privativas de libertad iguales o inferiores 
a tres años o tuvieran otro contenido.

2. El tiempo de la prescripción se computará desde el día en que haya quedado firme la 
resolución en la que se impuso la medida o, en caso de cumplimiento sucesivo, desde que 
debió empezar a cumplirse.

3. Si el cumplimiento de una medida de seguridad fuere posterior al de una pena, el 
plazo se computará desde la extinción de ésta.

CAPÍTULO II
De la cancelación de antecedentes delictivos

Artículo 136.  
1. Los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a 

obtener del Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de sus 
antecedentes penales, cuando hayan transcurrido sin haber vuelto a delinquir los siguientes 
plazos:

a) Seis meses para las penas leves.
b) Dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos 

imprudentes.
c) Tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años.
d) Cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años.
e) Diez años para las penas graves.
2. Los plazos a que se refiere el apartado anterior se contarán desde el día siguiente a 

aquel en que quedara extinguida la pena, pero si ello ocurriese mediante la remisión 
condicional, el plazo, una vez obtenida la remisión definitiva, se computará retrotrayéndolo al 
día siguiente a aquel en que hubiere quedado cumplida la pena si no se hubiere disfrutado 
de este beneficio. En este caso, se tomará como fecha inicial para el cómputo de la duración 
de la pena el día siguiente al del otorgamiento de la suspensión.

3. Las penas impuestas a las personas jurídicas y las consecuencias accesorias del 
artículo 129 se cancelarán en el plazo que corresponda, de acuerdo con la regla prevista en 
el apartado 1 de este artículo, salvo que se hubiese acordado la disolución o la prohibición 
definitiva de actividades. En estos casos, se cancelarán las anotaciones transcurridos 
cincuenta años computados desde el día siguiente a la firmeza de la sentencia.

4. Las inscripciones de antecedentes penales en las distintas secciones del Registro 
Central de Penados y Rebeldes no serán públicas. Durante su vigencia solo se emitirán 
certificaciones con las limitaciones y garantías previstas en sus normas específicas y en los 
casos establecidos por la ley. En todo caso, se librarán las que soliciten los jueces o 
tribunales, se refieran o no a inscripciones canceladas, haciendo constar expresamente esta 
última circunstancia.
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5. En los casos en que, a pesar de cumplirse los requisitos establecidos en este artículo 
para la cancelación, ésta no se haya producido, el juez o tribunal, acreditadas tales 
circunstancias, no tendrá en cuenta dichos antecedentes.

Artículo 137.  
Las anotaciones de las medidas de seguridad impuestas conforme a lo dispuesto en este 

Código o en otras leyes penales serán canceladas una vez cumplida o prescrita la respectiva 
medida; mientras tanto, sólo figurarán en las certificaciones que el Registro expida con 
destino a Jueces o Tribunales o autoridades administrativas, en los casos establecidos por la 
Ley.

LIBRO II
Delitos y sus penas

TÍTULO I
Del homicidio y sus formas

Artículo 138.  
1. El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de 

diez a quince años.
2. Los hechos serán castigados con la pena superior en grado en los siguientes casos:
a) cuando concurra en su comisión alguna de las circunstancias del apartado 1 del 

artículo 140, o
b) cuando los hechos sean además constitutivos de un delito de atentado del artículo 

550.

Artículo 139.  
1. Será castigado con la pena de prisión de quince a veinticinco años, como reo de 

asesinato, el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:
1.ª Con alevosía.
2.ª Por precio, recompensa o promesa.
3.ª Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido.
4.ª Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra.
2. Cuando en un asesinato concurran más de una de las circunstancias previstas en el 

apartado anterior, se impondrá la pena en su mitad superior.

Artículo 140.  
1. El asesinato será castigado con pena de prisión permanente revisable cuando 

concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1.ª Que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona 

especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad.
2.ª Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor 

hubiera cometido sobre la víctima.
3.ª Que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización 

criminal.
2. Al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de dos 

personas se le impondrá una pena de prisión permanente revisable. En este caso, será de 
aplicación lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 78 bis y en la letra b) del 
apartado 2 del mismo artículo.
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Artículo 140 bis.  
1. A las personas condenadas por la comisión de uno o más delitos comprendidos en 

este título se les podrá imponer además una medida de libertad vigilada.
2. Si la víctima y quien sea autor de los delitos previstos en los tres artículos precedentes 

tuvieran un hijo o hija en común, la autoridad judicial impondrá, respecto de este, la pena de 
privación de la patria potestad.

La misma pena se impondrá cuando la víctima fuere hijo o hija del autor, respecto de 
otros hijos e hijas, si existieren.

Artículo 141.  
La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los 

tres artículos precedentes, será castigada con la pena inferior en uno o dos grados a la 
señalada en su caso en los artículos anteriores.

Artículo 142.  
1. El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de 

homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años.
Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un 

ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a 
motor y ciclomotores de uno a seis años. A los efectos de este apartado, se reputará en todo 
caso como imprudencia grave la conducción en la que la concurrencia de alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 379 determinara la producción del hecho.

Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se 
impondrá también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo 
de uno a seis años.

Si el homicidio se hubiera cometido por imprudencia profesional, se impondrá además la 
pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un periodo 
de tres a seis años.

2. El que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será castigado con la 
pena de multa de tres meses a dieciocho meses.

Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se 
impondrá también la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y 
ciclomotores de tres a dieciocho meses. Se reputará en todo caso como imprudencia menos 
grave aquella no calificada como grave en la que para la producción del hecho haya sido 
determinante la comisión de alguna de las infracciones graves de las normas de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial. La valoración sobre la existencia o no de la 
determinación deberá apreciarse en resolución motivada.

Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se podrá imponer 
también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de tres a 
dieciocho meses.

Salvo en los casos en que se produzca utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, el 
delito previsto en este apartado solo será perseguible mediante denuncia de la persona 
agraviada o de su representante legal.

Artículo 142 bis.  
En los casos previstos en el número 1 del artículo anterior, el Juez o Tribunal podrá 

imponer motivadamente la pena superior en un grado, en la extensión que estime 
conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad, en atención a la singular entidad y 
relevancia del riesgo creado y del deber normativo de cuidado infringido, y hubiere 
provocado la muerte de dos o más personas o la muerte de una y lesiones constitutivas de 
delito del artículo 152.1.2.º o 3.º en las demás, y en dos grados si el número de fallecidos 
fuere muy elevado.
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Artículo 143.  
1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a 

ocho años.
2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos 

necesarios al suicidio de una persona.
3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara 

hasta el punto de ejecutar la muerte.
4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte 

de una persona que sufriera un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una 
enfermedad grave e incurable, con sufrimientos físicos o psíquicos constantes e 
insoportables, por la petición expresa, seria e inequívoca de esta, será castigado con la pena 
inferior en uno o dos grados a las señaladas en los apartados 2 y 3.

5. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirá en responsabilidad penal 
quien causare o cooperare activamente a la muerte de otra persona cumpliendo lo 
establecido en la ley orgánica reguladora de la eutanasia.

Artículo 143 bis.  
La distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra 

tecnología de la información o de la comunicación de contenidos específicamente destinados 
a promover, fomentar o incitar al suicidio de personas menores de edad o personas con 
discapacidad necesitadas de especial protección será castigada con la pena de prisión de 
uno a cuatro años.

Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la 
retirada de los contenidos a los que se refiere el párrafo anterior, para la interrupción de los 
servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o para el bloqueo de unos y 
otros cuando radiquen en el extranjero.

TÍTULO II
Del aborto

Artículo 144.  
El que produzca el aborto de una mujer, sin su consentimiento, será castigado con la 

pena de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación especial para ejercer cualquier 
profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o 
consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de tres a diez años.

Las mismas penas se impondrán al que practique el aborto habiendo obtenido la 
anuencia de la mujer mediante violencia, amenaza o engaño.

Artículo 145.  
1. El que produzca el aborto de una mujer, con su consentimiento, fuera de los casos 

permitidos por la ley será castigado con la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación 
especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en 
clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de 
uno a seis años. El juez podrá imponer la pena en su mitad superior cuando los actos 
descritos en este apartado se realicen fuera de un centro o establecimiento público o privado 
acreditado.

2. La mujer que produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, fuera de 
los casos permitidos por la ley, será castigada con la pena de multa de seis a veinticuatro 
meses.

3. En todo caso, el juez o tribunal impondrá las penas respectivamente previstas en este 
artículo en su mitad superior cuando la conducta se llevare a cabo a partir de la vigésimo 
segunda semana de gestación.
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Artículo 145 bis.  
1. Será castigado con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial 

para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios 
ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de seis meses a dos años, el que dentro de 
los casos contemplados en la ley, practique un aborto:

a) Sin contar con los dictámenes previos preceptivos;
b) Fuera de un centro o establecimiento público o privado acreditado. En este caso, el 

juez podrá imponer la pena en su mitad superior.
2. En todo caso, el juez o tribunal impondrá las penas previstas en este artículo en su 

mitad superior cuando el aborto se haya practicado a partir de la vigésimo segunda semana 
de gestación.

3. La embarazada no será penada a tenor de este precepto.

Artículo 146.  
El que por imprudencia grave ocasionare un aborto será castigado con la pena de prisión 

de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses.
Cuando el aborto fuere cometido por imprudencia profesional se impondrá asimismo la 

pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período 
de uno a tres años.

La embarazada no será penada a tenor de este precepto.

TÍTULO III
De las lesiones

Artículo 147.  
1. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que 

menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del 
delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce 
meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una 
primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o 
seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico.

2. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en 
el apartado anterior, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses.

3. El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será castigado con la 
pena de multa de uno a dos meses.

4. Los delitos previstos en los dos apartados anteriores sólo serán perseguibles 
mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

Artículo 148.  
Las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo anterior podrán ser castigadas con la 

pena de prisión de dos a cinco años, atendiendo al resultado causado o riesgo producido:
1.º Si en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos 

o formas concretamente peligrosas para la vida o salud, física o psíquica, del lesionado.
2.º Si hubiere mediado ensañamiento o alevosía.
3.º Si la víctima fuere menor de catorce años o persona con discapacidad necesitada de 

especial protección.
4.º Si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado 

ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.
5.º Si la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.
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Artículo 149.  
1. El que causara a otro, por cualquier medio o procedimiento, la pérdida o la inutilidad 

de un órgano o miembro principal, o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave 
deformidad, o una grave enfermedad somática o psíquica, será castigado con la pena de 
prisión de seis a 12 años.

2. El que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones 
será castigado con la pena de prisión de seis a 12 años. Si la víctima fuera menor o persona 
con discapacidad necesitada de especial protección, será aplicable la pena de inhabilitación 
especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por 
tiempo de cuatro a 10 años, si el juez lo estima adecuado al interés del menor o persona con 
discapacidad necesitada de especial protección.

Artículo 150.  
El que causare a otro la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro no principal, o la 

deformidad, será castigado con la pena de prisión de tres a seis años.

Artículo 151.  
La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los 

artículos precedentes de este Título, será castigada con la pena inferior en uno o dos grados 
a la del delito correspondiente.

Artículo 152.  
1. El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los artículos 

anteriores será castigado, en atención al riesgo creado y el resultado producido:
1.° Con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses, si se 

tratare de las lesiones del apartado 1 del artículo 147.
2.° Con la pena de prisión de uno a tres años, si se tratare de las lesiones del artículo 

149.
3.° Con la pena de prisión de seis meses a dos años, si se tratare de las lesiones del 

artículo 150.
Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se 

impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y 
ciclomotores de uno a cuatro años. A los efectos de este apartado, se reputará en todo caso 
como imprudencia grave la conducción en la que la concurrencia de alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 379 determinara la producción del hecho.

Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se impondrá también la 
pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de uno a cuatro años.

Si las lesiones hubieran sido cometidas por imprudencia profesional, se impondrá 
además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por 
un período de seis meses a cuatro años.

2. El que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a que se refiere 
el artículo 147.1, será castigado con la pena de multa de uno a dos meses, y si se causaren 
las lesiones a que se refieren los artículos 149 y 150, será castigado con la pena de multa de 
tres meses a doce meses.

Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se 
impondrá también la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y 
ciclomotores de tres a dieciocho meses. A los efectos de este apartado, se reputará en todo 
caso como imprudencia menos grave aquella no calificada como grave en la que para la 
producción del hecho haya sido determinante la comisión de alguna de las infracciones 
graves de las normas de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial. La valoración 
sobre la existencia o no de la determinación deberá apreciarse en resolución motivada.

Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se podrá imponer 
también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de tres 
meses a un año.
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El delito previsto en este apartado solo será perseguible mediante denuncia de la 
persona agraviada o de su representante legal.

Artículo 152 bis.  
En los casos previstos en el número 1 del artículo anterior, el Juez o Tribunal podrá 

imponer motivadamente la pena superior en un grado, en la extensión que estime 
conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad, en atención a la singular entidad y 
relevancia del riesgo creado y del deber normativo de cuidado infringido, y hubiere 
provocado lesiones constitutivas de delito del artículo 152.1.2.º o 3.º a una pluralidad de 
personas, y en dos grados si el número de lesionados fuere muy elevado.

Artículo 153.  
1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una 

lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del artículo 147, o golpeare o 
maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o 
mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin 
convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado 
con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad 
de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte 
de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime 
adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial 
protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o 
acogimiento hasta cinco años.

2. Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las personas a 
que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las personas contempladas en el apartado 
anterior de este artículo, el autor será castigado con la pena de prisión de tres meses a un 
año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo 
caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, 
así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con 
discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria 
potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de seis meses a tres años.

3. Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad superior cuando 
el delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el 
domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las 
contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la 
misma naturaleza.

4. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en 
sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la 
realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado.

Artículo 154.  
Quienes riñeren entre sí, acometiéndose tumultuariamente, y utilizando medios o 

instrumentos que pongan en peligro la vida o integridad de las personas, serán castigados 
por su participación en la riña con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis 
a 24 meses.

Artículo 155.  
En los delitos de lesiones, si ha mediado el consentimiento válida, libre, espontánea y 

expresamente emitido del ofendido, se impondrá la pena inferior en uno o dos grados.
No será válido el consentimiento otorgado por un menor de edad o una persona con 

discapacidad necesitada de especial protección.

Artículo 156.  
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el consentimiento válida, libre, consciente 

y expresamente emitido exime de responsabilidad penal en los supuestos de trasplante de 
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órganos efectuado con arreglo a lo dispuesto en la ley, esterilizaciones y cirugía transexual 
realizadas por facultativo, salvo que el consentimiento se haya obtenido viciadamente, o 
mediante precio o recompensa, o el otorgante sea menor de edad o carezca absolutamente 
de aptitud para prestarlo, en cuyo caso no será válido el prestado por éstos ni por sus 
representantes legales.

Artículo 156 bis.  
1. Los que de cualquier modo promovieren, favorecieren, facilitaren, publicitaren o 

ejecutaren el tráfico de órganos humanos serán castigados con la pena de prisión de seis a 
doce años tratándose del órgano de una persona viva y de prisión de tres a seis años 
tratándose del órgano de una persona fallecida.

A estos efectos, se entenderá por tráfico de órganos humanos:
a) La extracción u obtención ilícita de órganos humanos ajenos. Dicha extracción u 

obtención será ilícita si se produce concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes:
1.ª que se haya realizado sin el consentimiento libre, informado y expreso del donante 

vivo en la forma y con los requisitos previstos legalmente;
2.ª que se haya realizado sin la necesaria autorización exigida por la ley en el caso del 

donante fallecido,
3.ª que, a cambio de la extracción u obtención, en provecho propio o ajeno, se solicitare 

o recibiere por el donante o un tercero, por sí o por persona interpuesta, dádiva o retribución 
de cualquier clase o se aceptare ofrecimiento o promesa. No se entenderá por dádiva o 
retribución el resarcimiento de los gastos o pérdida de ingresos derivados de la donación.

b) La preparación, preservación, almacenamiento, transporte, traslado, recepción, 
importación o exportación de órganos ilícitamente extraídos.

c) El uso de órganos ilícitamente extraídos con la finalidad de su trasplante o para otros 
fines.

2. Del mismo modo se castigará a los que, en provecho propio o ajeno:
a) solicitaren o recibieren, por sí o por persona interpuesta, dádiva o retribución de 

cualquier clase, o aceptaren ofrecimiento o promesa por proponer o captar a un donante o a 
un receptor de órganos;

b) ofrecieren o entregaren, por sí o por persona interpuesta, dádiva o retribución de 
cualquier clase a personal facultativo, funcionario público o particular con ocasión del 
ejercicio de su profesión o cargo en clínicas, establecimientos o consultorios, públicos o 
privados, con el fin de que se lleve a cabo o se facilite la extracción u obtención ilícitas o la 
implantación de órganos ilícitamente extraídos.

3. Si el receptor del órgano consintiere la realización del trasplante conociendo su origen 
ilícito será castigado con las mismas penas previstas en el apartado 1, que podrán ser 
rebajadas en uno o dos grados atendiendo a las circunstancias del hecho y del culpable.

4. Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en el apartado 1 cuando:
a) se hubiera puesto en grave peligro la vida o la integridad física o psíquica de la víctima 

del delito.
b) la víctima sea menor de edad o especialmente vulnerable por razón de su edad, 

discapacidad, enfermedad o situación.
Si concurrieren ambas circunstancias, se impondrá la pena en su mitad superior.
5. El facultativo, funcionario público o particular que, con ocasión del ejercicio de su 

profesión o cargo, realizare en centros públicos o privados las conductas descritas en los 
apartados 1 y 2, o solicitare o recibiere la dádiva o retribución a que se refiere la letra b) de 
este último apartado, o aceptare el ofrecimiento o promesa de recibirla, incurrirá en la pena 
en ellos señalada superior en grado y, además, en la de inhabilitación especial para empleo 
o cargo público, profesión u oficio, para ejercer cualquier profesión sanitaria o para prestar 
servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios, públicos o privados, por 
el tiempo de la condena. Si concurriere, además, alguna de las circunstancias previstas en el 
apartado 4, se impondrán las penas en su mitad superior.
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A los efectos de este artículo, el término facultativo comprende los médicos, personal de 
enfermería y cualquier otra persona que realice una actividad sanitaria o socio-sanitaria.

6. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado 1 e inhabilitación 
especial para profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo de la condena, cuando el 
culpable perteneciere a una organización o grupo criminal dedicado a la realización de tales 
actividades. Si concurriere alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4, se 
impondrán las penas en la mitad superior. Si concurriere la circunstancia prevista en el 
apartado 5, se impondrán las penas señaladas en este en su mitad superior.

Cuando se tratare de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones 
o grupos, se les aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la 
inmediatamente superior en grado. En todo caso se elevará la pena a la inmediatamente 
superior en grado si concurriera alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 o la 
circunstancia prevista en el apartado 5.

7. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 
responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena de multa 
del triple al quíntuple del beneficio obtenido.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán 
asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

8. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en 
este artículo se castigarán con la pena inferior en uno a dos grados a la que corresponde, 
respectivamente, a los hechos previstos en los apartados anteriores.

9. En todo caso, las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las 
que correspondan, en su caso, por el delito del artículo 177 bis de este Código y demás 
delitos efectivamente cometidos.

10. Las condenas de jueces o tribunales extranjeros por delitos de la misma naturaleza 
que los previstos en este artículo producirán los efectos de reincidencia, salvo que el 
antecedente penal haya sido cancelado o pueda serlo con arreglo al Derecho español.

Artículo 156 ter.  
La distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra 

tecnología de la información o de la comunicación de contenidos específicamente destinados 
a promover, fomentar o incitar a la autolesión de personas menores de edad o personas con 
discapacidad necesitadas de especial protección será castigada con la pena de prisión de 
seis meses a tres años.

Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la 
retirada de los contenidos a los que se refiere el párrafo anterior, para la interrupción de los 
servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o para el bloqueo de unos y 
otros cuando radiquen en el extranjero.

Artículo 156 quater.  
A las personas condenadas por la comisión de uno o más delitos comprendidos en este 

Título, cuando la víctima fuere alguna de las personas a que se refiere el apartado 2 del 
artículo 173, se les podrá imponer además una medida de libertad vigilada.

Artículo 156 quinquies.  
A las personas condenadas por la comisión de alguno de los delitos previstos en los 

artículos 147.1, 148, 149, 150 y 153 en los que la víctima sea una persona menor de edad 
se les podrá imponer, además de las penas que procedan, la pena de inhabilitación especial 
para cualquier profesión, oficio u otras actividades, sean o no retribuidos, que conlleve 
contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo superior entre tres 
y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en la sentencia o 
por un tiempo de dos a cinco años cuando no se hubiere impuesto una pena de prisión, en 
ambos casos se atenderá proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los 
delitos cometidos y a las circunstancias que concurran en la persona condenada.
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TÍTULO IV
De las lesiones al feto

Artículo 157.  
El que, por cualquier medio o procedimiento, causare en un feto una lesión o 

enfermedad que perjudique gravemente su normal desarrollo, o provoque en el mismo una 
grave tara física o psíquica, será castigado con pena de prisión de uno a cuatro años e 
inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de 
toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, 
por tiempo de dos a ocho años.

Artículo 158.  
El que, por imprudencia grave, cometiere los hechos descritos en el artículo anterior, 

será castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses.
Cuando los hechos descritos en el artículo anterior fueren cometidos por imprudencia 

profesional se impondrá asimismo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la 
profesión, oficio o cargo por un período de seis meses a dos años.

La embarazada no será penada a tenor de este precepto.

TÍTULO V
Delitos relativos a la manipulación genética

Artículo 159.  
1. Serán castigados con la pena de prisión de dos a seis años e inhabilitación especial 

para empleo o cargo público, profesión u oficio de siete a diez años los que, con finalidad 
distinta a la eliminación o disminución de taras o enfermedades graves, manipulen genes 
humanos de manera que se altere el genotipo.

2. Si la alteración del genotipo fuere realizada por imprudencia grave, la pena será de 
multa de seis a quince meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, 
profesión u oficio de uno a tres años.

Artículo 160.  
1. La utilización de la ingeniería genética para producir armas biológicas o 

exterminadoras de la especie humana, será castigada con la pena de prisión de tres a siete 
años e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de 
siete a 10 años.

2. Serán castigados con la pena de prisión de uno a cinco años e inhabilitación especial 
para empleo o cargo público, profesión u oficio de seis a 10 años quienes fecunden óvulos 
humanos con cualquier fin distinto a la procreación humana.

3. Con la misma pena se castigará la creación de seres humanos idénticos por clonación 
u otros procedimientos dirigidos a la selección de la raza.

Artículo 161.  
1. Quien practicare reproducción asistida en una mujer, sin su consentimiento, será 

castigado con la pena de prisión de dos a seis años, e inhabilitación especial para empleo o 
cargo público, profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años.

2. Para proceder por este delito será precisa denuncia de la persona agraviada o de su 
representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, persona con discapacidad 
necesitada de especial protección o una persona desvalida, también podrá denunciar el 
Ministerio Fiscal.
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Artículo 162.  
En los delitos contemplados en este título, la autoridad judicial podrá imponer alguna o 

algunas de las consecuencias previstas en el artículo 129 de este Código cuando el culpable 
perteneciere a una sociedad, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que 
se dedicare a la realización de tales actividades.

TÍTULO VI
Delitos contra la libertad

CAPÍTULO I
De las detenciones ilegales y secuestros

Artículo 163.  
1. El particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, será castigado 

con la pena de prisión de cuatro a seis años.
2. Si el culpable diera libertad al encerrado o detenido dentro de los tres primeros días de 

su detención, sin haber logrado el objeto que se había propuesto, se impondrá la pena 
inferior en grado.

3. Se impondrá la pena de prisión de cinco a ocho años si el encierro o detención ha 
durado más de quince días.

4. El particular que, fuera de los casos permitidos por las leyes, aprehendiere a una 
persona para presentarla inmediatamente a la autoridad, será castigado con la pena de 
multa de tres a seis meses.

Artículo 164.  
El secuestro de una persona exigiendo alguna condición para ponerla en libertad, será 

castigado con la pena de prisión de seis a diez años. Si en el secuestro se hubiera dado la 
circunstancia del artículo 163.3, se impondrá la pena superior en grado, y la inferior en grado 
si se dieren las condiciones del artículo 163.2.

Artículo 165.  
Las penas de los artículos anteriores se impondrán en su mitad superior, en los 

respectivos casos, si la detención ilegal o secuestro se ha ejecutado con simulación de 
autoridad o función pública, o la víctima fuere menor de edad o persona con discapacidad 
necesitada de especial protección o funcionario público en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 166.  
1. El reo de detención ilegal o secuestro que no dé razón del paradero de la persona 

detenida será castigado con una pena de prisión de diez a quince años, en el caso de la 
detención ilegal, y de quince a veinte años en el de secuestro.

2. El hecho será castigado con una pena de quince a veinte años de prisión, en el caso 
de detención ilegal, y de veinte a veinticinco años de prisión, en el de secuestro, cuando 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la víctima fuera menor de edad o persona con discapacidad necesitada de 
especial protección.

b) Que el autor hubiera llevado a cabo la detención ilegal o secuestro con la intención de 
atentar contra la libertad o la indemnidad sexual de la víctima, o hubiera actuado 
posteriormente con esa finalidad.

Artículo 167.  
1. La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la ley, y sin 

mediar causa por delito, cometiere alguno de los hechos descritos en este Capítulo será 

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 3  Ley Orgánica del Código Penal

– 66 –



castigado con las penas respectivamente previstas en éstos, en su mitad superior, 
pudiéndose llegar hasta la superior en grado.

2. Con las mismas penas serán castigados:
a) El funcionario público o autoridad que, mediando o no causa por delito, acordare, 

practicare o prolongare la privación de libertad de cualquiera y que no reconociese dicha 
privación de libertad o, de cualquier otro modo, ocultase la situación o paradero de esa 
persona privándola de sus derechos constitucionales o legales.

b) El particular que hubiera llevado a cabo los hechos con la autorización, el apoyo o la 
aquiescencia del Estado o de sus autoridades.

3. En todos los casos en los que los hechos a que se refiere este artículo hubieran sido 
cometidos por autoridad o funcionario público, se les impondrá, además, la pena de 
inhabilitación absoluta por tiempo de ocho a doce años.

Artículo 168.  
La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en 

este Capítulo se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados a la señalada al delito 
de que se trate.

CAPÍTULO II
De las amenazas

Artículo 169.  
El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que 

esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, 
contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el 
honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, será castigado:

1.º Con la pena de prisión de uno a cinco años, si se hubiere hecho la amenaza 
exigiendo una cantidad o imponiendo cualquier otra condición, aunque no sea ilícita, y el 
culpable hubiere conseguido su propósito. De no conseguirlo, se impondrá la pena de prisión 
de seis meses a tres años.

Las penas señaladas en el párrafo anterior se impondrán en su mitad superior si las 
amenazas se hicieren por escrito, por teléfono o por cualquier medio de comunicación o de 
reproducción, o en nombre de entidades o grupos reales o supuestos.

2.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años, cuando la amenaza no haya sido 
condicional.

Artículo 170.  
1. Si las amenazas de un mal que constituyere delito fuesen dirigidas a atemorizar a los 

habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o 
profesional, o a cualquier otro grupo de personas, y tuvieran la gravedad necesaria para 
conseguirlo, se impondrán respectivamente las penas superiores en grado a las previstas en 
el artículo anterior.

2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años, los que, con la 
misma finalidad y gravedad, reclamen públicamente la comisión de acciones violentas por 
parte de organizaciones o grupos terroristas.

Artículo 171.  
1. Las amenazas de un mal que no constituya delito serán castigadas con pena de 

prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses, atendidas la gravedad y 
circunstancia del hecho, cuando la amenaza fuere condicional y la condición no consistiere 
en una conducta debida. Si el culpable hubiere conseguido su propósito se le impondrá la 
pena en su mitad superior.

2. Si alguien exigiere de otro una cantidad o recompensa bajo la amenaza de revelar o 
difundir hechos referentes a su vida privada o relaciones familiares que no sean 
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públicamente conocidos y puedan afectar a su fama, crédito o interés, será castigado con la 
pena de prisión de dos a cuatro años, si ha conseguido la entrega de todo o parte de lo 
exigido, y con la de cuatro meses a dos años, si no lo consiguiere.

3. Si el hecho descrito en el apartado anterior consistiere en la amenaza de revelar o 
denunciar la comisión de algún delito el ministerio fiscal podrá, para facilitar el castigo de la 
amenaza, abstenerse de acusar por el delito cuya revelación se hubiere amenazado, salvo 
que éste estuviere castigado con pena de prisión superior a dos años. En este último caso, 
el juez o tribunal podrá rebajar la sanción en uno o dos grados.

4. El que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o 
haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, será 
castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la 
comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la 
tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o 
Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de 
especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, 
curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

Igual pena se impondrá al que de modo leve amenace a una persona especialmente 
vulnerable que conviva con el autor.

5. El que de modo leve amenace con armas u otros instrumentos peligrosos a alguna de 
las personas a las que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las contempladas en el 
apartado anterior de este artículo, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un 
año o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, 
privación del derecho a la tenencia y porte de armas de uno a tres años, así como, cuando el 
Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad 
necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria 
potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de seis meses a tres años.

Se impondrán las penas previstas en los apartados 4 y 5, en su mitad superior cuando el 
delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el 
domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el 
artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

6. No obstante lo previsto en los apartados 4 y 5, el Juez o Tribunal, razonándolo en 
sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la 
realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado.

7. Fuera de los casos anteriores, el que de modo leve amenace a otro será castigado 
con la pena de multa de uno a tres meses. Este hecho sólo será perseguible mediante 
denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del 
artículo 173, la pena será la de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en 
domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de 
cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, ésta última únicamente en los supuestos 
en los que concurran las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84. En 
estos casos no será exigible la denuncia a que se refiere el párrafo anterior.

CAPÍTULO III
De las coacciones

Artículo 172.  
1. El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que 

la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será 
castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, 
según la gravedad de la coacción o de los medios empleados.

Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho 
fundamental se le impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera 
señalada mayor pena en otro precepto de este Código.

También se impondrán las penas en su mitad superior cuando la coacción ejercida 
tuviera por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda.
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2. El que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o 
haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, será 
castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la 
comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la 
tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o 
Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de 
especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, 
curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

Igual pena se impondrá al que de modo leve coaccione a una persona especialmente 
vulnerable que conviva con el autor.

Se impondrá la pena en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de 
menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice 
quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida 
cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

No obstante lo previsto en los párrafos anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en 
sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la 
realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado.

3. Fuera de los casos anteriores, el que cause a otro una coacción de carácter leve, será 
castigado con la pena de multa de uno a tres meses. Este hecho sólo será perseguible 
mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del 
artículo 173, la pena será la de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en 
domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de 
cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, ésta última únicamente en los supuestos 
en los que concurran las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84. En 
estos casos no será exigible la denuncia a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 172 bis.  
1. El que con intimidación grave o violencia compeliere a otra persona a contraer 

matrimonio será castigado con una pena de prisión de seis meses a tres años y seis meses 
o con multa de doce a veinticuatro meses, según la gravedad de la coacción o de los medios 
empleados.

2. La misma pena se impondrá a quien, con la finalidad de cometer los hechos a que se 
refiere el apartado anterior, utilice violencia, intimidación grave o engaño para forzar a otro a 
abandonar el territorio español o a no regresar al mismo.

3. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando la víctima fuera menor de edad.
4. En las sentencias condenatorias por delito de matrimonio forzado, además del 

pronunciamiento correspondiente a la responsabilidad civil, se harán, en su caso, los que 
procedan en orden a la declaración de nulidad o disolución del matrimonio así contraído y a 
la filiación y fijación de alimentos.

Artículo 172 ter.  
1. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a 

veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y 
reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de esta 
forma, altere el normal desarrollo de su vida cotidiana:

1.ª La vigile, la persiga o busque su cercanía física.
2.ª Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de 

comunicación, o por medio de terceras personas.
3.ª Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, 

o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella.
4.ª Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de 

otra persona próxima a ella. Cuando la víctima se halle en una situación de especial 
vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra 
circunstancia, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años.
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2. Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del 
artículo 173, se impondrá una pena de prisión de uno a dos años, o trabajos en beneficio de 
la comunidad de sesenta a ciento veinte días. En este caso no será necesaria la denuncia a 
que se refiere el apartado 4 de este artículo.

3. Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran 
corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso.

4. Los hechos descritos en este artículo sólo serán perseguibles mediante denuncia de la 
persona agraviada o de su representante legal.

5. El que, sin consentimiento de su titular, utilice la imagen de una persona para realizar 
anuncios o abrir perfiles falsos en redes sociales, páginas de contacto o cualquier medio de 
difusión pública, ocasionándole a la misma situación de acoso, hostigamiento o humillación, 
será castigado con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses. Si 
la víctima del delito es un menor o una persona con discapacidad, se aplicará la mitad 
superior de la condena.

Artículo 172 quater.  
1. El que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del 

embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o 
coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses 
a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días.

2. Las mismas penas se impondrán a quien, en la forma descrita en el apartado anterior, 
acosare a los trabajadores del ámbito sanitario en su ejercicio profesional o función pública y 
al personal facultativo o directivo de los centros habilitados para interrumpir el embarazo con 
el objetivo de obstaculizar el ejercicio de su profesión o cargo.

3. Atendidas la gravedad, las circunstancias personales del autor y las concurrentes en 
la realización del hecho, el tribunal podrá imponer, además, la prohibición de acudir a 
determinados lugares por tiempo de seis meses a tres años.

4. Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran 
corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso.

5. En la persecución de los hechos descritos en este artículo no será necesaria la 
denuncia de la persona agraviada ni de su representación legal.

TÍTULO VII
De las torturas y otros delitos contra la integridad moral

Artículo 173.  
1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su 

integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
Igual pena se impondrá a quienes, teniendo conocimiento del paradero del cadáver de 

una persona, oculten de modo reiterado tal información a los familiares o allegados de la 
misma.

Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o 
funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma 
reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan 
grave acoso contra la víctima.

Se impondrá también la misma pena al que de forma reiterada lleve a cabo actos 
hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto impedir 
el legítimo disfrute de la vivienda.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea 
responsable de los delitos comprendidos en los párrafos anteriores, se le impondrá la pena 
de multa de seis meses a dos años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, 
los Jueces y Tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) 
del apartado 7 del artículo 33.

2. El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su 
cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de 
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afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por 
naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o 
personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se 
hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o 
conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre 
integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su 
especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o 
privados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, privación del 
derecho a la tenencia y porte de armas de tres a cinco años y, en su caso, cuando el juez o 
tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de 
especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, 
curatela, guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas 
que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de 
violencia física o psíquica.

Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los actos de 
violencia se perpetren en presencia de menores, o utilizando armas, o tengan lugar en el 
domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las 
contempladas en el artículo 48 o una medida cautelar o de seguridad o prohibición de la 
misma naturaleza.

En los supuestos a que se refiere este apartado, podrá además imponerse una medida 
de libertad vigilada.

3. Para apreciar la habitualidad a que se refiere el apartado anterior, se atenderá al 
número de actos de violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad temporal 
de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o 
diferentes víctimas de las comprendidas en este artículo, y de que los actos violentos hayan 
sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores.

4. Quien cause injuria o vejación injusta de carácter leve, cuando el ofendido fuera una 
de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, será castigado con la 
pena de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y 
alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o 
multa de uno a cuatro meses, esta última únicamente en los supuestos en los que concurren 
las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84.

Las mismas penas se impondrán a quienes se dirijan a otra persona con expresiones, 
comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación 
objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor 
gravedad.

Los delitos tipificados en los dos párrafos anteriores sólo serán perseguibles mediante 
denuncia de la persona agraviada o su representante legal.

Artículo 174.  
1. Comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el 

fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier 
hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en 
algún tipo de discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su 
naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la 
supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que, 
de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral. El culpable de tortura será 
castigado con la pena de prisión de dos a seis años si el atentado fuera grave, y de prisión 
de uno a tres años si no lo es. Además de las penas señaladas se impondrá, en todo caso, 
la pena de inhabilitación absoluta de ocho a 12 años.

2. En las mismas penas incurrirán, respectivamente, la autoridad o funcionario de 
instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que 
cometiere, respecto de detenidos, internos o presos, los actos a que se refiere el apartado 
anterior.
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Artículo 175.  
La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y fuera de los casos 

comprendidos en el artículo anterior, atentare contra la integridad moral de una persona será 
castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años si el atentado fuera grave, y de prisión 
de seis meses a dos años si no lo es. Se impondrá, en todo caso, al autor, además de las 
penas señaladas, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a cuatro 
años.

Artículo 176.  
Se impondrán las penas respectivamente establecidas en los artículos precedentes a la 

autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiere que otras 
personas ejecuten los hechos previstos en ellos.

Artículo 177.  
Si en los delitos descritos en los artículos precedentes, además del atentado a la 

integridad moral, se produjere lesión o daño a la vida, integridad física, salud, libertad sexual 
o bienes de la víctima o de un tercero, se castigarán los hechos separadamente con la pena 
que les corresponda por los delitos cometidos, excepto cuando aquél ya se halle 
especialmente castigado por la ley.

TÍTULO VII BIS
De la trata de seres humanos

Artículo 177 bis.  
1. Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de 

seres humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con 
destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de 
superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, o 
mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la 
persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, transportare, trasladare, 
acogiere, o recibiere, incluido el intercambio o transferencia de control sobre esas personas, 
con cualquiera de las finalidades siguientes:

a) La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a 
la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad.

b) La explotación sexual, incluyendo la pornografía.
c) La explotación para realizar actividades delictivas.
d) La extracción de sus órganos corporales.
e) La celebración de matrimonios forzados.
Existe una situación de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no 

tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso.
Cuando la víctima de trata de seres humanos fuera una persona menor de edad se 

impondrá, en todo caso, la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o 
actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas 
menores de edad, por un tiempo superior entre seis y veinte años al de la duración de la 
pena de privación de libertad impuesta.

2. Aun cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado 
anterior, se considerará trata de seres humanos cualquiera de las acciones indicadas en el 
apartado anterior cuando se llevare a cabo respecto de menores de edad con fines de 
explotación.

3. El consentimiento de una víctima de trata de seres humanos será irrelevante cuando 
se haya recurrido a alguno de los medios indicados en el apartado primero de este artículo.

4. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado primero de este 
artículo cuando:
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a) se hubiera puesto en peligro la vida o la integridad física o psíquica de las personas 
objeto del delito;

b) la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, estado gestacional, 
discapacidad o situación personal, o sea menor de edad.

c) la víctima sea una persona cuya situación de vulnerabilidad haya sido originada o 
agravada por el desplazamiento derivado de un conflicto armado o una catástrofe 
humanitaria.

Si concurriere más de una circunstancia se impondrá la pena en su mitad superior.
5. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado 1 de este artículo e 

inhabilitación absoluta de seis a doce años a los que realicen los hechos prevaliéndose de 
su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público. Si concurriere además 
alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 de este artículo se impondrán las 
penas en su mitad superior.

6. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado 1 de este artículo e 
inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo de la 
condena, cuando el culpable perteneciera a una organización o asociación de más de dos 
personas, incluso de carácter transitorio, que se dedicase a la realización de tales 
actividades. Si concurriere alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 de este 
artículo se impondrán las penas en la mitad superior. Si concurriere la circunstancia prevista 
en el apartado 5 de este artículo se impondrán las penas señaladas en este en su mitad 
superior.

Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o 
asociaciones, se les aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la 
inmediatamente superior en grado. En todo caso se elevará la pena a la inmediatamente 
superior en grado si concurriera alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 o la 
circunstancia prevista en el apartado 5 de este artículo.

7. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 
responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena de multa 
del triple al quíntuple del beneficio obtenido. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 
66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) 
a g) del apartado 7 del artículo 33.

8. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer el delito de trata de 
seres humanos serán castigadas con la pena inferior en uno o dos grados a la del delito 
correspondiente.

9. En todo caso, las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las 
que correspondan, en su caso, por el delito del artículo 318 bis de este Código y demás 
delitos efectivamente cometidos, incluidos los constitutivos de la correspondiente 
explotación.

10. Las condenas de jueces o tribunales extranjeros por delitos de la misma naturaleza 
que los previstos en este artículo producirán los efectos de reincidencia, salvo que el 
antecedente penal haya sido cancelado o pueda serlo con arreglo al Derecho español.

11. Sin perjuicio de la aplicación de las reglas generales de este Código, la víctima de 
trata de seres humanos quedará exenta de pena por las infracciones penales que haya 
cometido en la situación de explotación sufrida, siempre que su participación en ellas haya 
sido consecuencia directa de la situación de violencia, intimidación, engaño o abuso a que 
haya sido sometida y que exista una adecuada proporcionalidad entre dicha situación y el 
hecho criminal realizado.

TÍTULO VIII
Delitos contra la libertad sexual

CAPÍTULO I
De las agresiones sexuales
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Artículo 178.  
1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, como responsable de 

agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra 
persona sin su consentimiento. Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya 
manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, 
expresen de manera clara la voluntad de la persona.

2. Se consideran en todo caso agresión sexual los actos de contenido sexual que se 
realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de 
vulnerabilidad de la víctima, así como los que se ejecuten sobre personas que se hallen 
privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare y los que se realicen cuando la 
víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad.

3. Si la agresión se hubiera cometido empleando violencia o intimidación o sobre una 
víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad, su responsable será castigado 
con la pena de uno a cinco años de prisión.

4. El órgano sentenciador, razonándolo en la sentencia, y siempre que no medie 
violencia o intimidación o que la víctima tuviera anulada por cualquier causa su voluntad o no 
concurran las circunstancias del artículo 180, podrá imponer la pena de prisión en su mitad 
inferior o multa de dieciocho a veinticuatro meses, en atención a la menor entidad del hecho 
y a las circunstancias personales del culpable.

Artículo 179.  
1. Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o 

introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el 
responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de cuatro a doce 
años.

2. Si la agresión a la que se refiere el apartado anterior se cometiere empleando 
violencia o intimidación o cuando la víctima tuviera anulada por cualquier causa su voluntad, 
se impondrá la pena de prisión de seis a doce años.

Artículo 180.  
1. Las anteriores conductas serán castigadas, respectivamente, con las penas de prisión 

de dos a ocho años para las agresiones del artículo 178.1, de prisión de cinco a diez años 
para las agresiones del artículo 178.3, de prisión de siete a quince años para las agresiones 
del artículo 179.1 y de prisión de doce a quince años para las del artículo 179.2, cuando 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.ª Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas.
2.ª Cuando la agresión sexual vaya precedida o acompañada de una violencia de 

extrema gravedad o de actos que revistan un carácter particularmente degradante o 
vejatorio.

3.ª Cuando los hechos se cometan contra una persona que se halle en una situación de 
especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra 
circunstancia, salvo lo dispuesto en el artículo 181.

4.ª Cuando la víctima sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada por 
análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.

5.ª Cuando, para la ejecución del delito, la persona responsable se hubiera prevalido de 
una situación o relación de convivencia o de parentesco o de una relación de superioridad 
con respecto a la víctima.

6.ª Cuando el responsable haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, 
susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones previstas en los artículos 149 y 
150 de este Código, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 194 bis.

7.ª Cuando para la comisión de estos hechos la persona responsable haya anulado la 
voluntad de la víctima suministrándole fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o 
química idónea a tal efecto.
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Cuando en la descripción de las modalidades típicas previstas en los artículos 178 o 179 
se hubiera tenido en consideración alguna de las anteriores circunstancias el conflicto se 
resolverá conforme a la regla del artículo 8.4 de este Código.

2. Si concurrieren dos o más de las anteriores circunstancias, las penas respectivamente 
previstas en el apartado 1 de este artículo se impondrán en su mitad superior.

3. En todos los casos previstos en este capítulo, cuando el culpable se hubiera prevalido 
de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público, se impondrá, además, la 
pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años.

CAPÍTULO II
De las agresiones sexuales a menores de dieciséis años

Artículo 181.  
1. El que realizare actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años, será 

castigado con la pena de prisión de dos a seis años.
A estos efectos se consideran incluidos en los actos de carácter sexual los que realice el 

menor con un tercero o sobre sí mismo a instancia del autor.
2. Si en las conductas del apartado anterior concurre alguna de las modalidades 

descritas en el artículo 178.2 y 3, se impondrá una pena de prisión de cinco a diez años.
3. El órgano sentenciador, razonándolo en sentencia, en atención a la menor entidad del 

hecho y valorando todas las circunstancias concurrentes, incluyendo las circunstancias 
personales del culpable, podrá imponer la pena de prisión inferior en grado, excepto cuando 
medie violencia o intimidación o se realice sobre una víctima que tenga anulada por 
cualquier causa su voluntad, o concurran las circunstancias mencionadas en el apartado 5 
de este artículo.

4. Cuando el acto sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o en 
introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el 
responsable será castigado con la pena de prisión de ocho a doce años en los casos del 
apartado 1, y con la pena de prisión de doce a quince años en los casos del apartado 2.

5. Las conductas previstas en los apartados anteriores serán castigadas con la pena de 
prisión correspondiente en su mitad superior cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

a) Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas.
b) Cuando la agresión sexual vaya precedida o acompañada de una violencia de 

extrema gravedad o de actos que revistan un carácter particularmente degradante o 
vejatorio.

c) Cuando los hechos se cometan contra una persona que se halle en una situación de 
especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra 
circunstancia, y, en todo caso, cuando sea menor de cuatro años.

d) Cuando la víctima sea o haya sido pareja del autor, aun sin convivencia.
e) Cuando, para la ejecución del delito, la persona responsable se hubiera prevalido de 

una situación o relación de convivencia o de parentesco o de una relación de superioridad 
con respecto a la víctima.

f) Cuando el responsable haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, 
susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones previstas en los artículos 149 y 
150 de este Código, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 194 bis.

g) Cuando para la comisión de estos hechos la persona responsable haya anulado la 
voluntad de la víctima suministrándole fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o 
química idónea a tal efecto.

h) Cuando la infracción se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo 
criminal que se dedicare a la realización de tales actividades.

En caso de que en la descripción de las modalidades típicas previstas en los apartados 1 
a 3 de este artículo se hubiera tenido en consideración alguna de las anteriores 
circunstancias el conflicto se resolverá conforme a la regla del artículo 8.4 de este Código.
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6. Si concurrieren dos o más de las anteriores circunstancias, las penas del apartado 
anterior se impondrán en su mitad superior.

7. En todos los casos previstos en este artículo, cuando el culpable se hubiera prevalido 
de su condición de autoridad, agente de esta o funcionario público, se impondrá, además, la 
pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años.

Artículo 182.  
1. El que, con fines sexuales, haga presenciar a un menor de dieciséis años actos de 

carácter sexual, aunque el autor no participe en ellos, será castigado con una pena de 
prisión de seis meses a dos años.

2. Si los actos de carácter sexual que se hacen presenciar al menor de dieciséis años 
constituyeran un delito contra la libertad sexual, la pena será de prisión de uno a tres años.

Artículo 183.  
1. El que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la 

información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y proponga 
concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en 
los artículos 181 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales 
encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres años de prisión o 
multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos 
en su caso cometidos. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el 
acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño.

2. El que, a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la 
información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y realice actos 
dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes 
pornográficas en las que se represente o aparezca un menor, será castigado con una pena 
de prisión de seis meses a dos años.

Artículo 183 bis.  
Salvo en los casos en que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 

segundo del artículo 178, el libre consentimiento del menor de dieciséis años excluirá la 
responsabilidad penal por los delitos previstos en este capítulo cuando el autor sea una 
persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez física y psicológica.

CAPÍTULO III
Del acoso sexual

Artículo 184.  
1. El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito 

de una relación laboral, docente, de prestación de servicios o análoga, continuada o habitual, 
y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente 
intimidatoria, hostil o humillante, será castigado, como autor de acoso sexual, con la pena de 
prisión de seis a doce meses o multa de diez a quince meses e inhabilitación especial para 
el ejercicio de la profesión, oficio o actividad de doce a quince meses.

2. Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una 
situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o sobre persona sujeta a su guarda o 
custodia, o con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las 
legítimas expectativas que aquella pueda tener en el ámbito de la indicada relación, la pena 
será de prisión de uno a dos años e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, 
oficio o actividad de dieciocho a veinticuatro meses.

3. Asimismo, si el culpable de acoso sexual lo hubiera cometido en centros de protección 
o reforma de menores, centro de internamiento de personas extranjeras, o cualquier otro 
centro de detención, custodia o acogida, incluso de estancia temporal, la pena será de 
prisión de uno a dos años e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o 
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actividad de dieciocho a veinticuatro meses, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
443.2.

4. Cuando la víctima se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su 
edad, enfermedad o discapacidad, la pena se impondrá en su mitad superior.

5. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea 
responsable de este delito, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años. 
Atenidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán 
asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

CAPÍTULO IV
De los delitos de exhibicionismo y provocación sexual

Artículo 185.  
El que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante 

menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será 
castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.

Artículo 186.  
El que, por cualquier medio directo, vendiere, difundiere o exhibiere material pornográfico 

entre menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, 
será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.

CAPÍTULO V
De los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción 

de menores.

Artículo 187.  
1. El que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de 

superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor 
de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución, será castigado con las penas de prisión 
de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses.

Se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro 
meses a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento 
de la misma. En todo caso, se entenderá que hay explotación cuando concurra alguna de las 
siguientes circunstancias:

a) Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica.
b) Que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o 

abusivas.
2. Se impondrán las penas previstas en los apartados anteriores en su mitad superior, en 

sus respectivos casos, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de ésta 

o funcionario público. En este caso se aplicará, además, la pena de inhabilitación absoluta 
de seis a doce años.

b) Cuando el culpable perteneciere a una organización o grupo criminal que se dedicare 
a la realización de tales actividades.

c) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia 
grave, la vida o salud de la víctima.

3. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las que 
correspondan por las agresiones o abusos sexuales cometidos sobre la persona prostituida.
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Artículo 188.  
1. El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de un menor de edad o 

una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o se lucre con ello, o 
explote de algún otro modo a un menor o a una persona con discapacidad para estos fines, 
será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro 
meses.

Si la víctima fuera menor de dieciséis años, se impondrá la pena de prisión de cuatro a 
ocho años y multa de doce a veinticuatro meses.

2. Si los hechos descritos en el apartado anterior se cometieran con violencia o 
intimidación, además de las penas de multa previstas, se impondrá la pena de prisión de 
cinco a diez años si la víctima es menor de dieciséis años, y la pena de prisión de cuatro a 
seis años en los demás casos.

3. Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los apartados 
anteriores, en sus respectivos casos, cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

a) Cuando la víctima se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su 
edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia.

b) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se hubiera prevalido de una 
situación de convivencia o de una relación de superioridad o parentesco, por ser 
ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima.

c) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se hubiera prevalido de su 
condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público. En este caso se impondrá, 
además, una pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años.

d) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia 
grave, la vida o salud de la víctima.

e) Cuando los hechos se hubieren cometido por la actuación conjunta de dos o más 
personas.

f) Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter 
transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades.

4. El que solicite, acepte u obtenga, a cambio de una remuneración o promesa, una 
relación sexual con una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada 
de especial protección, será castigado con una pena de uno a cuatro años de prisión. Si el 
menor no hubiera cumplido dieciséis años de edad, se impondrá una pena de dos a seis 
años de prisión.

5. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las que 
correspondan por las infracciones contra la libertad o indemnidad sexual cometidas sobre los 
menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección.

Artículo 189.  
1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años:
a) El que captare o utilizare a menores de edad o a personas con discapacidad 

necesitadas de especial protección con fines o en espectáculos exhibicionistas o 
pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material 
pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas actividades o 
se lucrare con ellas.

b) El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, 
venta, difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil o en cuya elaboración 
hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección, o lo 
poseyere para estos fines, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere 
desconocido.

A los efectos de este Título se considera pornografía infantil o en cuya elaboración hayan 
sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección:

a) Todo material que represente de manera visual a un menor o una persona con 
discapacidad necesitada de especial protección participando en una conducta sexualmente 
explícita, real o simulada.
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b) Toda representación de los órganos sexuales de un menor o persona con 
discapacidad necesitada de especial protección con fines principalmente sexuales.

c) Todo material que represente de forma visual a una persona que parezca ser un 
menor participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o cualquier 
representación de los órganos sexuales de una persona que parezca ser un menor, con fines 
principalmente sexuales, salvo que la persona que parezca ser un menor resulte tener en 
realidad dieciocho años o más en el momento de obtenerse las imágenes.

d) Imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente explícita o 
imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor, con fines principalmente sexuales.

2. Serán castigados con la pena de prisión de cinco a nueve años los que realicen los 
actos previstos en el apartado 1 de este artículo cuando concurra alguna de las 
circunstancias siguientes:

a) Cuando se utilice a menores de dieciséis años.
b) Cuando los hechos revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio, se 

emplee violencia física o sexual para la obtención del material pornográfico o se representen 
escenas de violencia física o sexual.

c) Cuando se utilice a personas menores de edad que se hallen en una situación de 
especial vulnerabilidad por razón de enfermedad, discapacidad o por cualquier otra 
circunstancia.

d) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia 
grave, la vida o salud de la víctima.

e) Cuando el material pornográfico fuera de notoria importancia.
f) Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter 

transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades.
g) Cuando el responsable sea ascendiente, tutor, curador, guardador, maestro o 

cualquier otra persona encargada, de hecho, aunque fuera provisionalmente, o de derecho, 
de la persona menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial 
protección, o se trate de cualquier persona que conviva con él o de otra persona que haya 
actuado abusando de su posición reconocida de confianza o autoridad.

h) Cuando concurra la agravante de reincidencia.
3. Si los hechos a que se refiere la letra a) del párrafo primero del apartado 1 se hubieran 

cometido con violencia o intimidación se impondrá la pena superior en grado a las previstas 
en los apartados anteriores.

4. El que asistiere a sabiendas a espectáculos exhibicionistas o pornográficos en los que 
participen menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial 
protección, será castigado con la pena de seis meses a dos años de prisión.

5. El que para su propio uso adquiera o posea pornografía infantil o en cuya elaboración 
se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será 
castigado con la pena de tres meses a un año de prisión o con multa de seis meses a dos 
años.

La misma pena se impondrá a quien acceda a sabiendas a pornografía infantil o en cuya 
elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial 
protección, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.

6. El que tuviere bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento a un menor de edad o 
una persona con discapacidad necesitada de especial protección y que, con conocimiento de 
su estado de prostitución o corrupción, no haga lo posible para impedir su continuación en tal 
estado, o no acuda a la autoridad competente para el mismo fin si carece de medios para la 
custodia del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, será 
castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses.

7. El Ministerio Fiscal promoverá las acciones pertinentes con objeto de privar de la 
patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, en su caso, a la persona que incurra en 
alguna de las conductas descritas en el apartado anterior.

8. Los jueces y tribunales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la 
retirada de las páginas web o aplicaciones de internet que contengan o difundan pornografía 
infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas 
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de especial protección o, en su caso, para bloquear el acceso a las mismas a los usuarios de 
Internet que se encuentren en territorio español.

Estas medidas podrán ser acordadas con carácter cautelar a petición del Ministerio 
Fiscal.

Artículo 189 bis.  
La distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra 

tecnología de la información o de la comunicación de contenidos específicamente destinados 
a promover, fomentar o incitar a la comisión de los delitos previstos en este capítulo y en los 
capítulos II y IV del presente título será castigada con la pena de multa de seis a doce meses 
o pena de prisión de uno a tres años.

Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la 
retirada de los contenidos a los que se refiere el párrafo anterior, para la interrupción de los 
servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o para el bloqueo de unos y 
otros cuando radiquen en el extranjero.

Artículo 189 ter.  
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 

responsable de los delitos comprendidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes 
penas:

a) Multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido, si el delito cometido por la persona 
física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.

b) Multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido, si el delito cometido por la 
persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en el 
anterior inciso.

c) Multa del doble al triple del beneficio obtenido, en el resto de los casos.
d) Disolución de la persona jurídica, conforme a lo dispuesto en el artículo 33.7 b) de 

este Código, pudiendo decretarse, atendidas las reglas recogidas en el artículo 66 bis, las 
demás penas previstas en el mismo que sean compatibles con la disolución.

CAPÍTULO VI
Disposiciones comunes a los capítulos anteriores

Artículo 190.  
La condena de un Juez o Tribunal extranjero, impuesta por delitos comprendidos en este 

Título, será equiparada a las sentencias de los Jueces o Tribunales españoles a los efectos 
de la aplicación de la circunstancia agravante de reincidencia.

Artículo 191.  
1. Para proceder por los delitos de agresiones sexuales y acoso sexual será precisa 

denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, 
que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia. Cuando la víctima sea menor 
de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona 
desvalida, bastará la denuncia del Ministerio Fiscal.

2. En estos delitos el perdón del ofendido o del representante legal no extingue la acción 
penal ni la responsabilidad de esa clase.

Artículo 192.  
1. A los condenados a pena de prisión por uno o más delitos comprendidos en este 

Título se les impondrá además la medida de libertad vigilada, que se ejecutará con 
posterioridad a la pena privativa de libertad. La duración de dicha medida será de cinco a 
diez años, si alguno de los delitos fuera grave, y de uno a cinco años si se trata de uno o 
más delitos menos graves. En este último caso, cuando se trate de un solo delito cometido 
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por un delincuente primario, el tribunal podrá imponer o no la medida de libertad vigilada en 
atención a la menor peligrosidad del autor.

2. Los ascendientes, tutores, curadores, guardadores, maestros o cualquier otra persona 
encargada de hecho o de derecho del menor o persona con discapacidad necesitada de 
especial protección, que intervengan como autores o cómplices en la perpetración de los 
delitos comprendidos en este Título, serán castigados con la pena que les corresponda, en 
su mitad superior.

No se aplicará esta regla cuando la circunstancia en ella contenida esté específicamente 
contemplada en el tipo penal de que se trate.

3. La autoridad judicial impondrá a las personas responsables de la comisión de alguno 
de los delitos de los Capítulos I o V cuando la víctima sea menor de edad y en todo caso de 
alguno de los delitos del Capítulo II, además de las penas previstas en tales Capítulos, la 
pena de privación de la patria potestad o de inhabilitación especial para el ejercicio de los 
derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, por tiempo de cuatro a 
diez años. A las personas responsables del resto de delitos del presente Título se les podrá 
imponer razonadamente, además de las penas señaladas para tales delitos, la pena de 
privación de la patria potestad o la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de los 
derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, por el tiempo de seis 
meses a seis años, así como la pena de inhabilitación para empleo o cargo público o 
ejercicio de la profesión u oficio, retribuido o no, por el tiempo de seis meses a seis años.

Asimismo, la autoridad judicial impondrá a las personas responsables de los delitos 
comprendidos en el presente Título, sin perjuicio de las penas que correspondan con arreglo 
a los artículos precedentes, una pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, 
oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con 
personas menores de edad, por un tiempo superior entre cinco y veinte años al de la 
duración de la pena de privación de libertad impuesta en la sentencia si el delito fuera grave, 
y entre dos y veinte años si fuera menos grave. En ambos casos se atenderá 
proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los delitos cometidos y a las 
circunstancias que concurran en la persona condenada.

Artículo 193.  
En las sentencias condenatorias por delitos contra la libertad sexual, además del 

pronunciamiento correspondiente a la responsabilidad civil, se harán, en su caso, los que 
procedan en orden a la filiación y fijación de alimentos.

Artículo 194.  
En los supuestos tipificados en los capítulos IV y V de este título, cuando en la 

realización de los actos se utilizaren establecimientos o locales, abiertos o no al público, se 
decretará en la sentencia condenatoria su clausura definitiva. La clausura podrá adoptarse 
también con carácter cautelar.

Artículo 194 bis.  
Las penas previstas en los delitos de este título se impondrán sin perjuicio de la que 

pudiera corresponder por los actos de violencia física o psíquica que se realizasen.

TÍTULO IX
De la omisión del deber de socorro

Artículo 195.  
1. El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto 

y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena 
de multa de tres a doce meses.

2. En las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con 
urgencia auxilio ajeno.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 3  Ley Orgánica del Código Penal

– 81 –



3. Si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el 
auxilio, la pena será de prisión de seis meses a 18 meses, y si el accidente se debiere a 
imprudencia, la de prisión de seis meses a cuatro años.

Artículo 196.  
El profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o abandonare 

los servicios sanitarios, cuando de la denegación o abandono se derive riesgo grave para la 
salud de las personas, será castigado con las penas del artículo precedente en su mitad 
superior y con la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, 
por tiempo de seis meses a tres años.

TÍTULO X
Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del 

domicilio

CAPÍTULO I
Del descubrimiento y revelación de secretos

Artículo 197.  
1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su 

consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o 
cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o 
utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de 
la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de 
prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

2. Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o 
modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro 
que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o 
en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a 
quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o 
utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero.

3. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a 
terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los 
números anteriores.

Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a 
veinticuatro meses, el que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en 
su descubrimiento, realizare la conducta descrita en el párrafo anterior.

4. Los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo serán castigados con una 
pena de prisión de tres a cinco años cuando:

a) Se cometan por las personas encargadas o responsables de los ficheros, soportes 
informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros; o

b) se lleven a cabo mediante la utilización no autorizada de datos personales de la 
víctima.

Si los datos reservados se hubieran difundido, cedido o revelado a terceros, se 
impondrán las penas en su mitad superior.

5. Igualmente, cuando los hechos descritos en los apartados anteriores afecten a datos 
de carácter personal que revelen la ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida 
sexual, o la víctima fuere un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de 
especial protección, se impondrán las penas previstas en su mitad superior.

6. Si los hechos se realizan con fines lucrativos, se impondrán las penas 
respectivamente previstas en los apartados 1 al 4 de este artículo en su mitad superior. Si 
además afectan a datos de los mencionados en el apartado anterior, la pena a imponer será 
la de prisión de cuatro a siete años.
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7. Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 
doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a 
terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su 
anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, 
cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona.

Se impondrá la pena de multa de uno a tres meses a quien habiendo recibido las 
imágenes o grabaciones audiovisuales a las que se refiere el párrafo anterior las difunda, 
revele o ceda a terceros sin el consentimiento de la persona afectada.

En los supuestos de los párrafos anteriores, la pena se impondrá en su mitad superior 
cuando los hechos hubieran sido cometidos por el cónyuge o por persona que esté o haya 
estado unida a él por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, la víctima fuera 
menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o los 
hechos se hubieran cometido con una finalidad lucrativa.

Artículo 197 bis.  
1. El que por cualquier medio o procedimiento, vulnerando las medidas de seguridad 

establecidas para impedirlo, y sin estar debidamente autorizado, acceda o facilite a otro el 
acceso al conjunto o una parte de un sistema de información o se mantenga en él en contra 
de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, será castigado con pena de 
prisión de seis meses a dos años.

2. El que mediante la utilización de artificios o instrumentos técnicos, y sin estar 
debidamente autorizado, intercepte transmisiones no públicas de datos informáticos que se 
produzcan desde, hacia o dentro de un sistema de información, incluidas las emisiones 
electromagnéticas de los mismos, será castigado con una pena de prisión de tres meses a 
dos años o multa de tres a doce meses.

Artículo 197 ter.  
Será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de tres a 

dieciocho meses el que, sin estar debidamente autorizado, produzca, adquiera para su uso, 
importe o, de cualquier modo, facilite a terceros, con la intención de facilitar la comisión de 
alguno de los delitos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 197 o el artículo 197 
bis:

a) un programa informático, concebido o adaptado principalmente para cometer dichos 
delitos; o

b) una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que permitan 
acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de información.

Artículo 197 quater.  
Si los hechos descritos en este Capítulo se hubieran cometido en el seno de una 

organización o grupo criminal, se aplicarán respectivamente las penas superiores en grado.

Artículo 197 quinquies.  
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 

responsable de los delitos comprendidos en los artículos 197, 197 bis y 197 ter, se le 
impondrá la pena de multa de seis meses a dos años. Atendidas las reglas establecidas en 
el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en 
las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

Artículo 198.  
La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley, sin 

mediar causa legal por delito, y prevaliéndose de su cargo, realizare cualquiera de las 
conductas descritas en el artículo anterior, será castigado con las penas respectivamente 
previstas en el mismo, en su mitad superior y, además, con la de inhabilitación absoluta por 
tiempo de seis a doce años.
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Artículo 199.  
1. El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio 

o sus relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa 
de seis a doce meses.

2. El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue 
los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, 
multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo 
de dos a seis años.

Artículo 200.  
Lo dispuesto en este capítulo será aplicable al que descubriere, revelare o cediere datos 

reservados de personas jurídicas, sin el consentimiento de sus representantes, salvo lo 
dispuesto en otros preceptos de este Código.

Artículo 201.  
1. Para proceder por los delitos previstos en este Capítulo será necesaria denuncia de la 

persona agraviada o de su representante legal.
2. No será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior para proceder por los 

hechos descritos en el artículo 198 de este Código, ni cuando la comisión del delito afecte a 
los intereses generales, a una pluralidad de personas o si la víctima es una persona menor 
de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección.

3. El perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la acción 
penal sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 130.1.5.º, párrafo segundo.

CAPÍTULO II
Del allanamiento de morada, domicilio de personas jurídicas y 

establecimientos abiertos al público

Artículo 202.  
1. El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la 

misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis 
meses a dos años.

2. Si el hecho se ejecutare con violencia o intimidación la pena será de prisión de uno a 
cuatro años y multa de seis a doce meses.

Artículo 203.  
1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a un año y multa de seis a diez 

meses el que entrare contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica 
pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local 
abierto al público fuera de las horas de apertura.

2. Será castigado con la pena de multa de uno a tres meses el que se mantuviere contra 
la voluntad de su titular, fuera de las horas de apertura, en el domicilio de una persona 
jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o 
local abierto al público.

3. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, el que con violencia 
o intimidación entrare o se mantuviere contra la voluntad de su titular en el domicilio de una 
persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento 
mercantil o local abierto al público.

Artículo 204.  
La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley y sin 

mediar causa legal por delito, cometiere cualquiera de los hechos descritos en los dos 
artículos anteriores, será castigado con la pena prevista respectivamente en los mismos, en 
su mitad superior, e inhabilitación absoluta de seis a doce años.
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TÍTULO XI
Delitos contra el honor

CAPÍTULO I
De la calumnia

Artículo 205.  
Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o 

temerario desprecio hacia la verdad.

Artículo 206.  
Las calumnias serán castigadas con las penas de prisión de seis meses a dos años o 

multa de doce a 24 meses, si se propagaran con publicidad y, en otro caso, con multa de 
seis a 12 meses.

Artículo 207.  
El acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho 

criminal que hubiere imputado.

CAPÍTULO II
De la injuria

Artículo 208.  
Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando 

su fama o atentando contra su propia estimación.
Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y 

circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el apartado 4 del artículo 173.

Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo 
cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio 
hacia la verdad.

Artículo 209.  
Las injurias graves hechas con publicidad se castigarán con la pena de multa de seis a 

catorce meses y, en otro caso, con la de tres a siete meses.

Artículo 210.  
El acusado de injuria quedará exento de responsabilidad probando la verdad de las 

imputaciones cuando estas se dirijan contra funcionarios públicos sobre hechos 
concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de infracciones 
administrativas.

CAPÍTULO III
Disposiciones generales

Artículo 211.  
La calumnia y la injuria se reputarán hechas con publicidad cuando se propaguen por 

medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante.
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Artículo 212.  
En los casos a los que se refiere el artículo anterior, será responsable civil solidaria la 

persona física o jurídica propietaria del medio informativo a través del cual se haya 
propagado la calumnia o injuria.

Artículo 213.  
Si la calumnia o injuria fueren cometidas mediante precio, recompensa o promesa, los 

Tribunales impondrán, además de las penas señaladas para los delitos de que se trate, la de 
inhabilitación especial prevista en los artículos 42 ó 45 del presente Código, por tiempo de 
seis meses a dos años.

Artículo 214.  
Si el acusado de calumnia o injuria reconociere ante la autoridad judicial la falsedad o 

falta de certeza de las imputaciones y se retractare de ellas, el Juez o Tribunal impondrá la 
pena inmediatamente inferior en grado y podrá dejar de imponer la pena de inhabilitación 
que establece el artículo anterior.

El Juez o Tribunal ante quien se produjera el reconocimiento ordenará que se entregue 
testimonio de retractación al ofendido y, si éste lo solicita, ordenará su publicación en el 
mismo medio en que se vertió la calumnia o injuria, en espacio idéntico o similar a aquél en 
que se produjo su difusión y dentro del plazo que señale el Juez o Tribunal sentenciador.

Artículo 215.  
1. Nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la persona 

ofendida por el delito o de su representante legal. Se procederá de oficio cuando la ofensa 
se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos 
concernientes al ejercicio de sus cargos.

2. Nadie podrá deducir acción de calumnia o injuria vertidas en juicio sin previa licencia 
del Juez o Tribunal que de él conociere o hubiere conocido.

3. El perdón de la persona ofendida extingue la acción penal, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 130.1.5.º, párrafo segundo de este Código.

Artículo 216.  
En los delitos de calumnia o injuria se considera que la reparación del daño comprende 

también la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria, a costa del condenado 
por tales delitos, en el tiempo y forma que el Juez o Tribunal consideren más adecuado a tal 
fin, oídas las dos partes.

TÍTULO XII
Delitos contra las relaciones familiares

CAPÍTULO I
De los matrimonios ilegales

Artículo 217.  
El que contrajere segundo o ulterior matrimonio, a sabiendas de que subsiste legalmente 

el anterior, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año.

Artículo 218.  
1. El que, para perjudicar al otro contrayente, celebrare matrimonio inválido será 

castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
2. El responsable quedará exento de pena si el matrimonio fuese posteriormente 

convalidado.
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Artículo 219.  
1. El que autorizare matrimonio en el que concurra alguna causa de nulidad conocida o 

denunciada en el expediente, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos 
años e inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años.

2. Si la causa de nulidad fuere dispensable, la pena será de suspensión de empleo o 
cargo público de seis meses a dos años.

CAPÍTULO II
De la suposición de parto y de la alteración de la paternidad, estado o 

condición del menor

Artículo 220.  
1. La suposición de un parto será castigada con las penas de prisión de seis meses a 

dos años.
2. La misma pena se impondrá a quien ocultare o entregare a terceros una persona 

menor de dieciocho años para alterar o modificar su filiación.
3. La sustitución de un niño por otro será castigada con las penas de prisión de uno a 

cinco años.
4. Los ascendientes, por naturaleza o por adopción, que cometieran los hechos descritos 

en los tres apartados anteriores podrán ser castigados además con la pena de inhabilitación 
especial para el ejercicio del derecho de patria potestad que tuvieren sobre el hijo o 
descendiente supuesto, ocultado, entregado o sustituido, y, en su caso, sobre el resto de 
hijos o descendientes por tiempo de cuatro a diez años.

5. Las sustituciones de un niño por otro que se produjeren en centros sanitarios o socio-
sanitarios por imprudencia grave de los responsables de su identificación y custodia, serán 
castigadas con la pena de prisión de seis meses a un año.

Artículo 221.  
1. Los que, mediando compensación económica, entreguen a otra persona un hijo, 

descendiente o cualquier menor aunque no concurra relación de filiación o parentesco, 
eludiendo los procedimientos legales de la guarda, acogimiento o adopción, con la finalidad 
de establecer una relación análoga a la de filiación, serán castigados con las penas de 
prisión de uno a cinco años y de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de la 
patria potestad, tutela, curatela o guarda por tiempo de cuatro a 10 años.

2. Con la misma pena serán castigados la persona que lo reciba y el intermediario, 
aunque la entrega del menor se hubiese efectuado en país extranjero.

3. Si los hechos se cometieren utilizando guarderías, colegios u otros locales o 
establecimientos donde se recojan niños, se impondrá a los culpables la pena de 
inhabilitación especial para el ejercicio de las referidas actividades por tiempo de dos a seis 
años y se podrá acordar la clausura temporal o definitiva de los establecimientos. En la 
clausura temporal, el plazo no podrá exceder de cinco años.

Artículo 222.  
El educador, facultativo, autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su 

profesión o cargo, realice las conductas descritas en los dos artículos anteriores, incurrirá en 
la pena en ellos señalada y, además, en la de inhabilitación especial para empleo o cargo 
público, profesión u oficio, de dos a seis años.

A los efectos de este artículo, el término facultativo comprende los médicos, matronas, 
personal de enfermería y cualquier otra persona que realice una actividad sanitaria o socio-
sanitaria.
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CAPÍTULO III
De los delitos contra los derechos y deberes familiares

Sección 1.ª Del quebrantamiento de los deberes de custodia y de la inducción 
de menores al abandono de domicilio

Artículo 223.  
El que, teniendo a su cargo la custodia de un menor de edad o un persona con 

discapacidad necesitada de especial protección, no lo presentare a sus padres o 
guardadores sin justificación para ello, cuando fuere requerido por ellos, será castigado con 
la pena de prisión de seis meses a dos años, sin perjuicio de que los hechos constituyan otro 
delito más grave.

Artículo 224.  
El que indujere a un menor de edad o a una persona con discapacidad necesitada de 

especial protección a que abandone el domicilio familiar, o lugar donde resida con anuencia 
de sus padres, tutores o guardadores, será castigado con la pena de prisión de seis meses a 
dos años.

En la misma pena incurrirá el progenitor que induzca a su hijo menor a infringir el 
régimen de custodia establecido por la autoridad judicial o administrativa.

Artículo 225.  
Cuando el responsable de los delitos previstos en los dos artículos anteriores restituya al 

menor de edad o a la persona con discapacidad necesitada de especial protección a su 
domicilio o residencia, o lo deposite en lugar conocido y seguro, sin haberle hecho objeto de 
vejaciones, sevicias o acto delictivo alguno, ni haber puesto en peligro su vida, salud, 
integridad física o libertad sexual, el hecho será castigado con la pena de prisión de tres 
meses a un año o multa de seis a 24 meses, siempre y cuando el lugar de estancia del 
menor de edad o la persona con discapacidad necesitada de especial protección haya sido 
comunicado a sus padres, tutores o guardadores, o la ausencia no hubiera sido superior a 
24 horas.

Sección 2.ª De la sustracción de menores

Artículo 225 bis.  
1. El progenitor que sin causa justificada para ello sustrajere a su hijo menor será 

castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el 
ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años.

2. A los efectos de este artículo, se considera sustracción:
1.º El traslado de una persona menor de edad de su lugar de residencia habitual sin 

consentimiento del otro progenitor o de las personas o instituciones a las cuales estuviese 
confiada su guarda o custodia.

2.º La retención de una persona menor de edad incumpliendo gravemente el deber 
establecido por resolución judicial o administrativa.

3. Cuando el menor sea trasladado fuera de España o fuese exigida alguna condición 
para su restitución la pena señalada en el apartado 1 se impondrá en su mitad superior.

4. Cuando el sustractor haya comunicado el lugar de estancia al otro progenitor o a quien 
corresponda legalmente su cuidado dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
sustracción con el compromiso de devolución inmediata que efectivamente lleve a cabo, o la 
ausencia no hubiere sido superior a dicho plazo de veinticuatro horas, quedará exento de 
pena.

Si la restitución la hiciere, sin la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, dentro 
de los quince días siguientes a la sustracción, le será impuesta la pena de prisión de seis 
meses a dos años.
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Estos plazos se computarán desde la fecha de la denuncia de la sustracción.
5. Las penas señaladas en este artículo se impondrán igualmente a los ascendientes del 

menor y a los parientes del progenitor hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad 
que incurran en las conductas anteriormente descritas.

 

Sección 3.ª Del abandono de familia, menores o personas con discapacidad 
necesitadas de especial protección.

Artículo 226.  
1. El que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria 

potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria 
legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que 
se hallen necesitados, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de 
seis a 12 meses.

2. El Juez o Tribunal podrá imponer, motivadamente, al reo la pena de inhabilitación 
especial para el ejercicio del derecho de patria potestad, tutela, guarda o acogimiento 
familiar por tiempo de cuatro a diez años.

Artículo 227.  
1. El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no 

consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, 
establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de 
separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o 
proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres 
meses a un año o multa de seis a 24 meses.

2. Con la misma pena será castigado el que dejare de pagar cualquier otra prestación 
económica establecida de forma conjunta o única en los supuestos previstos en el apartado 
anterior.

3. La reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las 
cuantías adeudadas.

Artículo 228.  
Los delitos previstos en los dos artículos anteriores, sólo se perseguirán previa denuncia 

de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, 
persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, 
también podrá denunciar el Ministerio Fiscal.

Artículo 229.  
1. El abandono de un menor de edad o de una persona con discapacidad necesitada de 

especial protección por parte de la persona encargada de su guarda, será castigado con la 
pena de prisión de uno a dos años.

2. Si el abandono fuere realizado por los padres, tutores o guardadores legales, se 
impondrá la pena de prisión de dieciocho meses a tres años.

3. Se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años cuando por las circunstancias del 
abandono se haya puesto en concreto peligro la vida, salud, integridad física o libertad 
sexual del menor de edad o de la persona con discapacidad necesitada de especial 
protección, sin perjuicio de castigar el hecho como corresponda si constituyera otro delito 
más grave.

Artículo 230.  
El abandono temporal de un menor de edad o de una persona con discapacidad 

necesitada de especial protección será castigado, en sus respectivos casos, con las penas 
inferiores en grado a las previstas en el artículo anterior.
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Artículo 231.  
1. El que, teniendo a su cargo la crianza o educación de un menor de edad o de una 

persona con discapacidad necesitada de especial protección, lo entregare a un tercero o a 
un establecimiento público sin la anuencia de quien se lo hubiere confiado, o de la autoridad, 
en su defecto, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses.

2. Si con la entrega se hubiere puesto en concreto peligro la vida, salud, integridad física 
o libertad sexual del menor de edad o de la persona con discapacidad necesitada de 
especial protección se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años.

Artículo 232.  
1. Los que utilizaren o prestaren a menores de edad o personas con discapacidad 

necesitadas de especial protección para la práctica de la mendicidad, incluso si ésta es 
encubierta, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año.

2. Si para los fines del apartado anterior se traficare con menores de edad o personas 
con discapacidad necesitadas de especial protección, se empleare con ellos violencia o 
intimidación, o se les suministrare sustancias perjudiciales para su salud, se impondrá la 
pena de prisión de uno a cuatro años.

Artículo 233.  
1. El Juez o Tribunal, si lo estima oportuno en atención a las circunstancias del menor, 

podrá imponer a los responsables de los delitos previstos en los artículos 229 al 232 la pena 
de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad o de los derechos de guarda, 
tutela, curatela o acogimiento familiar por tiempo de cuatro a diez años.

2. Si el culpable ostentare la guarda del menor por su condición de funcionario público, 
se le impondrá además la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por 
tiempo de dos a seis años.

3. En todo caso, el Ministerio Fiscal instará de la autoridad competente las medidas 
pertinentes para la debida custodia y protección del menor.

TÍTULO XIII
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico

CAPÍTULO I
De los hurtos

Artículo 234.  
1. El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su 

dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho meses 
si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros.

2. Se impondrá una pena de multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no 
excediese de 400 euros, salvo si concurriese alguna de las circunstancias del artículo 235. 
No obstante, en el caso de que el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al 
menos por tres delitos comprendidos en este Título, aunque sean de carácter leve, siempre 
que sean de la misma naturaleza y que el montante acumulado de las infracciones sea 
superior a 400 €, se impondrá la pena del apartado 1 de este artículo.

No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo.
3. Las penas establecidas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior 

cuando en la comisión del hecho se hubieran neutralizado, eliminado o inutilizado, por 
cualquier medio, los dispositivos de alarma o seguridad instalados en las cosas sustraídas.

Artículo 235.  
1. El hurto será castigado con la pena de prisión de uno a tres años:
1.º Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.
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2.º Cuando se trate de cosas de primera necesidad y se cause una situación de 
desabastecimiento.

3.º Cuando se trate de conducciones, cableado, equipos o componentes de 
infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de 
telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés 
general, y se cause un quebranto grave a los mismos.

4.º Cuando se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios 
que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones 
agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las mismas.

5.º Cuando revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustraídos, o se 
produjeren perjuicios de especial consideración.

6.º Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o se haya 
realizado abusando de sus circunstancias personales o de su situación de desamparo, o 
aprovechando la producción de un accidente o la existencia de un riesgo o peligro general 
para la comunidad que haya debilitado la defensa del ofendido o facilitado la comisión 
impune del delito.

7.º Cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por 
tres delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza. No se 
tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo.

8.º Cuando se utilice a menores de dieciséis años para la comisión del delito.
9.º Cuando el culpable o culpables participen en los hechos como miembros de una 

organización o grupo criminal que se dedicare a la comisión de delitos comprendidos en este 
Título, siempre que sean de la misma naturaleza.

2. La pena señalada en el apartado anterior se impondrá en su mitad superior cuando 
concurrieran dos o más de las circunstancias previstas en el mismo.

Artículo 236.  
1. Será castigado con multa de tres a doce meses el que, siendo dueño de una cosa 

mueble o actuando con el consentimiento de éste, la sustrajere de quien la tenga 
legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero.

2. Si el valor de la cosa sustraída no excediera de 400 euros, se impondrá la pena de 
multa de uno a tres meses.

CAPÍTULO II
De los robos

Artículo 237.  
Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas 

muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde 
éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para 
proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren.

Artículo 238.  
Son reos del delito de robo con fuerza en las cosas los que ejecuten el hecho cuando 

concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1.º Escalamiento.
2.º Rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana.
3.º Fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, o 

forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, 
sea en el lugar del robo o fuera del mismo.

4.º Uso de llaves falsas.
5.º Inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda.
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Artículo 239.  
Se considerarán llaves falsas:
1. Las ganzúas u otros instrumentos análogos.
2. Las llaves legítimas perdidas por el propietario u obtenidas por un medio que 

constituya infracción penal.
3. Cualesquiera otras que no sean las destinadas por el propietario para abrir la 

cerradura violentada por el reo.
A los efectos del presente artículo, se consideran llaves las tarjetas, magnéticas o 

perforadas, los mandos o instrumentos de apertura a distancia y cualquier otro instrumento 
tecnológico de eficacia similar.

Artículo 240.  
1. El culpable de robo con fuerza en las cosas será castigado con la pena de prisión de 

uno a tres años.
2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años cuando concurra alguna de las 

circunstancias previstas en el artículo 235.

Artículo 241.  
1. El robo cometido en casa habitada, edificio o local abiertos al público, o en cualquiera 

de sus dependencias, se castigará con una pena de prisión de dos a cinco años.
Si los hechos se hubieran cometido en un establecimiento abierto al público, o en 

cualquiera de sus dependencias, fuera de las horas de apertura, se impondrá una pena de 
prisión de uno a cinco años.

2. Se considera casa habitada todo albergue que constituya morada de una o más 
personas, aunque accidentalmente se encuentren ausentes de ella cuando el robo tenga 
lugar.

3. Se consideran dependencias de casa habitada o de edificio o local abiertos al público, 
sus patios, garajes y demás departamentos o sitios cercados y contiguos al edificio y en 
comunicación interior con él, y con el cual formen una unidad física.

4. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión cuando los hechos a que se 
refieren los apartados anteriores revistan especial gravedad, atendiendo a la forma de 
comisión del delito o a los perjuicios ocasionados y, en todo caso, cuando concurra alguna 
de las circunstancias expresadas en el artículo 235.

Artículo 242.  
1. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas será castigado con la 

pena de prisión de dos a cinco años, sin perjuicio de la que pudiera corresponder a los actos 
de violencia física que realizase.

2. Cuando el robo se cometa en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en 
cualquiera de sus dependencias, se impondrá la pena de prisión de tres años y seis meses a 
cinco años.

3. Las penas señaladas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior 
cuando el delincuente hiciere uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, sea al 
cometer el delito o para proteger la huida, y cuando atacare a los que acudiesen en auxilio 
de la víctima o a los que le persiguieren.

4. En atención a la menor entidad de la violencia o intimidación ejercidas y valorando 
además las restantes circunstancias del hecho, podrá imponerse la pena inferior en grado a 
la prevista en los apartados anteriores.
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CAPÍTULO III
De la extorsión

Artículo 243.  
El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u 

omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, será 
castigado con la pena de prisión de uno a cinco años, sin perjuicio de las que pudieran 
imponerse por los actos de violencia física realizados.

CAPÍTULO IV
Del robo y hurto de uso de vehículos

Artículo 244.  
1. El que sustrajere o utilizare sin la debida autorización un vehículo a motor o ciclomotor 

ajenos, sin ánimo de apropiárselo, será castigado con la pena de trabajos en beneficio de la 
comunidad de treinta y uno a noventa días o multa de dos a doce meses, si lo restituyera, 
directa o indirectamente, en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas, sin que, en 
ningún caso, la pena impuesta pueda ser igual o superior a la que correspondería si se 
apropiare definitivamente del vehículo.

2. Si el hecho se ejecutare empleando fuerza en las cosas, la pena se aplicará en su 
mitad superior.

3. De no efectuarse la restitución en el plazo señalado, se castigará el hecho como hurto 
o robo en sus respectivos casos.

4. Si el hecho se cometiere con violencia o intimidación en las personas, se impondrán, 
en todo caso, las penas del artículo 242.

CAPÍTULO V
De la usurpación

Artículo 245.  
1. Al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o 

usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá, además de las 
penas en que incurriere por las violencias ejercidas, la pena de prisión de uno a dos años, 
que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado.

2. El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no 
constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado 
con la pena de multa de tres a seis meses.

Artículo 246.  
1. El que alterare términos o lindes de pueblos o heredades o cualquier clase de señales 

o mojones destinados a fijar los límites de propiedades o demarcaciones de predios 
contiguos, tanto de dominio público como privado, será castigado con la pena de multa de 
tres a dieciocho meses.

2. Si la utilidad reportada no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de 
uno a tres meses.

Artículo 247.  
1. El que, sin hallarse autorizado, distrajere las aguas de uso público o privativo de su 

curso, o de su embalse natural o artificial, será castigado con la pena de multa de tres a seis 
meses.

2. Si la utilidad reportada no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de 
uno a tres meses.
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CAPÍTULO VI
De las defraudaciones

Sección 1.ª De las estafas

Artículo 248.  
Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir 

error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.
Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años. 

Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto 
económico causado al perjudicado, las relaciones entre este y el defraudador, los medios 
empleados por este y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la 
infracción.

Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa 
de uno a tres meses.

Artículo 249.  
1. También se consideran reos de estafa y serán castigados con la pena de prisión de 

seis meses a tres años:
a) Los que, con ánimo de lucro, obstaculizando o interfiriendo indebidamente en el 

funcionamiento de un sistema de información o introduciendo, alterando, borrando, 
transmitiendo o suprimiendo indebidamente datos informáticos o valiéndose de cualquier 
otra manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida 
de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.

b) Los que, utilizando de forma fraudulenta tarjetas de crédito o débito, cheques de viaje 
o cualquier otro instrumento de pago material o inmaterial distinto del efectivo o los datos 
obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su 
titular o de un tercero.

2. Con la misma pena prevista en el apartado anterior serán castigados:
a) Los que fabricaren, importaren, obtuvieren, poseyeren, transportaren, comerciaren o 

de otro modo facilitaren a terceros dispositivos, instrumentos o datos o programas 
informáticos, o cualquier otro medio diseñado o adaptado específicamente para la comisión 
de las estafas previstas en este artículo.

b) Los que, para su utilización fraudulenta, sustraigan, se apropiaren o adquieran de 
forma ilícita tarjetas de crédito o débito, cheques de viaje o cualquier otro instrumento de 
pago material o inmaterial distinto del efectivo.

3. Se impondrá la pena en su mitad inferior a los que, para su utilización fraudulenta y 
sabiendo que fueron obtenidos ilícitamente, posean, adquieran, transfieran, distribuyan o 
pongan a disposición de terceros tarjetas de crédito o débito, cheques de viaje o 
cualesquiera otros instrumentos de pago materiales o inmateriales distintos del efectivo.

Artículo 250.  
1. El delito de estafa será castigado con las penas de prisión de uno a seis años y multa 

de seis a doce meses, cuando:
1.º Recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida 

utilidad social.
2.º Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando, en 

todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de 
cualquier clase.

3.º Recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o 
científico.

4.º Revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación 
económica en que deje a la víctima o a su familia.
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5.º El valor de la defraudación supere los 50.000 euros, o afecte a un elevado número de 
personas.

6.º Se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y 
defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional.

7.º Se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un procedimiento judicial 
de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o 
emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el juez o tribunal y llevándole a 
dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un 
tercero.

8.º Al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres 
delitos comprendidos en este Capítulo. No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o 
que debieran serlo.

2. Si concurrieran las circunstancias incluidas en los numerales 4.º, 5.º, 6.º o 7.º con la 
del numeral 1.º del apartado anterior, se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho 
años y multa de doce a veinticuatro meses. La misma pena se impondrá cuando el valor de 
la defraudación supere los 250.000 euros.

Artículo 251.  
Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años:
1.º Quien, atribuyéndose falsamente sobre una cosa mueble o inmueble facultad de 

disposición de la que carece, bien por no haberla tenido nunca, bien por haberla ya 
ejercitado, la enajenare, gravare o arrendare a otro, en perjuicio de éste o de tercero.

2.º El que dispusiere de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de 
cualquier carga sobre la misma, o el que, habiéndola enajenado como libre, la gravare o 
enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al adquirente, en perjuicio de éste, 
o de un tercero.

3.º El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado.

Artículo 251 bis.  
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 

responsable de los delitos comprendidos en esta Sección, se le impondrán las siguientes 
penas:

a) Multa del triple al quíntuple de la cantidad defraudada, si el delito cometido por la 
persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.

b) Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada, en el resto de los casos.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán 

asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

Sección 2.ª De la administración desleal

Artículo 252.  
1. Serán castigados con las penas del artículo 248 o, en su caso, con las del artículo 

250, los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, 
encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan 
excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al 
patrimonio administrado.

2. Si la cuantía del perjuicio patrimonial no excediere de 400 euros, se impondrá una 
pena de multa de uno a tres meses.

Sección 2.ª bis De la apropiación indebida

Artículo 253.  
1. Serán castigados con las penas del artículo 248 o, en su caso, del artículo 250, salvo 

que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código, los 
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que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores 
o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que 
les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de 
entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido.

2. Si la cuantía de lo apropiado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de 
multa de uno a tres meses.

Artículo 254.  
1. Quien, fuera de los supuestos del artículo anterior, se apropiare de una cosa mueble 

ajena, será castigado con una pena de multa de tres a seis meses. Si se tratara de cosas de 
valor artístico, histórico, cultural o científico, la pena será de prisión de seis meses a dos 
años.

2. Si la cuantía de lo apropiado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de 
multa de uno a dos meses.

Sección 3.ª De las defraudaciones de fluido eléctrico y análogas

Artículo 255.  
1. Será castigado con la pena de multa de tres a doce meses el que cometiere 

defraudación utilizando energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, 
energía o fluido ajenos, por alguno de los medios siguientes:

1.º Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación.
2.º Alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores.
3.º Empleando cualesquiera otros medios clandestinos.
2. Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de 

multa de uno a tres meses.

Artículo 256.  
1. El que hiciere uso de cualquier equipo terminal de telecomunicación, sin 

consentimiento de su titular, y causando a éste un perjuicio económico, será castigado con la 
pena de multa de tres a doce meses.

2. Si la cuantía del perjuicio causado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena 
de multa de uno a tres meses.

CAPÍTULO VII
Frustración de la ejecución

Artículo 257.  
1. Será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a 

veinticuatro meses:
1.º El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores.
2.º Quien con el mismo fin realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador 

de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un 
procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de 
previsible iniciación.

2. Con la misma pena será castigado quien realizare actos de disposición, contrajere 
obligaciones que disminuyan su patrimonio u oculte por cualquier medio elementos de su 
patrimonio sobre los que la ejecución podría hacerse efectiva, con la finalidad de eludir el 
pago de responsabilidades civiles derivadas de un delito que hubiere cometido o del que 
debiera responder.

3. Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación cualquiera que sea la 
naturaleza u origen de la obligación o deuda cuya satisfacción o pago se intente eludir, 
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incluidos los derechos económicos de los trabajadores, y con independencia de que el 
acreedor sea un particular o cualquier persona jurídica, pública o privada.

No obstante lo anterior, en el caso de que la deuda u obligación que se trate de eludir 
sea de Derecho público y la acreedora sea una persona jurídico pública, o se trate de 
obligaciones pecuniarias derivadas de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública o 
la Seguridad Social, la pena a imponer será de prisión de uno a seis años y multa de doce a 
veinticuatro meses.

4. Las penas previstas en el presente artículo se impondrán en su mitad superior en los 
supuestos previstos en los numerales 5.º o 6.º del apartado 1 del artículo 250.

5. Este delito será perseguido aun cuando tras su comisión se iniciara un procedimiento 
concursal.

Artículo 258.  
1. Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 

dieciocho meses quien, en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo, presente 
a la autoridad o funcionario encargados de la ejecución una relación de bienes o patrimonio 
incompleta o mendaz, y con ello dilate, dificulte o impida la satisfacción del acreedor.

La relación de bienes o patrimonio se considerará incompleta cuando el deudor 
ejecutado utilice o disfrute de bienes de titularidad de terceros y no aporte justificación 
suficiente del derecho que ampara dicho disfrute y de las condiciones a que está sujeto.

2. La misma pena se impondrá cuando el deudor, requerido para ello, deje de facilitar la 
relación de bienes o patrimonio a que se refiere el apartado anterior.

3. Los delitos a que se refiere este artículo no serán perseguibles si el autor, antes de 
que la autoridad o funcionario hubieran descubierto el carácter mendaz o incompleto de la 
declaración presentada, compareciera ante ellos y presentara una declaración de bienes o 
patrimonio veraz y completa.

Artículo 258 bis.  
Serán castigados con una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 

veinticuatro meses, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro 
precepto de este Código, quienes hagan uso de bienes embargados por autoridad pública 
que hubieran sido constituidos en depósito sin estar autorizados para ello.

Artículo 258 ter.  
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 

responsable de los delitos comprendidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes 
penas:

a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una 
pena de prisión de más de cinco años.

b) Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una 
pena de prisión de más de dos años no incluida en el inciso anterior.

c) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán 

asimismo imponer las penas recogidas en las letras b a g del apartado 7 del artículo 33.

CAPÍTULO VII BIS
De las insolvencias punibles

Artículo 259.  
1. Será castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a 

veinticuatro meses quien, encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, 
realice alguna de las siguientes conductas:
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1.ª Oculte, cause daños o destruya los bienes o elementos patrimoniales que estén 
incluidos, o que habrían estado incluidos, en la masa del concurso en el momento de su 
apertura.

2.ª Realice actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero u otros 
activos patrimoniales, o mediante la asunción de deudas, que no guarden proporción con la 
situación patrimonial del deudor, ni con sus ingresos, y que carezcan de justificación 
económica o empresarial.

3.ª Realice operaciones de venta o prestaciones de servicio por precio inferior a su coste 
de adquisición o producción, y que en las circunstancias del caso carezcan de justificación 
económica.

4.ª Simule créditos de terceros o proceda al reconocimiento de créditos ficticios.
5.ª Participe en negocios especulativos, cuando ello carezca de justificación económica y 

resulte, en las circunstancias del caso y a la vista de la actividad económica desarrollada, 
contrario al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos.

6.ª Incumpla el deber legal de llevar contabilidad, lleve doble contabilidad, o cometa en 
su llevanza irregularidades que sean relevantes para la comprensión de su situación 
patrimonial o financiera. También será punible la destrucción o alteración de los libros 
contables, cuando de este modo se dificulte o impida de forma relevante la comprensión de 
su situación patrimonial o financiera.

7.ª Oculte, destruya o altere la documentación que el empresario está obligado a 
conservar antes del transcurso del plazo al que se extiende este deber legal, cuando de este 
modo se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del 
deudor.

8.ª Formule las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a la 
normativa reguladora de la contabilidad mercantil, de forma que se dificulte o imposibilite el 
examen o valoración de la situación económica real del deudor, o incumpla el deber de 
formular el balance o el inventario dentro de plazo.

9.ª Realice cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una infracción grave 
del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la que sea imputable una 
disminución del patrimonio del deudor o por medio de la cual se oculte la situación 
económica real del deudor o su actividad empresarial.

2. La misma pena se impondrá a quien, mediante alguna de las conductas a que se 
refiere el apartado anterior, cause su situación de insolvencia.

3. Cuando los hechos se hubieran cometido por imprudencia, se impondrá una pena de 
prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses.

4. Este delito solamente será perseguible cuando el deudor haya dejado de cumplir 
regularmente sus obligaciones exigibles o haya sido declarado su concurso.

5. Este delito y los delitos singulares relacionados con él, cometidos por el deudor o 
persona que haya actuado en su nombre, podrán perseguirse sin esperar a la conclusión del 
concurso y sin perjuicio de la continuación de este. El importe de la responsabilidad civil 
derivada de dichos delitos deberá incorporarse, en su caso, a la masa.

6. En ningún caso, la calificación de la insolvencia en el proceso concursal vinculará a la 
jurisdicción penal.

Artículo 259 bis.  
Los hechos a que se refiere el artículo anterior serán castigados con una pena de prisión 

de dos a seis años y multa de ocho a veinticuatro meses, cuando concurra alguna de las 
siguientes circunstancias:

1.ª Cuando se produzca o pueda producirse perjuicio patrimonial en una generalidad de 
personas o pueda ponerlas en una grave situación económica.

2.ª Cuando se causare a alguno de los acreedores un perjuicio económico superior a 
600.000 euros.

3.ª Cuando al menos la mitad del importe de los créditos concursales tenga como 
titulares a la Hacienda Pública, sea esta estatal, autonómica, local o foral y a la Seguridad 
Social.
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Artículo 260.  
1. Será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión o multa de ocho a 

veinticuatro meses, el deudor que, encontrándose en una situación de insolvencia actual o 
inminente, favorezca a alguno de los acreedores realizando un acto de disposición 
patrimonial o generador de obligaciones destinado a pagar un crédito no exigible o a 
facilitarle una garantía a la que no tenía derecho, cuando se trate de una operación que 
carezca de justificación económica o empresarial.

2. Será castigado con la pena de uno a cuatro años de prisión y multa de doce a 
veinticuatro meses el deudor que, una vez admitida a trámite la solicitud de concurso, sin 
estar autorizado para ello ni judicialmente ni por los administradores concursales, y fuera de 
los casos permitidos por la ley, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador 
de obligaciones, destinado a pagar a uno o varios acreedores, privilegiados o no, con 
posposición del resto.

Artículo 261.  
El que en procedimiento concursal presentare, a sabiendas, datos falsos relativos al 

estado contable, con el fin de lograr indebidamente la declaración de aquel, será castigado 
con la pena de prisión de uno a dos años y multa de seis a 12 meses.

Artículo 261 bis.  
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 

responsable de los delitos comprendidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes 
penas:

a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una 
pena de prisión de más de cinco años.

b) Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una 
pena de prisión de más de dos años no incluida en el inciso anterior.

c) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán 

asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

CAPÍTULO VIII
De la alteración de precios en concursos y subastas públicas

Artículo 262.  
1. Los que solicitaren dádivas o promesas para no tomar parte en un concurso o subasta 

pública ; los que intentaren alejar de ella a los postores por medio de amenazas, dádivas, 
promesas o cualquier otro artificio ; los que se concertaren entre sí con el fin de alterar el 
precio del remate, o los que fraudulentamente quebraren o abandonaren la subasta 
habiendo obtenido la adjudicación, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres 
años y multa de 12 a 24 meses, así como inhabilitación especial para licitar en subastas 
judiciales entre tres y cinco años. Si se tratare de un concurso o subasta convocados por las 
Administraciones o entes públicos, se impondrá además al agente y a la persona o empresa 
por él representada la pena de inhabilitación especial que comprenderá, en todo caso, el 
derecho a contratar con las Administraciones públicas por un período de tres a cinco años.

2. El juez o tribunal podrá imponer alguna o algunas de las consecuencias previstas en 
el artículo 129 si el culpable perteneciere a alguna sociedad, organización o asociación, 
incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades.

3. Quedarán exentos de responsabilidad criminal los directores, administradores de 
hecho o de Derecho, gerentes y otros miembros del personal actuales y anteriores de 
cualquier sociedad, constituida o en formación, que en esa condición hayan cometido alguno 
de los hechos previstos en este artículo, cuando pongan fin a su participación en los mismos 
y cooperen con las autoridades competentes de manera plena, continua y diligente, 
aportando informaciones y elementos de prueba de los que estas carecieran, que sean útiles 
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para la investigación, detección y sanción de las demás personas implicadas, siempre que 
se cumplan las siguientes condiciones:

a) Cooperen activamente en este sentido con la autoridad de la competencia que lleva el 
caso,

b) estas sociedades o personas físicas hayan presentado una solicitud de exención del 
pago de la multa de conformidad con lo establecido en la Ley de Defensa de la 
Competencia,

c) dicha solicitud se haya presentado en un momento anterior a aquel en que los 
directores, administradores de hecho o de Derecho, gerentes y otros miembros del personal 
actuales o anteriores de la sociedad, constituida o en formación, hayan sido informados de 
que están siendo investigados en relación con estos hechos,

d) se trate de una colaboración activa también con la autoridad judicial o el Ministerio 
Fiscal, proporcionando indicios útiles y concretos para asegurar la prueba del delito e 
identificar a otros autores.

CAPÍTULO IX
De los daños

Artículo 263.  
1. El que causare daños en propiedad ajena no comprendidos en otros títulos de este 

Código, será castigado con multa de seis a veinticuatro meses, atendidas la condición 
económica de la víctima y la cuantía del daño.

Si la cuantía del daño causado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de 
multa de uno a tres meses.

2. Será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a 
veinticuatro meses el que causare daños expresados en el apartado anterior, si concurriere 
alguno de los supuestos siguientes:

1.º Que se realicen para impedir el libre ejercicio de la autoridad o como consecuencia 
de acciones ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, bien se cometiere el delito contra 
funcionarios públicos, bien contra particulares que, como testigos o de cualquier otra 
manera, hayan contribuido o puedan contribuir a la ejecución o aplicación de las Leyes o 
disposiciones generales.

2.º Que se cause por cualquier medio, infección o contagio de ganado.
3.º Que se empleen sustancias venenosas o corrosivas.
4.º Que afecten a bienes de dominio o uso público o comunal.
5.º Que arruinen al perjudicado o se le coloque en grave situación económica.
6.º Se hayan ocasionado daños de especial gravedad o afectado a los intereses 

generales.

Artículo 264.  
1. El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, 

deteriorase, alterase, suprimiese o hiciese inaccesibles datos informáticos, programas 
informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, 
será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años.

2. Se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años y multa del tanto al décuplo del 
perjuicio ocasionado, cuando en las conductas descritas concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

1.ª Se hubiese cometido en el marco de una organización criminal.
2.ª Haya ocasionado daños de especial gravedad o afectado a un número elevado de 

sistemas informáticos.
3.ª El hecho hubiera perjudicado gravemente el funcionamiento de servicios públicos 

esenciales o la provisión de bienes de primera necesidad.
4.ª Los hechos hayan afectado al sistema informático de una infraestructura crítica o se 

hubiera creado una situación de peligro grave para la seguridad del Estado, de la Unión 
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Europea o de un Estado Miembro de la Unión Europea. A estos efectos se considerará 
infraestructura crítica un elemento, sistema o parte de este que sea esencial para el 
mantenimiento de funciones vitales de la sociedad, la salud, la seguridad, la protección y el 
bienestar económico y social de la población cuya perturbación o destrucción tendría un 
impacto significativo al no poder mantener sus funciones.

5.ª El delito se haya cometido utilizando alguno de los medios a que se refiere el artículo 
264 ter.

Si los hechos hubieran resultado de extrema gravedad, podrá imponerse la pena 
superior en grado.

3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán, en sus respectivos 
casos, en su mitad superior, cuando los hechos se hubieran cometido mediante la utilización 
ilícita de datos personales de otra persona para facilitarse el acceso al sistema informático o 
para ganarse la confianza de un tercero.

Artículo 264 bis.  
1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, sin estar 

autorizado y de manera grave, obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema 
informático ajeno:

a) realizando alguna de las conductas a que se refiere el artículo anterior;
b) introduciendo o transmitiendo datos; o
c) destruyendo, dañando, inutilizando, eliminando o sustituyendo un sistema informático, 

telemático o de almacenamiento de información electrónica.
Si los hechos hubieran perjudicado de forma relevante la actividad normal de una 

empresa, negocio o de una Administración pública, se impondrá la pena en su mitad 
superior, pudiéndose alcanzar la pena superior en grado.

2. Se impondrá una pena de prisión de tres a ocho años y multa del triplo al décuplo del 
perjuicio ocasionado, cuando en los hechos a que se refiere el apartado anterior hubiera 
concurrido alguna de las circunstancias del apartado 2 del artículo anterior.

3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán, en sus respectivos 
casos, en su mitad superior, cuando los hechos se hubieran cometido mediante la utilización 
ilícita de datos personales de otra persona para facilitarse el acceso al sistema informático o 
para ganarse la confianza de un tercero.

Artículo 264 ter.  
Será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de tres a 

dieciocho meses el que, sin estar debidamente autorizado, produzca, adquiera para su uso, 
importe o, de cualquier modo, facilite a terceros, con la intención de facilitar la comisión de 
alguno de los delitos a que se refieren los dos artículos anteriores:

a) un programa informático, concebido o adaptado principalmente para cometer alguno 
de los delitos a que se refieren los dos artículos anteriores; o

b) una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que permitan 
acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de información.

Artículo 264 quater.  
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 

responsable de los delitos comprendidos en los tres artículos anteriores, se le impondrán las 
siguientes penas:

a) Multa de dos a cinco años o del quíntuplo a doce veces el valor del perjuicio causado, 
si resulta una cantidad superior, cuando se trate de delitos castigados con una pena de 
prisión de más de tres años.

b) Multa de uno a tres años o del triple a ocho veces el valor del perjuicio causado, si 
resulta una cantidad superior, en el resto de los casos.
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Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán 
asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

Artículo 265.  
El que destruyere, dañare de modo grave, o inutilizare para el servicio, aun de forma 

temporal, obras, establecimientos o instalaciones militares, buques de guerra, aeronaves 
militares, medios de transporte o transmisión militar, material de guerra, aprovisionamiento u 
otros medios o recursos afectados al servicio de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años si el daño 
causado excediere de mil euros.

Artículo 266.  
1. Será castigado con la pena de prisión de uno a tres años el que cometiere los daños 

previstos en el apartado 1 del artículo 263 mediante incendio, o provocando explosiones, o 
utilizando cualquier otro medio de similar potencia destructiva o que genere un riesgo 
relevante de explosión o de causación de otros daños de especial gravedad, o poniendo en 
peligro la vida o la integridad de las personas.

2. Será castigado con la pena de prisión de tres a cinco años y multa de doce a 
veinticuatro meses el que cometiere los daños previstos en el apartado 2 del artículo 263, en 
cualquiera de las circunstancias mencionadas en el apartado anterior.

3. Será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años el que cometiere los 
daños previstos en los artículos 265, 323 y 560, en cualquiera de las circunstancias 
mencionadas en el apartado 1 del presente artículo.

4. En cualquiera de los supuestos previstos en los apartados anteriores, cuando se 
cometieren los daños concurriendo la provocación de explosiones o la utilización de otros 
medios de similar potencia destructiva y, además, se pusiera en peligro la vida o integridad 
de las personas, la pena se impondrá en su mitad superior.

En caso de incendio será de aplicación lo dispuesto en el artículo 351.

Artículo 267.  
Los daños causados por imprudencia grave en cuantía superior a 80.000 euros, serán 

castigados con la pena de multa de tres a nueve meses, atendiendo a la importancia de los 
mismos.

Las infracciones a que se refiere este artículo sólo serán perseguibles previa denuncia 
de la persona agraviada o de su representante legal. El Ministerio Fiscal también podrá 
denunciar cuando aquélla sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de 
especial protección o una persona desvalida.

En estos casos, el perdón de la persona ofendida extingue la acción penal.

CAPÍTULO X
Disposiciones comunes a los capítulos anteriores

Artículo 268.  
1. Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil los cónyuges 

que no estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, 
divorcio o nulidad de su matrimonio y los ascendientes, descendientes y hermanos por 
naturaleza o por adopción, así como los afines en primer grado si viviesen juntos, por los 
delitos patrimoniales que se causaren entre sí, siempre que no concurra violencia o 
intimidación, o abuso de la vulnerabilidad de la víctima, ya sea por razón de edad, o por 
tratarse de una persona con discapacidad.

2. Esta disposición no es aplicable a los extraños que participaren en el delito.
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Artículo 269.  
La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos de robo, 

extorsión, estafa o apropiación indebida, serán castigadas con la pena inferior en uno o dos 
grados a la del delito correspondiente.

CAPÍTULO XI
De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a 

los consumidores

Sección 1.ª De los delitos relativos a la propiedad intelectual

Artículo 270.  
1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a 

veinticuatro meses el que, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y 
en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de 
cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación 
literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada 
en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de 
los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.

2. La misma pena se impondrá a quien, en la prestación de servicios de la sociedad de la 
información, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, y en perjuicio 
de tercero, facilite de modo activo y no neutral y sin limitarse a un tratamiento meramente 
técnico, el acceso o la localización en internet de obras o prestaciones objeto de propiedad 
intelectual sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos o de sus 
cesionarios, en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras 
y contenidos referidos anteriormente, aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados 
inicialmente por los destinatarios de sus servicios.

3. En estos casos, el juez o tribunal ordenará la retirada de las obras o prestaciones 
objeto de la infracción. Cuando a través de un portal de acceso a internet o servicio de la 
sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos 
objeto de la propiedad intelectual a que se refieren los apartados anteriores, se ordenará la 
interrupción de la prestación del mismo, y el juez podrá acordar cualquier medida cautelar 
que tenga por objeto la protección de los derechos de propiedad intelectual.

Excepcionalmente, cuando exista reiteración de las conductas y cuando resulte una 
medida proporcionada, eficiente y eficaz, se podrá ordenar el bloqueo del acceso 
correspondiente.

4. En los supuestos a que se refiere el apartado 1, la distribución o comercialización 
ambulante o meramente ocasional se castigará con una pena de prisión de seis meses a dos 
años.

No obstante, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio 
económico obtenido o que se hubiera podido obtener, siempre que no concurra ninguna de 
las circunstancias del artículo 271, el Juez podrá imponer la pena de multa de uno a seis 
meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días.

5. Serán castigados con las penas previstas en los apartados anteriores, en sus 
respectivos casos, quienes:

a) Exporten o almacenen intencionadamente ejemplares de las obras, producciones o 
ejecuciones a que se refieren los dos primeros apartados de este artículo, incluyendo copias 
digitales de las mismas, sin la referida autorización, cuando estuvieran destinadas a ser 
reproducidas, distribuidas o comunicadas públicamente.

b) Importen intencionadamente estos productos sin dicha autorización, cuando 
estuvieran destinados a ser reproducidos, distribuidos o comunicados públicamente, tanto si 
éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no obstante, la 
importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no 
será punible cuando aquellos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos en 
dicho Estado, o con su consentimiento.
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c) Favorezcan o faciliten la realización de las conductas a que se refieren los apartados 1 
y 2 de este artículo eliminando o modificando, sin autorización de los titulares de los 
derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios, las medidas tecnológicas eficaces 
incorporadas por éstos con la finalidad de impedir o restringir su realización.

d) Con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, con la finalidad de 
facilitar a terceros el acceso a un ejemplar de una obra literaria, artística o científica, o a su 
transformación, interpretación o ejecución artística, fijada en cualquier tipo de soporte o 
comunicado a través de cualquier medio, y sin autorización de los titulares de los derechos 
de propiedad intelectual o de sus cesionarios, eluda o facilite la elusión de las medidas 
tecnológicas eficaces dispuestas para evitarlo.

6. Será castigado también con una pena de prisión de seis meses a tres años quien 
fabrique, importe, ponga en circulación o posea con una finalidad comercial cualquier medio 
principalmente concebido, producido, adaptado o realizado para facilitar la supresión no 
autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para 
proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o 
ejecuciones en los términos previstos en los dos primeros apartados de este artículo.

Artículo 271.  
Se impondrá la pena de prisión de dos a seis años, multa de dieciocho a treinta y seis 

meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito 
cometido, por un período de dos a cinco años, cuando se cometa el delito del artículo 
anterior concurriendo alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial 
trascendencia económica.

b) Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo el valor de los objetos 
producidos ilícitamente, el número de obras, o de la transformación, ejecución o 
interpretación de las mismas, ilícitamente reproducidas, distribuidas, comunicadas al público 
o puestas a su disposición, o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados.

c) Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter 
transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos 
de propiedad intelectual.

d) Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos.

Artículo 272.  
1. La extensión de la responsabilidad civil derivada de los delitos tipificados en los dos 

artículos anteriores se regirá por las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual 
relativas al cese de la actividad ilícita y a la indemnización de daños y perjuicios.

2. En el supuesto de sentencia condenatoria, el Juez o Tribunal podrá decretar la 
publicación de ésta, a costa del infractor, en un periódico oficial.

Sección 2.ª De los delitos relativos a la propiedad industrial

Artículo 273.  
1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 

meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una 
patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, 
utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos.

2. Las mismas penas se impondrán al que, de igual manera, y para los citados fines, 
utilice u ofrezca la utilización de un procedimiento objeto de una patente, o posea, ofrezca, 
introduzca en el comercio, o utilice el producto directamente obtenido por el procedimiento 
patentado.

3. Será castigado con las mismas penas el que realice cualquiera de los actos tipificados 
en el párrafo primero de este artículo concurriendo iguales circunstancias en relación con 
objetos amparados en favor de tercero por un modelo o dibujo industrial o artístico o 
topografía de un producto semiconductor.
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Artículo 274.  
1. Será castigado con las penas de uno a cuatro años de prisión y multa de doce a 

veinticuatro meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular 
de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con 
conocimiento del registro,

a) fabrique, produzca o importe productos que incorporen un signo distintivo idéntico o 
confundible con aquel, u

b) ofrezca, distribuya, o comercialice al por mayor productos que incorporen un signo 
distintivo idéntico o confundible con aquel, o los almacene con esa finalidad, cuando se trate 
de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de 
propiedad industrial se encuentre registrado.

2. Será castigado con las penas de seis meses a tres años de prisión el que, con fines 
industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad 
industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, 
ofrezca, distribuya o comercialice al por menor, o preste servicios o desarrolle actividades, 
que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquél, cuando se trate de los 
mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad 
industrial se encuentre registrado.

La misma pena se impondrá a quien reproduzca o imite un signo distintivo idéntico o 
confundible con aquél para su utilización para la comisión de las conductas sancionadas en 
este artículo.

3. La venta ambulante u ocasional de los productos a que se refieren los apartados 
anteriores será castigada con la pena de prisión de seis meses a dos años.

No obstante, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio 
económico obtenido o que se hubiera podido obtener, siempre que no concurra ninguna de 
las circunstancias del artículo 276, el Juez podrá imponer la pena de multa de uno a seis 
meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días.

4. Será castigado con las penas de uno a tres años de prisión el que, con fines agrarios 
o comerciales, sin consentimiento del titular de un título de obtención vegetal y con 
conocimiento de su registro, produzca o reproduzca, acondicione con vistas a la producción 
o reproducción, ofrezca en venta, venda o comercialice de otra forma, exporte o importe, o 
posea para cualquiera de los fines mencionados, material vegetal de reproducción o 
multiplicación de una variedad vegetal protegida conforme a la legislación nacional o de la 
Unión Europea sobre protección de obtenciones vegetales.

Será castigado con la misma pena quien realice cualesquiera de los actos descritos en el 
párrafo anterior utilizando, bajo la denominación de una variedad vegetal protegida, material 
vegetal de reproducción o multiplicación que no pertenezca a tal variedad.

Artículo 275.  
Las mismas penas previstas en el artículo anterior se impondrán a quien 

intencionadamente y sin estar autorizado para ello, utilice en el tráfico económico una 
denominación de origen o una indicación geográfica representativa de una calidad 
determinada legalmente protegidas para distinguir los productos amparados por ellas, con 
conocimiento de esta protección.

Artículo 276.  
Se impondrá la pena de prisión de dos a seis años, multa de dieciocho a treinta y seis 

meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito 
cometido, por un período de dos a cinco años, cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

a) Que el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial 
trascendencia económica.

b) Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los objetos 
producidos ilícitamente, distribuidos, comercializados u ofrecidos, o a la especial importancia 
de los perjuicios ocasionados.
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c) Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter 
transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos 
de propiedad industrial.

d) Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos.

Artículo 277.  
Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a 

veinticuatro meses, el que intencionadamente haya divulgado la invención objeto de una 
solicitud de patente secreta, en contravención con lo dispuesto en la legislación de patentes, 
siempre que ello sea en perjuicio de la defensa nacional.

Sección 3.ª De los delitos relativos al mercado y a los consumidores

Artículo 278.  
1. El que, para descubrir un secreto de empresa se apoderare por cualquier medio de 

datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se 
refieran al mismo, o empleare alguno de los medios o instrumentos señalados en el apartado 
1 del artículo 197, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de 
doce a veinticuatro meses.

2. Se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años y multa de doce a veinticuatro 
meses si se difundieren, revelaren o cedieren a terceros los secretos descubiertos.

3. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las penas que 
pudieran corresponder por el apoderamiento o destrucción de los soportes informáticos.

Artículo 279.  
La difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien 

tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva, se castigará con la pena de 
prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

Si el secreto se utilizara en provecho propio, las penas se impondrán en su mitad inferior.

Artículo 280.  
El que, con conocimiento de su origen ilícito, y sin haber tomado parte en su 

descubrimiento, realizare alguna de las conductas descritas en los dos artículos anteriores, 
será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro 
meses.

Artículo 281.  
1. El que detrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con 

la intención de desabastecer un sector del mismo, de forzar una alteración de precios, o de 
perjudicar gravemente a los consumidores, será castigado con la pena de prisión de uno a 
cinco años y multa de doce a veinticuatro meses.

2. Se impondrá la pena superior en grado si el hecho se realiza en situaciones de grave 
necesidad o catastróficas.

Artículo 282.  
Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 

meses los fabricantes o comerciantes que, en sus ofertas o publicidad de productos o 
servicios, hagan alegaciones falsas o manifiesten características inciertas sobre los mismos, 
de modo que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores, sin perjuicio 
de la pena que corresponda aplicar por la comisión de otros delitos.

Artículo 282 bis.  
Los que, como administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de 

valores negociados en los mercados de valores, falsearan la información económico-
financiera contenida en los folletos de emisión de cualesquiera instrumentos financieros o las 
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informaciones que la sociedad debe publicar y difundir conforme a la legislación del mercado 
de valores sobre sus recursos, actividades y negocios presentes y futuros, con el propósito 
de captar inversores o depositantes, colocar cualquier tipo de activo financiero, u obtener 
financiación por cualquier medio, serán castigados con la pena de prisión de uno a cuatro 
años, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 308 de este Código.

En el supuesto de que se llegue a obtener la inversión, el depósito, la colocación del 
activo o la financiación, con perjuicio para el inversor, depositante, adquiriente de los activos 
financieros o acreedor, se impondrá la pena en la mitad superior. Si el perjuicio causado 
fuera de notoria gravedad, la pena a imponer será de uno a seis años de prisión y multa de 
seis a doce meses.

Artículo 283.  
Se impondrán las penas de prisión de seis meses a un año y multa de seis a dieciocho 

meses a los que, en perjuicio del consumidor, facturen cantidades superiores por productos 
o servicios cuyo costo o precio se mida por aparatos automáticos, mediante la alteración o 
manipulación de éstos.

Artículo 284.  
1. Se impondrá la pena de prisión de seis meses a seis años, multa de dos a cinco años, 

o del tanto al triplo del beneficio obtenido o favorecido, o de los perjuicios evitados, si la 
cantidad resultante fuese más elevada, e inhabilitación especial para intervenir en el 
mercado financiero como actor, agente o mediador o informador por tiempo de dos a cinco 
años, a los que:

1.º Empleando violencia, amenaza, engaño o cualquier otro artificio, alterasen los precios 
que hubieren de resultar de la libre concurrencia de productos, mercancías, instrumentos 
financieros, contratos de contado sobre materias primas relacionadas con ellos, índices de 
referencia, servicios o cualesquiera otras cosas muebles o inmuebles que sean objeto de 
contratación, sin perjuicio de la pena que pudiere corresponderles por otros delitos 
cometidos.

2.º Por sí, de manera directa o indirecta o a través de un medio de comunicación, por 
medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, o 
por cualquier otro medio, difundieren noticias o rumores o transmitieren señales falsas o 
engañosas sobre personas o empresas, ofreciendo a sabiendas datos económicos total o 
parcialmente falsos con el fin de alterar o preservar el precio de cotización de un instrumento 
financiero o un contrato de contado sobre materias primas relacionado o de manipular el 
cálculo de un índice de referencia, cuando obtuvieran, para sí o para tercero, un beneficio, 
siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) que dicho beneficio fuera superior a doscientos cincuenta mil euros o se causara un 
perjuicio de idéntica cantidad;

b) que el importe de los fondos empleados fuera superior a dos millones de euros;
c) que se causara un grave impacto en la integridad del mercado.
3.º Realizaren transacciones, transmitieren señales falsas o engañosas, o dieren 

órdenes de operación susceptibles de proporcionar indicios falsos o engañosos sobre la 
oferta, la demanda o el precio de un instrumento financiero, un contrato de contado sobre 
materias primas relacionado o índices de referencia, o se aseguraren, utilizando la misma 
información, por sí o en concierto con otros, una posición dominante en el mercado de 
dichos instrumentos o contratos con la finalidad de fijar sus precios en niveles anormales o 
artificiales, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) que como consecuencia de su conducta obtuvieran, para sí o para tercero, un 
beneficio superior a doscientos cincuenta mil euros o causara un perjuicio de idéntica 
cantidad;

b) que el importe de los fondos empleados fuera superior a dos millones de euros;
c) que se causara un grave impacto en la integridad del mercado.
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2. Se impondrá la pena en su mitad superior si concurriera alguna de las siguientes 
circunstancias:

1.ª Que el sujeto se dedique de forma habitual a las anteriores prácticas abusivas.
2.ª Que el beneficio obtenido, la pérdida evitada o el perjuicio causado sea de notoria 

importancia.
3. Si el responsable del hecho fuera trabajador o empleado de una empresa de servicios 

de inversión, entidad de crédito, autoridad supervisora o reguladora, o entidad rectora de 
mercados regulados o centros de negociación, las penas se impondrán en su mitad superior.

Artículo 285.  
1. Quien de forma directa o indirecta o por persona interpuesta realizare actos de 

adquisición, transmisión o cesión de un instrumento financiero, o de cancelación o 
modificación de una orden relativa a un instrumento financiero, utilizando información 
privilegiada a la que hubiera tenido acceso reservado en los términos del apartado 4, o 
recomendare a un tercero el uso de dicha información privilegiada para alguno de esos 
actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años, multa de dos a cinco 
años, o del tanto al triplo del beneficio obtenido o favorecido o de los perjuicios evitados si la 
cantidad resultante fuese más elevada, e inhabilitación especial para el ejercicio de la 
profesión o actividad de dos a cinco años, siempre que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

a) que, como consecuencia de su conducta obtuviera, para sí o para tercero, un 
beneficio superior a quinientos mil euros o causara un perjuicio de idéntica cantidad;

b) que el valor de los instrumentos financieros empleados fuera superior a dos millones 
de euros;

c) que se causara un grave impacto en la integridad del mercado.
2. Se impondrá la pena en su mitad superior si concurriera alguna de las siguientes 

circunstancias:
1.ª Que el sujeto se dedique de forma habitual a las anteriores prácticas de operaciones 

con información privilegiada.
2.ª Que el beneficio obtenido, la pérdida evitada o el perjuicio causado sea de notoria 

importancia.
3. Las penas previstas en este artículo se impondrán, en sus respectivos casos, en su 

mitad superior si el responsable del hecho fuera trabajador o empleado de una empresa de 
servicios de inversión, entidad de crédito, autoridad supervisora o reguladora, o entidades 
rectoras de mercados regulados o centros de negociación.

4. A los efectos de este artículo, se entiende que tiene acceso reservado a la información 
privilegiada quien sea miembro de los órganos de administración, gestión o supervisión del 
emisor o del participante del mercado de derechos de emisión, quien participe en el capital 
del emisor o del participante del mercado de derechos de emisión, quien la conozca con 
ocasión del ejercicio de su actividad profesional o empresarial, o en el desempeño de sus 
funciones, y quien la obtenga a través de una actividad delictiva.

5. Las mismas penas previstas en este artículo se impondrán cuando el responsable del 
hecho, sin tener acceso reservado a la información privilegiada, la obtenga de cualquier 
modo distinto de los previstos en el apartado anterior y la utilice conociendo que se trata de 
información privilegiada.

Artículo 285 bis.  
Fuera de los casos previstos en el artículo anterior, quien poseyera información 

privilegiada y la revelare fuera del normal ejercicio de su trabajo, profesión o funciones, 
poniendo en peligro la integridad del mercado o la confianza de los inversores, será 
sancionado con pena de prisión de seis meses a cuatro años, multa de doce a veinticuatro 
meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o actividad de uno a tres 
años.
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A los efectos de lo dispuesto en este artículo, se incluirá la revelación de información 
privilegiada en una prospección de mercado cuando se haya realizado sin observar los 
requisitos previstos en la normativa europea en materia de mercados e instrumentos 
financieros.

Artículo 285 ter.  
Las previsiones de los tres artículos precedentes se extenderán a los instrumentos 

financieros, contratos, conductas, operaciones y órdenes previstos en la normativa europea 
y española en materia de mercado e instrumentos financieros.

Artículo 285 quater.  
La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los 

artículos 284 a 285 bis se castigará, respectivamente, con la pena inferior en uno o dos 
grados.

Artículo 286.  
1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a 

24 meses el que, sin consentimiento del prestador de servicios y con fines comerciales, 
facilite el acceso inteligible a un servicio de radiodifusión sonora o televisiva, a servicios 
interactivos prestados a distancia por vía electrónica, o suministre el acceso condicional a los 
mismos, considerado como servicio independiente, mediante:

1.º La fabricación, importación, distribución, puesta a disposición por vía electrónica, 
venta, alquiler, o posesión de cualquier equipo o programa informático, no autorizado en otro 
Estado miembro de la Unión Europea, diseñado o adaptado para hacer posible dicho 
acceso.

2.º La instalación, mantenimiento o sustitución de los equipos o programas informáticos 
mencionados en el párrafo 1.º

2. Con idéntica pena será castigado quien, con ánimo de lucro, altere o duplique el 
número identificativo de equipos de telecomunicaciones, o comercialice equipos que hayan 
sufrido alteración fraudulenta.

3. A quien, sin ánimo de lucro, facilite a terceros el acceso descrito en el apartado 1, o 
por medio de una comunicación pública, comercial o no, suministre información a una 
pluralidad de personas sobre el modo de conseguir el acceso no autorizado a un servicio o el 
uso de un dispositivo o programa, de los expresados en ese mismo apartado 1, incitando a 
lograrlos, se le impondrá la pena de multa en él prevista.

4. A quien utilice los equipos o programas que permitan el acceso no autorizado a 
servicios de acceso condicional o equipos de telecomunicación, se le impondrá la pena 
prevista en el artículo 255 de este Código con independencia de la cuantía de la 
defraudación.

Sección 4.ª Delitos de corrupción en los negocios

Artículo 286 bis.  
1. El directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil o de 

una sociedad que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte un beneficio o 
ventaja no justificados de cualquier naturaleza, u ofrecimiento o promesa de obtenerlo, para 
sí o para un tercero, como contraprestación para favorecer indebidamente a otro en la 
adquisición o venta de mercancías, o en la contratación de servicios o en las relaciones 
comerciales, será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, 
inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años 
y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja.

2. Con las mismas penas será castigado quien, por sí o por persona interpuesta, 
prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de 
una empresa mercantil o de una sociedad, un beneficio o ventaja no justificados, de 
cualquier naturaleza, para ellos o para terceros, como contraprestación para que le 
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favorezca indebidamente a él o a un tercero frente a otros en la adquisición o venta de 
mercancías, contratación de servicios o en las relaciones comerciales.

3. Los jueces y tribunales, en atención a la cuantía del beneficio o al valor de la ventaja, 
y a la trascendencia de las funciones del culpable, podrán imponer la pena inferior en grado 
y reducir la de multa a su prudente arbitrio.

4. Lo dispuesto en este artículo será aplicable, en sus respectivos casos, a los directivos, 
administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la 
forma jurídica de ésta, así como a los deportistas, árbitros o jueces, respecto de aquellas 
conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y 
fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial 
relevancia económica o deportiva.

A estos efectos, se considerará competición deportiva de especial relevancia económica, 
aquélla en la que la mayor parte de los participantes en la misma perciban cualquier tipo de 
retribución, compensación o ingreso económico por su participación en la actividad; y 
competición deportiva de especial relevancia deportiva, la que sea calificada en el calendario 
deportivo anual aprobado por la federación deportiva correspondiente como competición 
oficial de la máxima categoría de la modalidad, especialidad, o disciplina de que se trate.

5. A los efectos de este artículo resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 297.

Artículo 286 ter.  
1. Los que mediante el ofrecimiento, promesa o concesión de cualquier beneficio o 

ventaja indebidos, pecuniarios o de otra clase, corrompieren o intentaren corromper, por sí o 
por persona interpuesta, a una autoridad o funcionario público en beneficio de estos o de un 
tercero, o atendieran sus solicitudes al respecto, con el fin de que actúen o se abstengan de 
actuar en relación con el ejercicio de funciones públicas para conseguir o conservar un 
contrato, negocio o cualquier otra ventaja competitiva en la realización de actividades 
económicas internacionales, serán castigados, salvo que ya lo estuvieran con una pena más 
grave en otro precepto de este Código, con las penas de prisión de prisión de tres a seis 
años, multa de doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio obtenido fuese superior a la 
cantidad resultante, en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho 
beneficio.

Además de las penas señaladas, se impondrá en todo caso al responsable la pena de 
prohibición de contratar con el sector público, así como la pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos 
fiscales y de la Seguridad Social, y la prohibición de intervenir en transacciones comerciales 
de trascendencia pública por un periodo de siete a doce años.

2. A los efectos de este artículo se entenderá por funcionario público los determinados 
por los artículos 24 y 427.

Artículo 286 quater.  
Si los hechos a que se refieren los artículos de esta Sección resultaran de especial 

gravedad, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en 
grado.

Los hechos se considerarán, en todo caso, de especial gravedad cuando:
a) el beneficio o ventaja tenga un valor especialmente elevado,
b) la acción del autor no sea meramente ocasional,
c) se trate de hechos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal, o
d) el objeto del negocio versara sobre bienes o servicios humanitarios o cualesquiera 

otros de primera necesidad.
En el caso del apartado 4 del artículo 286 bis, los hechos se considerarán también de 

especial gravedad cuando:
a) tengan como finalidad influir en el desarrollo de juegos de azar o apuestas; o
b) sean cometidos en una competición deportiva oficial de ámbito estatal calificada como 

profesional o en una competición deportiva internacional.
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Sección 5.ª Disposiciones comunes a las secciones anteriores
 

Artículo 287.  
1. Para proceder por los delitos previstos en la Sección 3ª de este Capítulo, excepto los 

previstos en los artículos 284 y 285, será necesaria denuncia de la persona agraviada o de 
sus representantes legales. Cuando aquella sea menor de edad, persona con discapacidad 
necesitada de especial protección o una persona desvalida, también podrá denunciar el 
Ministerio Fiscal.

2. No será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior cuando la comisión del 
delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas.

Artículo 288.  
En los supuestos previstos en los artículos anteriores se dispondrá la publicación de la 

sentencia en los periódicos oficiales y, si lo solicitara el perjudicado, el juez o tribunal podrá 
ordenar su reproducción total o parcial en cualquier otro medio informativo, a costa del 
condenado.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 
responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes penas:

1.º En el caso de los delitos previstos en los artículos 270, 271, 273, 274, 275, 276, 283 y 
286:

a) Multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido, o que se hubiera podido obtener, 
si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos 
años.

b) Multa del doble al triple del beneficio obtenido, favorecido o que se hubiera podido 
obtener, en el resto de los casos.

2.º En el caso de los delitos previstos en los artículos 277, 278, 279, 280, 281, 282, 282 
bis, 284, 285, 285 bis, 285 quater y 286 bis al 286 quater:

a) Multa de dos a cinco años, o del triple al quíntuple del beneficio obtenido o que se 
hubiere podido obtener si la cantidad resultante fuese más elevada, cuando el delito 
cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de 
libertad.

b) Multa de seis meses a dos años, o del tanto al duplo del beneficio obtenido o que se 
hubiere podido obtener si la cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de los casos.

3.º Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán 
asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

Artículo 288 bis.  
En los supuestos previstos en los artículos 281 y 284 de este Código, quedarán exentos 

de responsabilidad criminal los directores, administradores de hecho o de Derecho, gerentes 
y otros miembros del personal actuales y anteriores de cualquier sociedad, constituida o en 
formación, que en esa condición hayan cometido alguno de los hechos previstos en ellos, 
cuando pongan fin a su participación en los mismos y cooperen con las autoridades 
competentes de manera plena, continua y diligente, aportando informaciones y elementos de 
prueba de los que estas carecieran, que sean útiles para la investigación, detección y 
sanción de las demás personas implicadas, siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones:

a) Cooperen activamente en este sentido con la autoridad de la competencia que lleva el 
caso,

b) estas sociedades o personas físicas hayan presentado una solicitud de exención del 
pago de la multa de conformidad con lo establecido en la Ley de Defensa de la 
Competencia,
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c) dicha solicitud se haya presentado en un momento anterior a aquel en que los 
directores, administradores de hecho o de Derecho, gerentes y otros miembros del personal 
actuales y anteriores de cualquier sociedad, constituida o en formación, que en esa 
condición hayan sido informados de que están siendo investigados en relación con estos 
hechos,

d) se trate de una colaboración activa también con la autoridad judicial o el Ministerio 
Fiscal proporcionando indicios útiles y concretos para asegurar la prueba del delito e 
identificar a otros autores.

CAPÍTULO XII
De la sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural

Artículo 289.  
El que por cualquier medio destruyera, inutilizara o dañara una cosa propia de utilidad 

social o cultural, o de cualquier modo la sustrajera al cumplimiento de los deberes legales 
impuestos en interés de la comunidad, será castigado con la pena de prisión de tres a cinco 
meses o multa de seis a 10 meses.

CAPÍTULO XIII
De los delitos societarios

Artículo 290.  
Los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en 

formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la 
situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio 
económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la pena 
de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.

Si se llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad 
superior.

Artículo 291.  
Los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta de accionistas o el órgano 

de administración de cualquier sociedad constituida o en formación, impusieren acuerdos 
abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios, y sin que 
reporten beneficios a la misma, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres 
años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido.

Artículo 292.  
La misma pena del artículo anterior se impondrá a los que impusieren o se aprovecharen 

para sí o para un tercero, en perjuicio de la sociedad o de alguno de sus socios, de un 
acuerdo lesivo adoptado por una mayoría ficticia, obtenida por abuso de firma en blanco, por 
atribución indebida del derecho de voto a quienes legalmente carezcan del mismo, por 
negación ilícita del ejercicio de este derecho a quienes lo tengan reconocido por la Ley, o por 
cualquier otro medio o procedimiento semejante, y sin perjuicio de castigar el hecho como 
corresponde si constituyese otro delito.

Artículo 293.  
Los administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en 

formación, que sin causa legal negaren o impidieren a un socio el ejercicio de los derechos 
de información, participación en la gestión o control de la actividad social, o suscripción 
preferente de acciones reconocidos por las Leyes, serán castigados con la pena de multa de 
seis a doce meses.
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Artículo 294.  
Los que, como administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida 

o en formación, sometida o que actúe en mercados sujetos a supervisión administrativa, 
negaren o impidieren la actuación de las personas, órganos o entidades inspectoras o 
supervisoras, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de 
doce a veinticuatro meses.

Además de las penas previstas en el párrafo anterior, la autoridad judicial podrá decretar 
algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código.

Artículo 295.  
(Suprimido)

Artículo 296.  
1. Los hechos descritos en el presente capítulo, sólo serán perseguibles mediante 

denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor 
de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona 
desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal.

2. No será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior cuando la comisión del 
delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas.

Artículo 297.  
A los efectos de este capítulo se entiende por sociedad toda cooperativa, Caja de 

Ahorros, mutua, entidad financiera o de crédito, fundación, sociedad mercantil o cualquier 
otra entidad de análoga naturaleza que para el cumplimiento de sus fines participe de modo 
permanente en el mercado.

CAPÍTULO XIV
De la receptación y el blanqueo de capitales

Artículo 298.  
1. El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el 

patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como 
cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, 
adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos 
años.

Se impondrá una pena de uno a tres años de prisión en los siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.
b) Cuando se trate de cosas de primera necesidad, conducciones, cableado, equipos o 

componentes de infraestructuras de suministro eléctrico o de servicios de 
telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés 
general, productos agrarios o ganaderos o de los instrumentos o medios que se utilizan para 
su obtención.

c) Cuando los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos 
receptados o a los perjuicios que previsiblemente hubiera causado su sustracción.

2. Estas penas se impondrán en su mitad superior a quien reciba, adquiera u oculte los 
efectos del delito para traficar con ellos. Si el tráfico se realizase utilizando un 
establecimiento o local comercial o industrial, se impondrá, además, la pena de multa de 
doce a veinticuatro meses. En estos casos los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad 
del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste 
la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria, por tiempo de 
dos a cinco años y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o 
local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.

3. En ningún caso podrá imponerse pena privativa de libertad que exceda de la señalada 
al delito encubierto. Si éste estuviese castigado con pena de otra naturaleza, la pena 
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privativa de libertad será sustituida por la de multa de 12 a 24 meses, salvo que el delito 
encubierto tenga asignada pena igual o inferior a ésta; en tal caso, se impondrá al culpable 
la pena de aquel delito en su mitad inferior.

Artículo 299.  
(Suprimido)

Artículo 300.  
Las disposiciones de este capítulo se aplicarán aun cuando el autor o el cómplice del 

hecho de que provengan los efectos aprovechados fuera irresponsable o estuviera 
personalmente exento de pena.

Artículo 301.  
1. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos 

tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, 
o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la 
persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias 
legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y 
multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, 
atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, 
podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su 
profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura 
temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración 
no podrá exceder de cinco años.

La pena se impondrá en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno 
de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas descritos en los artículos 368 a 372 de este Código. En estos supuestos se 
aplicarán las disposiciones contenidas en el artículo 374 de este Código.

También se impondrá la pena en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen 
en alguno de los delitos comprendidos en el título VII bis, el capítulo V del título VIII, la 
sección 4.ª del capítulo XI del título XIII, el título XV bis, el capítulo I del título XVI o los 
capítulos V, VI, VII, VIII, IX y X del título XIX.

2. Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento 
de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los 
bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos 
expresados en el apartado anterior o de un acto de participación en ellos.

3. Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de seis 
meses a dos años y multa del tanto al triplo.

4. El culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provinieren los bienes, 
o los actos penados en los apartados anteriores hubiesen sido cometidos, total o 
parcialmente, en el extranjero.

5. Si el culpable hubiera obtenido ganancias, serán decomisadas conforme a las reglas 
del artículo 127 de este Código.

Artículo 302.  
1. En los supuestos previstos en el artículo anterior se impondrán las penas privativas de 

libertad en su mitad superior a las personas que pertenezca a una organización dedicada a 
los fines señalados en los mismos, y la pena superior en grado a los jefes, administradores o 
encargados de las referidas organizaciones.

También se impondrá la pena en su mitad superior a quienes, siendo sujetos obligados 
conforme a la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo, cometan cualquiera de las conductas descritas en el artículo 301 en el ejercicio 
de su actividad profesional.

2. En tales casos, cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis sea 
responsable una persona jurídica, se le impondrán las siguientes penas:
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a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una 
pena de prisión de más de cinco años.

b) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán 

asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

Artículo 303.  
Si los hechos previstos en los artículos anteriores fueran realizados por empresario, 

intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario público, trabajador social, 
docente o educador, en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio, se le impondrá, además 
de la pena correspondiente, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, 
profesión u oficio, industria o comercio, de tres a diez años. Se impondrá la pena de 
inhabilitación absoluta de diez a veinte años cuando los referidos hechos fueren realizados 
por autoridad o agente de la misma.

A tal efecto, se entiende que son facultativos los médicos, psicólogos, las personas en 
posesión de títulos sanitarios, los veterinarios, los farmacéuticos y sus dependientes.

Artículo 304.  
La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los 

artículos 301 a 303 se castigará, respectivamente, con la pena inferior en uno o dos grados.

TÍTULO XIII BIS
De los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos.

Artículo 304 bis.  
1. Será castigado con una pena de multa del triplo al quíntuplo de su valor, el que reciba 

donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o 
agrupación de electores con infracción de lo dispuesto en el artículo 5.Uno de la Ley 
Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.

2. Los hechos anteriores serán castigados con una pena de prisión de seis meses a 
cuatro años y multa del triplo al quíntuplo de su valor o del exceso cuando:

a) Se trate de donaciones recogidas en el artículo 5.Uno, letras a) o c) de la Ley 
Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, de importe 
superior a 500.000 euros, o que superen en esta cifra el límite fijado en la letra b) del aquel 
precepto, cuando sea ésta el infringido.

b) Se trate de donaciones recogidas en el artículo 7.Dos de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 
de julio, sobre financiación de los partidos políticos, que superen el importe de 100.000 
euros.

3. Si los hechos a que se refiere el apartado anterior resultaran de especial gravedad, se 
impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.

4. Las mismas penas se impondrán, en sus respectivos casos, a quien entregare 
donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o 
agrupación de electores, por sí o por persona interpuesta, en alguno de los supuestos de los 
números anteriores.

5. Las mismas penas se impondrán cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
31 bis de este Código, una persona jurídica sea responsable de los hechos. Atendidas las 
reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las 
penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

Artículo 304 ter.  
1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años, el que participe en 

estructuras u organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, cuya finalidad sea la 
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financiación de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, al 
margen de lo establecido en la ley.

2. Se impondrá la pena en su mitad superior a las personas que dirijan dichas 
estructuras u organizaciones.

3. Si los hechos a que se refieren los apartados anteriores resultaran de especial 
gravedad, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en 
grado.

TÍTULO XIV
De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social

Artículo 305.  
1. El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral 

o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener 
o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios 
fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no 
ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales 
indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros será castigado con 
la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, 
salvo que hubiere regularizado su situación tributaria en los términos del apartado 4 del 
presente artículo.

La mera presentación de declaraciones o autoliquidaciones no excluye la defraudación, 
cuando ésta se acredite por otros hechos.

Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad 
de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o 
incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.

2. A los efectos de determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior:
a) Si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o de 

declaración periódica, se estará a lo defraudado en cada período impositivo o de 
declaración, y si éstos son inferiores a doce meses, el importe de lo defraudado se referirá al 
año natural. No obstante lo anterior, en los casos en los que la defraudación se lleve a cabo 
en el seno de una organización o grupo criminal, o por personas o entidades que actúen bajo 
la apariencia de una actividad económica real sin desarrollarla de forma efectiva, el delito 
será perseguible desde el mismo momento en que se alcance la cantidad fijada en el 
apartado 1.

b) En los demás supuestos, la cuantía se entenderá referida a cada uno de los distintos 
conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de liquidación.

3. Las mismas penas se impondrán a quien cometa las conductas descritas en el 
apartado 1 y a quien eluda el pago de cualquier cantidad que deba ingresar o disfrute de 
manera indebida de un beneficio obtenido legalmente, cuando los hechos se cometan contra 
la Hacienda de la Unión Europea, siempre que la cuantía defraudada excediera de cien mil 
euros en el plazo de un año natural. No obstante lo anterior, en los casos en los que la 
defraudación se lleve a cabo en el seno de una organización o grupo criminal, o por 
personas o entidades que actúen bajo la apariencia de una actividad económica real sin 
desarrollarla de forma efectiva, el delito será perseguible desde el mismo momento en que 
se alcance la cantidad fijada en este apartado.

Si la cuantía defraudada no superase los cien mil euros pero excediere de diez mil, se 
impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa del tanto al triplo de la citada 
cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del 
derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el 
período de seis meses a dos años.

4. Se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el 
obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que 
por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de 
comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto 
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de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes 
de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la 
Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia 
contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen 
actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.

Asimismo, los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior resultarán 
aplicables cuando se satisfagan deudas tributarias una vez prescrito el derecho de la 
Administración a su determinación en vía administrativa.

La regularización por el obligado tributario de su situación tributaria impedirá que se le 
persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, 
exclusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de regularización, el mismo pudiera 
haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación tributaria.

5. Cuando la Administración Tributaria apreciare indicios de haberse cometido un delito 
contra la Hacienda Pública, podrá liquidar de forma separada, por una parte los conceptos y 
cuantías que no se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública, y 
por otra, los que se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública.

La liquidación indicada en primer lugar en el párrafo anterior seguirá la tramitación 
ordinaria y se sujetará al régimen de recursos propios de toda liquidación tributaria. Y la 
liquidación que en su caso derive de aquellos conceptos y cuantías que se encuentren 
vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública seguirá la tramitación que al 
efecto establezca la normativa tributaria, sin perjuicio de que finalmente se ajuste a lo que se 
decida en el proceso penal.

La existencia del procedimiento penal por delito contra la Hacienda Pública no paralizará 
la acción de cobro de la deuda tributaria. Por parte de la Administración Tributaria podrán 
iniciarse las actuaciones dirigidas al cobro, salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, 
hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución, previa prestación de 
garantía. Si no se pudiese prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el Juez 
podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de garantías si apreciare que la 
ejecución pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación.

6. Los Jueces y Tribunales podrán imponer al obligado tributario o al autor del delito la 
pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde 
la citación judicial como imputado satisfaga la deuda tributaria y reconozca judicialmente los 
hechos. Lo anterior será igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito 
distintos del obligado tributario o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la 
obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, para 
el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio 
del obligado tributario o de otros responsables del delito.

7. En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la ejecución de 
la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprenderá el importe de la deuda tributaria 
que la Administración Tributaria no haya liquidado por prescripción u otra causa legal en los 
términos previstos en la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre, incluidos sus 
intereses de demora, los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la 
Administración Tributaria que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio en 
los términos establecidos en la citada Ley.

Artículo 305 bis.  
1. El delito contra la Hacienda Pública será castigado con la pena de prisión de dos a 

seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada cuando la defraudación se 
cometiere concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que la cuantía de la cuota defraudada exceda de seiscientos mil euros.
b) Que la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo 

criminal.
c) Que la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica 

interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula 
tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado tributario o del 
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responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del 
obligado tributario o del responsable del delito.

2. A los supuestos descritos en el presente artículo les serán de aplicación todas las 
restantes previsiones contenidas en el artículo 305.

En estos casos, además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida 
de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los 
beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de cuatro a ocho 
años.

Artículo 306.  
El que por acción u omisión defraude a los presupuestos generales de la Unión Europea 

u otros administrados por esta, en cuantía superior a cincuenta mil euros, eludiendo, fuera 
de los casos contemplados en el apartado 3 del artículo 305, el pago de cantidades que se 
deban ingresar o, dando, fuera de los casos contemplados en el artículo 308, a los fondos 
obtenidos una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados u obteniendo 
indebidamente fondos falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando 
las que la hubieran impedido, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y 
multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales 
o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.

Si la cuantía defraudada o aplicada indebidamente no superase los cincuenta mil euros, 
pero excediere de cuatro mil, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o 
multa del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales 
o de la Seguridad Social durante el período de seis meses a dos años.

Artículo 307.  
1. El que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las 

cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente 
devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo 
de forma indebida, siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones 
o deducciones indebidas exceda de cincuenta mil euros será castigado con la pena de 
prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía salvo que 
hubiere regularizado su situación ante la Seguridad Social en los términos del apartado 3 del 
presente artículo.

La mera presentación de los documentos de cotización no excluye la defraudación, 
cuando ésta se acredite por otros hechos.

Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad 
de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o 
incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.

2. A los efectos de determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior se estará al 
importe total defraudado durante cuatro años naturales.

3. Se considerará regularizada la situación ante la Seguridad Social cuando se haya 
procedido por el obligado frente a la Seguridad Social al completo reconocimiento y pago de 
la deuda antes de que se le haya notificado la iniciación de actuaciones inspectoras dirigidas 
a la determinación de dichas deudas o, en caso de que tales actuaciones no se hubieran 
producido, antes de que el Ministerio Fiscal o el Letrado de la Seguridad Social interponga 
querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de 
Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación 
de diligencias.

Asimismo, los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior, resultarán 
aplicables cuando se satisfagan deudas ante la Seguridad Social una vez prescrito el 
derecho de la Administración a su determinación en vía administrativa.

La regularización de la situación ante la Seguridad Social impedirá que a dicho sujeto se 
le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, 
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exclusivamente en relación a la deuda objeto de regularización, el mismo pudiera haber 
cometido con carácter previo a la regularización de su situación.

4. La existencia de un procedimiento penal por delito contra la Seguridad Social no 
paralizará el procedimiento administrativo para la liquidación y cobro de la deuda contraída 
con la Seguridad Social, salvo que el Juez lo acuerde previa prestación de garantía. En el 
caso de que no se pudiese prestar garantía en todo o en parte, el Juez, con carácter 
excepcional, podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de las garantías, en el 
caso de que apreciara que la ejecución pudiera ocasionar daños irreparables o de muy difícil 
reparación. La liquidación administrativa se ajustará finalmente a lo que se decida en el 
proceso penal.

5. Los Jueces y Tribunales podrán imponer al obligado frente a la Seguridad Social o al 
autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran 
dos meses desde la citación judicial como imputado, satisfaga la deuda con la Seguridad 
Social y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente aplicable respecto 
de otros partícipes en el delito distintos del deudor a la Seguridad Social o del autor del 
delito, cuando colaboren activamente para la obtención de pruebas decisivas para la 
identificación o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los 
hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado frente a la Seguridad 
Social o de otros responsables del delito.

6. En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la ejecución de 
la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprenderá el importe de la deuda frente a 
la Seguridad Social que la Administración no haya liquidado por prescripción u otra causa 
legal, incluidos sus intereses de demora, los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los 
servicios de la Administración de la Seguridad Social que las exigirá por el procedimiento 
administrativo de apremio.

Artículo 307 bis.  
1. El delito contra la Seguridad Social será castigado con la pena de prisión de dos a seis 

años y multa del doble al séxtuplo de la cuantía cuando en la comisión del delito concurriera 
alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones 
indebidas exceda de ciento veinte mil euros.

b) Que la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo 
criminal.

c) Que la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica 
interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula 
tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado frente a la 
Seguridad Social o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o 
del patrimonio del obligado frente a la Seguridad Social o del responsable del delito.

2. A los supuestos descritos en el presente artículo le serán de aplicación todas las 
restantes previsiones contenidas en el artículo 307.

3. En estos casos, además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la 
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar 
de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de cuatro 
a ocho años.

Artículo 307 ter.  
1. Quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la 

Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, por 
medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación 
consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a 
la Administración Pública, será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión.

Cuando los hechos, a la vista del importe defraudado, de los medios empleados y de las 
circunstancias personales del autor, no revistan especial gravedad, serán castigados con 
una pena de multa del tanto al séxtuplo.
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Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad 
de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la 
Seguridad Social durante el período de tres a seis años.

2. Cuando el valor de las prestaciones fuera superior a cincuenta mil euros o hubiera 
concurrido cualquiera de las circunstancias a que se refieren las letras b) o c) del apartado 1 
del artículo 307 bis, se impondrá una pena de prisión de dos a seis años y multa del tanto al 
séxtuplo.

En estos casos, además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida 
de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o 
incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de cuatro a ocho años.

3. Quedará exento de responsabilidad criminal en relación con las conductas descritas 
en los apartados anteriores el que reintegre una cantidad equivalente al valor de la 
prestación recibida incrementada en un interés anual equivalente al interés legal del dinero 
aumentado en dos puntos porcentuales, desde el momento en que las percibió, antes de que 
se le haya notificado la iniciación de actuaciones de inspección y control en relación con las 
mismas o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el 
Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado, el Letrado de la Seguridad Social, o el 
representante de la Administración autonómica o local de que se trate, interponga querella o 
denuncia contra aquél dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción 
realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de 
diligencias.

La exención de responsabilidad penal contemplada en el párrafo anterior alcanzará 
igualmente a dicho sujeto por las posibles falsedades instrumentales que, exclusivamente en 
relación a las prestaciones defraudadas objeto de reintegro, el mismo pudiera haber 
cometido con carácter previo a la regularización de su situación.

4. La existencia de un procedimiento penal por alguno de los delitos de los apartados 1 y 
2 de este artículo, no impedirá que la Administración competente exija el reintegro por vía 
administrativa de las prestaciones indebidamente obtenidas. El importe que deba ser 
reintegrado se entenderá fijado provisionalmente por la Administración, y se ajustará 
después a lo que finalmente se resuelva en el proceso penal.

El procedimiento penal tampoco paralizará la acción de cobro de la Administración 
competente, que podrá iniciar las actuaciones dirigidas al cobro salvo que el Juez, de oficio o 
a instancia de parte, hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución previa 
prestación de garantía. Si no se pudiere prestar garantía en todo o en parte, 
excepcionalmente el Juez podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de 
garantías si apreciare que la ejecución pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil 
reparación.

5. En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la ejecución de 
la pena de multa y de la responsabilidad civil, los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de 
los servicios de la Administración de la Seguridad Social que las exigirá por el procedimiento 
administrativo de apremio.

6. Resultará aplicable a los supuestos regulados en este artículo lo dispuesto en el 
apartado 5 del artículo 307 del Código Penal.

Artículo 308.  
1. El que obtenga subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas, incluida la 

Unión Europea, en una cantidad o por un valor superior a cien mil euros falseando las 
condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido será 
castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su 
importe, salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 6.

2. Las mismas penas se impondrán al que, en el desarrollo de una actividad sufragada 
total o parcialmente con fondos de las Administraciones públicas, incluida la Unión Europea, 
los aplique en una cantidad superior a cien mil euros a fines distintos de aquéllos para los 
que la subvención o ayuda fue concedida, salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere 
el apartado 6.
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3. Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o 
incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres a seis años.

4. Si la cuantía obtenida, defraudada o aplicada indebidamente no superase los cien mil 
euros pero excediere de diez mil, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o 
multa del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales 
o de la Seguridad Social durante el período de seis meses a dos años, salvo que lleve a 
cabo el reintegro a que se refiere el apartado 6.

5. A los efectos de determinar la cuantía a que se refiere este artículo, se atenderá al 
total de lo obtenido, defraudado o indebidamente aplicado, con independencia de si procede 
de una o de varias Administraciones Públicas conjuntamente.

6. Se entenderá realizado el reintegro al que se refieren los apartados 1, 2 y 4 cuando 
por el perceptor de la subvención o ayuda se proceda a devolver las subvenciones o ayudas 
indebidamente percibidas o aplicadas, incrementadas en el interés de demora aplicable en 
materia de subvenciones desde el momento en que las percibió, y se lleve a cabo antes de 
que se haya notificado la iniciación de actuaciones de comprobación o control en relación 
con dichas subvenciones o ayudas o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran 
producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante de la 
Administración autonómica o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra 
aquél dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el juez de instrucción realicen actuaciones 
que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias. El reintegro 
impedirá que a dicho sujeto se le persiga por las posibles falsedades instrumentales que, 
exclusivamente en relación a la deuda objeto de regularización, el mismo pudiera haber 
cometido con carácter previo a la regularización de su situación.

7. La existencia de un procedimiento penal por alguno de los delitos de los apartados 1, 
2 y 4 de este artículo, no impedirá que la Administración competente exija el reintegro por vía 
administrativa de las subvenciones o ayudas indebidamente aplicadas. El importe que deba 
ser reintegrado se entenderá fijado provisionalmente por la Administración, y se ajustará 
después a lo que finalmente se resuelva en el proceso penal.

El procedimiento penal tampoco paralizará la acción de cobro de la Administración, que 
podrá iniciar las actuaciones dirigidas al cobro salvo que el juez, de oficio o a instancia de 
parte, hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución previa prestación de 
garantía. Si no se pudiere prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el juez 
podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de garantías si apreciare que la 
ejecución pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación.

8. Los jueces y tribunales podrán imponer al responsable de este delito la pena inferior 
en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación 
judicial como investigado, lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 6 y reconozca 
judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente aplicable respecto de otros partícipes 
en el delito distintos del obligado al reintegro o del autor del delito, cuando colaboren 
activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros 
responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la 
averiguación del patrimonio del obligado o del responsable del delito.

Artículo 308 bis.  
1. La suspensión de la ejecución de las penas impuestas por alguno de los delitos 

regulados en este Título se regirá por las disposiciones contenidas en el Capítulo III del 
Título III del Libro I de este Código, completadas por las siguientes reglas:

1.ª La suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta requerirá, además del 
cumplimiento de los requisitos regulados en el artículo 80, que el penado haya abonado la 
deuda tributaria o con la Seguridad Social, o que haya procedido al reintegro de las 
subvenciones o ayudas indebidamente recibidas o utilizadas.

Este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de 
satisfacer la deuda tributaria, la deuda frente a la Seguridad Social o de proceder al reintegro 
de las subvenciones o ayudas indebidamente recibidas o utilizadas y las responsabilidades 
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civiles de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el decomiso acordado, y sea 
razonable esperar que el mismo será cumplido. La suspensión no se concederá cuando 
conste que el penado ha facilitado información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio.

La resolución por la que el juez o tribunal concedan la suspensión de la ejecución de la 
pena será comunicada a la representación procesal de la Hacienda Pública estatal, 
autonómica, local o foral, de la Seguridad Social o de la Administración que hubiera 
concedido la subvención o ayuda.

2.ª El juez o tribunal revocarán la suspensión y ordenarán la ejecución de la pena, 
además de en los supuestos del artículo 86, cuando el penado no dé cumplimiento al 
compromiso de pago de la deuda tributaria o con la Seguridad Social, al de reintegro de las 
subvenciones y ayudas indebidamente recibidas o utilizadas, o al de pago de las 
responsabilidades civiles, siempre que tuviera capacidad económica para ello, o facilite 
información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio. En estos casos, el juez de vigilancia 
penitenciaria podrá denegar la concesión de la libertad condicional.

2. En el supuesto del artículo 125, el juez o tribunal oirán previamente a la 
representación procesal de la Hacienda Pública estatal, autonómica, local o foral, de la 
Seguridad Social o de la Administración que hubiera concedido la subvención o ayuda, al 
objeto de que aporte informe patrimonial de los responsables del delito en el que se 
analizará la capacidad económica y patrimonial real de los responsables y se podrá incluir 
una propuesta de fraccionamiento acorde con dicha capacidad y con la normativa tributaria, 
de la Seguridad Social o de subvenciones.

Artículo 309.  
(Derogado)

Artículo 310.  
Será castigado con la pena de prisión de cinco a siete meses el que estando obligado 

por ley tributaria a llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales:
a) Incumpla absolutamente dicha obligación en régimen de estimación directa de bases 

tributarias.
b) Lleve contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio 

económico, oculten o simulen la verdadera situación de la empresa.
c) No hubiere anotado en los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o, en 

general, transacciones económicas, o los hubiese anotado con cifras distintas a las 
verdaderas.

d) Hubiere practicado en los libros obligatorios anotaciones contables ficticias.
La consideración como delito de los supuestos de hecho, a que se refieren los párrafos 

c) y d) anteriores, requerirá que se hayan omitido las declaraciones tributarias o que las 
presentadas fueren reflejo de su falsa contabilidad y que la cuantía, en más o menos, de los 
cargos o abonos omitidos o falseados exceda, sin compensación aritmética entre ellos, de 
240.000 euros por cada ejercicio económico.

Artículo 310 bis.  
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 

responsable de los delitos recogidos en este Título, se le impondrán las siguientes penas:
a) Multa del tanto al doble de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el 

delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años.
b) Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el 

delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco 
años.

c) Multa de seis meses a un año, en los supuestos recogidos en el artículo 310.
Además de las señaladas, se impondrá a la persona jurídica responsable la pérdida de la 

posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los 
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beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis 
años. Podrá imponerse la prohibición para contratar con las Administraciones Públicas.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán 
asimismo imponer las penas recogidas en las letras b), c), d), e) y g) del apartado 7 del 
artículo 33.

TÍTULO XV
De los delitos contra los derechos de los trabajadores

Artículo 311.  
Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a 

doce meses:
1.º Los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los 

trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, 
supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, 
convenios colectivos o contrato individual.

2.º Los que impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación 
bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o 
sanción administrativa.

3.º Los que den ocupación simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin 
comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda o, en su caso, sin 
haber obtenido la correspondiente autorización de trabajo, siempre que el número de 
trabajadores afectados sea al menos de:

a) el veinticinco por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de 
cien trabajadores,

b) el cincuenta por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de 
diez trabajadores y no más de cien, o

c) la totalidad de los mismos, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de 
cinco y no más de diez trabajadores.

4.º Los que en el supuesto de transmisión de empresas, con conocimiento de los 
procedimientos descritos en los apartados anteriores, mantengan las referidas condiciones 
impuestas por otro.

5.º Si las conductas reseñadas en los apartados anteriores se llevaren a cabo con 
violencia o intimidación se impondrán las penas superiores en grado.

Artículo 311 bis.  
Será castigado con la pena de prisión de tres a dieciocho meses o multa de doce a 

treinta meses, salvo que los hechos estén castigados con una pena más grave en otro 
precepto de este Código, quien:

a) De forma reiterada, emplee o dé ocupación a ciudadanos extranjeros que carezcan de 
permiso de trabajo, o

b) emplee o dé ocupación a un menor de edad que carezca de permiso de trabajo.

Artículo 312.  
1. Serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de seis a doce 

meses, los que trafiquen de manera ilegal con mano de obra.
2. En la misma pena incurrirán quienes recluten personas o las determinen a abandonar 

su puesto de trabajo ofreciendo empleo o condiciones de trabajo engañosas o falsas, y 
quienes empleen a súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que 
perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuviesen reconocidos por disposiciones 
legales, convenios colectivos o contrato individual.
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Artículo 313.  
El que determinare o favoreciere la emigración de alguna persona a otro país simulando 

contrato o colocación, o usando de otro engaño semejante, será castigado con la pena 
prevista en el artículo anterior.

Artículo 314.  
Quienes produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, contra 

alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su situación familiar, su 
pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o 
identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la 
enfermedad que padezca o su discapacidad, por ostentar la representación legal o sindical 
de los trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores de la empresa o por el uso de 
alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español, y no restablezcan la situación de 
igualdad ante la ley tras requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños 
económicos que se hayan derivado, serán castigados con la pena de prisión de seis meses 
a dos años o multa de doce a veinticuatro meses.

Artículo 315.  
1. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a 

doce meses los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o 
limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga.

2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con coacciones 
serán castigadas con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la 
pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses.

Artículo 316.  
Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando 

legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores 
desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que 
pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las 
penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

Artículo 317.  
Cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se cometa por imprudencia grave, 

será castigado con la pena inferior en grado.

Artículo 318.  
Cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas 

jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que 
hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, 
no hubieran adoptado medidas para ello. En estos supuestos la autoridad judicial podrá 
decretar, además, alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este 
Código.

TÍTULO XV BIS
Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros

Artículo 318 bis.  
1. El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado 

miembro de la Unión Europea a entrar en territorio español o a transitar a través del mismo 
de un modo que vulnere la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros, será castigado 
con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.
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Los hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere 
únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate.

Si los hechos se hubieran cometido con ánimo de lucro se impondrá la pena en su mitad 
superior.

2. El que intencionadamente ayude, con ánimo de lucro, a una persona que no sea 
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a permanecer en España, vulnerando 
la legislación sobre estancia de extranjeros será castigado con una pena de multa de tres a 
doce meses o prisión de tres meses a un año.

3. Los hechos a que se refiere el apartado 1 de este artículo serán castigados con la 
pena de prisión de cuatro a ocho años cuando concurra alguna de las circunstancias 
siguientes:

a) Cuando los hechos se hubieran cometido en el seno de una organización que se 
dedicare a la realización de tales actividades. Cuando se trate de los jefes, administradores o 
encargados de dichas organizaciones o asociaciones, se les aplicará la pena en su mitad 
superior, que podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado.

b) Cuando se hubiera puesto en peligro la vida de las personas objeto de la infracción, o 
se hubiera creado el peligro de causación de lesiones graves.

4. En las mismas penas del párrafo anterior y además en la de inhabilitación absoluta de 
seis a doce años, incurrirán los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de 
autoridad, agente de ésta o funcionario público.

5. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 
responsable de los delitos recogidos en este Título, se le impondrá la pena de multa de dos 
a cinco años, o la del triple al quíntuple del beneficio obtenido si la cantidad resultante fuese 
más elevada.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán 
asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

6. Los tribunales, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y sus circunstancias, las 
condiciones del culpable y la finalidad perseguida por éste, podrán imponer la pena inferior 
en un grado a la respectivamente señalada.

TÍTULO XVI
De los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la 

protección del patrimonio histórico y el medio ambiente

CAPÍTULO I
De los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo

Artículo 319.  
1. Se impondrán las penas de prisión de un año y seis meses a cuatro años, multa de 

doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la 
cantidad resultante en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho 
beneficio, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años, a 
los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, 
construcción o edificación no autorizables en suelos destinados a viales, zonas verdes, 
bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su 
valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan 
sido considerados de especial protección.

2. Se impondrá la pena de prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro 
meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en 
cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio, e inhabilitación 
especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años, a los promotores, 
constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o 
edificación no autorizables en el suelo no urbanizable.
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3. En cualquier caso, los jueces o tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo 
del autor del hecho, la demolición de la obra y la reposición a su estado originario de la 
realidad física alterada, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe, 
y valorando las circunstancias, y oída la Administración competente, condicionarán 
temporalmente la demolición a la constitución de garantías que aseguren el pago de 
aquéllas. En todo caso se dispondrá el decomiso de las ganancias provenientes del delito 
cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar.

4. En los supuestos previstos en este artículo, cuando fuere responsable una persona 
jurídica de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis de este Código se le impondrá la 
pena de multa de uno a tres años, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior 
a la cantidad resultante en cuyo caso la multa será del doble al cuádruple del montante de 
dicho beneficio.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán 
asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

Artículo 320.  
1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado 

favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, 
reparcelación, construcción o edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas 
de ordenación territorial o urbanística vigentes, o que con motivo de inspecciones haya 
silenciado la infracción de dichas normas o que haya omitido la realización de inspecciones 
de carácter obligatorio será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este 
Código y, además, con la de prisión de un año y seis meses a cuatro años y la de multa de 
doce a veinticuatro meses.

2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí 
mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de la 
aprobación de los instrumentos de planeamiento, los proyectos de urbanización, parcelación, 
reparcelación, construcción o edificación o la concesión de las licencias a que se refiere el 
apartado anterior, a sabiendas de su injusticia.

CAPÍTULO II
De los delitos sobre el patrimonio histórico

Artículo 321.  
Los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés 

histórico, artístico, cultural o monumental serán castigados con las penas de prisión de seis 
meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación 
especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cinco años.

En cualquier caso, los Jueces o Tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del 
autor del hecho, la reconstrucción o restauración de la obra, sin perjuicio de las 
indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.

Artículo 322.  
1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado 

favorablemente proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos será 
castigado además de con la pena establecida en el artículo 404 de este Código con la de 
prisión de seis meses a dos años o la de multa de doce a veinticuatro meses.

2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí 
mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su 
concesión a sabiendas de su injusticia.

Artículo 323.  
1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a 

veinticuatro meses el que cause daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, 
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cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos. Con la 
misma pena se castigarán los actos de expolio en estos últimos.

2. Si se hubieran causado daños de especial gravedad o que hubieran afectado a bienes 
cuyo valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental fuera especialmente 
relevante, podrá imponerse la pena superior en grado a la señalada en el apartado anterior.

3. En todos estos casos, los jueces o tribunales podrán ordenar, a cargo del autor del 
daño, la adopción de medidas encaminadas a restaurar, en lo posible, el bien dañado.

Artículo 324.  
El que por imprudencia grave cause daños, en cuantía superior a 400 euros, en un 

archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga o 
en bienes de valor artístico, histórico, cultural, científico o monumental, así como en 
yacimientos arqueológicos, será castigado con la pena de multa de tres a 18 meses, 
atendiendo a la importancia de los mismos.

CAPÍTULO III
De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente

Artículo 325.  
1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a 

catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años 
el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del 
medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, 
radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o 
depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o 
marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así 
como las captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o 
pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales 
o plantas.

2. Si las anteriores conductas, por sí mismas o conjuntamente con otras, pudieran 
perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impondrá una pena de 
prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial 
para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.

Si se hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, se 
impondrá la pena de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en 
grado.

Artículo 326.  
1. Serán castigados con las penas previstas en el artículo anterior, en sus respectivos 

supuestos, quienes, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, 
recojan, transporten, valoricen, transformen, eliminen o aprovechen residuos, o no controlen 
o vigilen adecuadamente tales actividades, de modo que causen o puedan causar daños 
sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas, muerte o 
lesiones graves a personas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas 
naturales.

2. Quien, fuera del supuesto a que se refiere el apartado anterior, traslade una cantidad 
no desdeñable de residuos, tanto en el caso de uno como en el de varios traslados que 
aparezcan vinculados, en alguno de los supuestos a que se refiere el Derecho de la Unión 
Europea relativo a los traslados de residuos, será castigado con una pena de tres meses a 
un año de prisión, o multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para profesión 
u oficio por tiempo de tres meses a un año.

Artículo 326 bis.  
Serán castigados con las penas previstas en el artículo 325, en sus respectivos 

supuestos, quienes, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, 
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lleven a cabo la explotación de instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa o 
en las que se almacenen o utilicen sustancias o preparados peligrosos de modo que causen 
o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, a 
animales o plantas, muerte o lesiones graves a las personas, o puedan perjudicar 
gravemente el equilibrio de los sistemas naturales.

Artículo 327.  
Los hechos a los que se refieren los tres artículos anteriores serán castigados con la 

pena superior en grado, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros 
preceptos de este Código, cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el 
artículo anterior concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la 
preceptiva autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones.

b) Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa de 
corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el artículo anterior.

c) Que se haya falseado u ocultado información sobre los aspectos ambientales de la 
misma.

d) Que se haya obstaculizado la actividad inspectora de la Administración.
e) Que se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico.
f) Que se produzca una extracción ilegal de aguas en período de restricciones.

Artículo 328.  
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 

responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes penas:
a) Multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del perjuicio causado cuando la 

cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona física tiene 
prevista una pena de más de dos años de privación de libertad.

b) Multa de seis meses a dos años, o del doble al triple del perjuicio causado si la 
cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán 
asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

Artículo 329.  
1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado 

favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el 
funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes a que se refieren los artículos 
anteriores, o que con motivo de sus inspecciones hubiere silenciado la infracción de leyes o 
disposiciones normativas de carácter general que las regulen, o que hubiere omitido la 
realización de inspecciones de carácter obligatorio, será castigado con la pena establecida 
en el artículo 404 de este Código y, además, con la de prisión de seis meses a tres años y la 
de multa de ocho a veinticuatro meses.

2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí 
mismo o como miembro de un organismo colegiado hubiese resuelto o votado a favor de su 
concesión a sabiendas de su injusticia.

Artículo 330.  
Quien, en un espacio natural protegido, dañare gravemente alguno de los elementos que 

hayan servido para calificarlo, incurrirá en la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de 
doce a veinticuatro meses.

Artículo 331.  
Los hechos previstos en este capítulo serán sancionados, en su caso, con la pena 

inferior en grado, en sus respectivos supuestos, cuando se hayan cometido por imprudencia 
grave.
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CAPÍTULO IV
De los delitos contra la flora y fauna.

Artículo 332.  
1. El que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, corte, tale, 

arranque, recolecte, adquiera, posea o destruya especies protegidas de flora silvestre, o 
trafique con ellas, sus partes, derivados de las mismas o con sus propágulos, salvo que la 
conducta afecte a una cantidad insignificante de ejemplares y no tenga consecuencias 
relevantes para el estado de conservación de la especie, será castigado con la pena de 
prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses, e inhabilitación 
especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a dos años.

La misma pena se impondrá a quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de 
carácter general, destruya o altere gravemente su hábitat.

2. La pena se impondrá en su mitad superior si se trata de especies o subespecies 
catalogadas en peligro de extinción.

3. Si los hechos se hubieran cometido por imprudencia grave, se impondrá una pena de 
prisión de tres meses a un año o multa de cuatro a ocho meses, e inhabilitación especial 
para profesión u oficio por tiempo de tres meses a dos años.

Artículo 333.  
El que introdujera o liberara especies de flora o fauna no autóctona, de modo que 

perjudique el equilibrio biológico, contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter 
general protectoras de las especies de flora o fauna, será castigado con la pena de prisión 
de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, 
inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.

Artículo 334.  
1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a 

veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio e 
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a 
cuatro años quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general:

a) cace, pesque, adquiera, posea o destruya especies protegidas de fauna silvestre;
b) trafique con ellas, sus partes o derivados de las mismas; o,
c) realice actividades que impidan o dificulten su reproducción o migración.
La misma pena se impondrá a quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de 

carácter general, destruya o altere gravemente su hábitat.
2. La pena se impondrá en su mitad superior si se trata de especies o subespecies 

catalogadas en peligro de extinción.
3. Si los hechos se hubieran cometido por imprudencia grave, se impondrá una pena de 

prisión de tres meses a un año o multa de cuatro a ocho meses y, en todo caso, 
inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del 
derecho de cazar o pescar por tiempo de tres meses a dos años.

4. Se impondrá la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un 
periodo de entre dos a cuatro años, cuando los hechos relativos a los apartados a) y c) del 
apartado 1 se hubieran cometido utilizando armas, en actividades relacionadas o no con la 
caza.

Artículo 335.  
1. El que cace o pesque especies distintas de las indicadas en el artículo anterior, 

cuando esté expresamente prohibido por las normas específicas sobre su caza o pesca, 
será castigado con la pena de multa de ocho a doce meses, inhabilitación especial para el 
ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cinco años y privación del 
derecho para la tenencia y porte de armas por el mismo periodo.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 3  Ley Orgánica del Código Penal

– 129 –



2. El que cace o pesque o realice actividades de marisqueo relevantes sobre especies 
distintas de las indicadas en el artículo anterior en terrenos públicos o privados ajenos, 
sometidos a régimen cinegético especial, sin el debido permiso de su titular o sometidos a 
concesión o autorización marisquera o acuícola sin el debido título administrativo habilitante, 
será castigado con la pena de multa de cuatro a ocho meses e inhabilitación especial para el 
ejercicio del derecho de cazar, pescar o realizar actividades de marisqueo por tiempo de uno 
a tres años y privación del derecho para la tenencia y porte de armas por el mismo periodo, 
además de las penas que pudieran corresponderle, en su caso, por la comisión del delito 
previsto en el apartado 1 de este artículo.

3. Si las conductas anteriores produjeran graves daños al patrimonio cinegético de un 
terreno sometido a régimen cinegético especial o a la sostenibilidad de los recursos en 
zonas de concesión o autorización marisquera o acuícola, se impondrá la pena de prisión de 
seis meses a dos años e inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de cazar, 
pescar, y realizar actividades de marisqueo por tiempo de dos a cinco años y privación del 
derecho para la tenencia y porte de armas por el mismo periodo.

Artículo 336.  
El que, sin estar legalmente autorizado, emplee para la caza o pesca veneno, medios 

explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la 
fauna, será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a 
veinticuatro meses y, en cualquier caso, la de inhabilitación especial para profesión u oficio e 
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar o pescar por tiempo de uno a tres 
años, con la privación del derecho para la tenencia y porte de armas por el mismo periodo. 
Si el daño causado fuera de notoria importancia, se impondrá la pena de prisión antes 
mencionada en su mitad superior.

Artículo 337.  
(Suprimido)

Artículo 337 bis.  
(Suprimido)

CAPÍTULO V
Disposiciones comunes

Artículo 338.  
Cuando las conductas definidas en este Título afecten a algún espacio natural protegido, 

se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente previstas.

Artículo 339.  
Los jueces o tribunales ordenarán la adopción, a cargo del autor del hecho, de las 

medidas necesarias encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado, así como de 
cualquier otra medida cautelar necesaria para la protección de los bienes tutelados en este 
Título.

Artículo 340.  
Si el culpable de cualquiera de los hechos tipificados en este Título hubiera procedido 

voluntariamente a reparar el daño causado, los Jueces y Tribunales le impondrán la pena 
inferior en grado a las respectivamente previstas.

TÍTULO XVI BIS
De los delitos contra los animales
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Artículo 340 bis.  
1. Será castigado con la pena de prisión de tres a dieciocho meses o multa de seis a 

doce meses y con la pena de inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de 
profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de 
animales el que fuera de las actividades legalmente reguladas y por cualquier medio o 
procedimiento, incluyendo los actos de carácter sexual, cause a un animal doméstico, 
amansado, domesticado o que viva temporal o permanentemente bajo el control humano 
lesión que requiera tratamiento veterinario para el restablecimiento de su salud.

Si las lesiones del apartado anterior se causaren a un animal vertebrado no incluido en el 
apartado anterior, se impondrá la pena de prisión de tres a doce meses o multa de tres a 
seis meses, además de la pena de inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio 
de la profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de 
animales.

Si el delito se hubiera cometido utilizando armas de fuego, el juez o tribunal podrá 
imponer motivadamente la pena de privación del derecho a tenencia y porte de armas por un 
tiempo de uno a cuatro años.

2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad superior cuando 
concurra alguna de las siguientes circunstancias agravantes:

a) Utilizar armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas que pudieran resultar 
peligrosas para la vida o salud del animal.

b) Ejecutar el hecho con ensañamiento.
c) Causar al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal.
d) Realizar el hecho por su propietario o quien tenga confiado el cuidado del animal.
e) Ejecutar el hecho en presencia de un menor de edad o de una persona especialmente 

vulnerable.
f) Ejecutar el hecho con ánimo de lucro.
g) Cometer el hecho para coaccionar, intimidar, acosar o producir menoscabo psíquico a 

quien sea o haya sido cónyuge o a persona que esté o haya estado ligada al autor por una 
análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.

h) Ejecutar el hecho en un evento público o difundirlo a través de tecnologías de la 
información o la comunicación.

i) Utilizar veneno, medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia 
destructiva o no selectiva.

3. Cuando, con ocasión de los hechos previstos en el apartado primero de este artículo, 
se cause la muerte de un animal doméstico, amansado, domesticado o que viva temporal o 
permanentemente bajo el control humano, se impondrá la pena de prisión de doce a 
veinticuatro meses, además de la pena de inhabilitación especial de dos a cuatro años para 
el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la 
tenencia de animales.

Cuando, con ocasión de los hechos previstos en el apartado primero de este artículo, se 
cause muerte de un animal vertebrado no incluido en el apartado anterior, se impondrá la 
pena de prisión de seis a dieciocho meses o multa de dieciocho a veinticuatro meses, 
además de la pena de inhabilitación especial de dos a cuatro años para el ejercicio de la 
profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de 
animales.

Si el delito se hubiera cometido utilizando armas de fuego, el juez o tribunal podrá 
imponer motivadamente la pena de privación del derecho a tenencia y porte de armas por un 
tiempo de dos a cinco años.

Cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado anterior, el juez o 
tribunal impondrá las penas en su mitad superior.

4. Si las lesiones producidas no requiriesen tratamiento veterinario o se hubiere 
maltratado gravemente al animal sin causarle lesiones, se impondrá una pena de multa de 
uno a dos meses o trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta días. Asimismo, 
se impondrá la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de 
profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de 
animales.
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Artículo 340 ter.  
Quien abandone a un animal vertebrado que se encuentre bajo su responsabilidad en 

condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad será castigado con una pena de 
multa de uno a seis meses o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a 
noventa días. Asimismo, se impondrá la pena de inhabilitación especial de uno a tres años 
para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la 
tenencia de animales.

Artículo 340 quater.  
1. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 

responsable de los delitos recogidos en este título, se le impondrán las siguientes penas:
a) Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista en la 

ley una pena de prisión superior a dos años.
b) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos.
2. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, en los supuestos de 

responsabilidad de personas jurídicas los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las 
penas recogidas en el artículo 33.7, párrafos b) a g).

Artículo 340 quinquies.  
Los jueces o tribunales podrán adoptar motivadamente cualquier medida cautelar 

necesaria para la protección de los bienes tutelados en este Título, incluyendo cambios 
provisionales sobre la titularidad y cuidado del animal.

Cuando la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio 
que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales recaiga sobre la persona 
que tuviera a asignada la titularidad o cuidado del animal maltratado, el juez o tribunal, de 
oficio o a instancia de parte, adoptará las medidas pertinentes respecto a la titularidad y el 
cuidado del animal.

TÍTULO XVII
De los delitos contra la seguridad colectiva

CAPÍTULO I
De los delitos de riesgo catastrófico

Sección 1.ª De los delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones 
ionizantes

Artículo 341.  
El que libere energía nuclear o elementos radiactivos que pongan en peligro la vida o la 

salud de las personas o sus bienes, aunque no se produzca explosión, será sancionado con 
la pena de prisión de quince a veinte años, e inhabilitación especial para empleo o cargo 
público, profesión u oficio por tiempo de diez a veinte años.

Artículo 342.  
El que, sin estar comprendido en el artículo anterior, perturbe el funcionamiento de una 

instalación nuclear o radiactiva, o altere el desarrollo de actividades en las que intervengan 
materiales o equipos productores de radiaciones ionizantes, creando una situación de grave 
peligro para la vida o la salud de las personas, será sancionado con la pena de prisión de 
cuatro a diez años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio 
por tiempo de seis a diez años.
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Artículo 343.  
1. El que mediante el vertido, la emisión o la introducción en el aire, el suelo o las aguas 

de una cantidad de materiales o de radiaciones ionizantes, o la exposición por cualquier otro 
medio a dichas radiaciones ponga en peligro la vida, integridad, salud o bienes de una o 
varias personas, será sancionado con la pena de prisión de seis a doce años e inhabilitación 
especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de seis a diez años. La 
misma pena se impondrá cuando mediante esta conducta se ponga en peligro la calidad del 
aire, del suelo o de las aguas o a animales o plantas.

2. Cuando con ocasión de la conducta descrita en el apartado anterior se produjere, 
además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea 
su gravedad, los jueces o tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente 
penada, aplicando la pena en su mitad superior.

3. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 
responsable de los delitos recogidos en este artículo, se le impondrá la pena de multa de dos 
a cinco años.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán 
asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

Artículo 344.  
Los hechos previstos en los artículos anteriores serán sancionados con la pena inferior 

en grado, en sus respectivos supuestos, cuando se hayan cometido por imprudencia grave.

Artículo 345.  
1. El que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, adquiera, 

posea, trafique, facilite, trate, transforme, utilice, almacene, transporte o elimine materiales 
nucleares u otras sustancias radiactivas peligrosas que causen o puedan causar la muerte o 
lesiones graves a personas, o daños sustanciales a la calidad del aire, la calidad del suelo o 
la calidad de las aguas o a animales o plantas, será castigado con la pena de prisión de uno 
a cinco años, multa de seis a dieciocho meses, e inhabilitación especial para profesión u 
oficio por tiempo de uno a tres años.

2. El que sin la debida autorización produjere tales materiales o sustancias será 
castigado con la pena superior en grado.

3. Si los hechos a que se refieren los apartados anteriores se hubieran cometido por 
imprudencia grave, se impondrá la pena inferior en grado a la señalada en los mismos.

Sección 2.ª De los estragos

Artículo 346.  
1. Los que provocando explosiones o utilizando cualquier otro medio de similar potencia 

destructiva, causaren la destrucción de aeropuertos, puertos, estaciones, edificios, locales 
públicos, depósitos que contengan materiales inflamables o explosivos, vías de 
comunicación, medios de transporte colectivos, o la inmersión o varamiento de nave, 
inundación, explosión de una mina o instalación industrial, levantamiento de los carriles de 
una vía férrea, cambio malicioso de las señales empleadas en el servicio de ésta para la 
seguridad de los medios de transporte, voladura de puente, destrozo de calzada pública, 
daño a oleoductos, perturbación grave de cualquier clase o medio de comunicación, 
perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad, hidrocarburos u otro recurso 
natural fundamental incurrirán en la pena de prisión de diez a veinte años, cuando los 
estragos comportaran necesariamente un peligro para la vida o integridad de las personas.

2. Cuando no concurriere tal peligro, se castigarán con una pena de cuatro a ocho años 
de prisión.

3. Si, además del peligro, se hubiere producido lesión para la vida, integridad física o 
salud de las personas, los hechos se castigarán separadamente con la pena 
correspondiente al delito cometido.
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Artículo 347.  
El que por imprudencia grave provocare un delito de estragos será castigado con la pena 

de prisión de uno a cuatro años.

Sección 3.ª De otros delitos de riesgo provocados por explosivos y otros 
agentes

Artículo 348.  
1. Los que en la fabricación, manipulación, transporte, tenencia o comercialización de 

explosivos, sustancias inflamables o corrosivas, tóxicas y asfixiantes, o cualesquiera otras 
materias, aparatos o artificios que puedan causar estragos, contravinieran las normas de 
seguridad establecidas, poniendo en concreto peligro la vida, la integridad física o la salud 
de las personas, o el medio ambiente, serán castigados con la pena de prisión de seis 
meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo 
o cargo público, profesión u oficio por tiempo de seis a doce años. Las mismas penas se 
impondrán a quien, de forma ilegal, produzca, importe, exporte, comercialice o utilice 
sustancias destructoras del ozono.

2. Los responsables de la vigilancia, control y utilización de explosivos que puedan 
causar estragos que, contraviniendo la normativa en materia de explosivos, hayan facilitado 
su efectiva pérdida o sustracción serán castigados con las penas de prisión de seis meses a 
tres años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo 
público, profesión u oficio de seis a doce años.

3. En los supuestos recogidos en los apartados anteriores, cuando de los hechos fuera 
responsable una persona jurídica de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis de este 
Código, se le impondrá la pena de multa de uno a tres años, salvo que, acreditado el 
perjuicio producido, su importe fuera mayor, en cuyo caso la multa será del doble al 
cuádruple del montante de dicho perjuicio.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán 
asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

Las penas establecidas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior 
cuando se trate de los directores, administradores o encargados de la sociedad, empresa, 
organización o explotación.

4. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a un año, multa de seis a 
doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por 
tiempo de tres a seis años los responsables de las fábricas, talleres, medios de transporte, 
depósitos y demás establecimientos relativos a explosivos que puedan causar estragos, 
cuando incurran en alguna o algunas de las siguientes conductas:

a) Obstaculizar la actividad inspectora de la Administración en materia de seguridad de 
explosivos.

b) Falsear u ocultar a la Administración información relevante sobre el cumplimiento de 
las medidas de seguridad obligatorias relativas a explosivos.

c) Desobedecer las órdenes expresas de la Administración encaminadas a subsanar las 
anomalías graves detectadas en materia de seguridad de explosivos.

Artículo 349.  
Los que en la manipulación, transporte o tenencia de organismos contravinieren las 

normas o medidas de seguridad establecidas, poniendo en concreto peligro la vida, la 
integridad física o la salud de las personas, o el medio ambiente, serán castigados con las 
penas de prisión de seis meses a dos años, multa de seis a doce meses, e inhabilitación 
especial para el empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de tres a seis años.

Artículo 350.  
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 316, incurrirán en las penas previstas en el 

artículo anterior los que en la apertura de pozos o excavaciones, en la construcción o 
demolición de edificios, presas, canalizaciones u obras análogas o, en su conservación, 
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acondicionamiento o mantenimiento infrinjan las normas de seguridad establecidas cuya 
inobservancia pueda ocasionar resultados catastróficos, y pongan en concreto peligro la 
vida, la integridad física de las personas o el medio ambiente.

CAPÍTULO II
De los incendios

Sección 1.ª De los delitos de incendio

Artículo 351.  
Los que provocaren un incendio que comporte un peligro para la vida o integridad física 

de las personas, serán castigados con la pena de prisión de diez a veinte años. Los Jueces 
o Tribunales podrán imponer la pena inferior en grado atendidas la menor entidad del peligro 
causado y las demás circunstancias del hecho.

Cuando no concurra tal peligro para la vida o integridad física de las personas, los 
hechos se castigarán como daños previstos en el artículo 266 de este Código.

Sección 2.ª De los incendios forestales

Artículo 352.  
Los que incendiaren montes o masas forestales, serán castigados con las penas de 

prisión de uno a cinco años y multa de doce a dieciocho meses.
Si ha existido peligro para la vida o integridad física de las personas, se castigará el 

hecho conforme a lo dispuesto en el artículo 351, imponiéndose, en todo caso, la pena de 
multa de doce a veinticuatro meses.

Artículo 353.  
1. Los hechos a que se refiere el artículo anterior serán castigados con una pena de 

prisión de tres a seis años y multa de dieciocho a veinticuatro meses cuando el incendio 
alcance especial gravedad, atendida la concurrencia de alguna de las circunstancias 
siguientes:

1.ª Que afecte a una superficie de considerable importancia.
2.ª Que se deriven grandes o graves efectos erosivos en los suelos.
3.ª Que altere significativamente las condiciones de vida animal o vegetal, o afecte a 

algún espacio natural protegido.
4.ª Que el incendio afecte a zonas próximas a núcleos de población o a lugares 

habitados.
5.ª Que el incendio sea provocado en un momento en el que las condiciones 

climatológicas o del terreno incrementen de forma relevante el riesgo de propagación del 
mismo.

6.ª En todo caso, cuando se ocasione grave deterioro o destrucción de los recursos 
afectados.

2. Se impondrá la misma pena cuando el autor actúe para obtener un beneficio 
económico con los efectos derivados del incendio.

Artículo 354.  
1. El que prendiere fuego a montes o masas forestales sin que llegue a propagarse el 

incendio de los mismos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año y 
multa de seis a doce meses.

2. La conducta prevista en el apartado anterior quedará exenta de pena si el incendio no 
se propaga por la acción voluntaria y positiva de su autor.
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Artículo 355.  
En todos los casos previstos en esta sección, los Jueces o Tribunales podrán acordar 

que la calificación del suelo en las zonas afectadas por un incendio forestal no pueda 
modificarse en un plazo de hasta treinta años. Igualmente podrán acordar que se limiten o 
supriman los usos que se vinieran llevando a cabo en las zonas afectadas por el incendio, 
así como la intervención administrativa de la madera quemada procedente del incendio.

Sección 3.ª De los incendios en zonas no forestales

Artículo 356.  
El que incendiare zonas de vegetación no forestales perjudicando gravemente el medio 

natural, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a 
veinticuatro meses.

Sección 4.ª De los incendios en bienes propios

Artículo 357.  
El incendiario de bienes propios será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro 

años si tuviere propósito de defraudar o perjudicar a terceros, hubiere causado defraudación 
o perjuicio, existiere peligro de propagación a edificio, arbolado o plantío ajeno o hubiere 
perjudicado gravemente las condiciones de la vida silvestre, los bosques o los espacios 
naturales.

Sección 5.ª Disposiciones comunes

Artículo 358.  
El que por imprudencia grave provocare alguno de los delitos de incendio penados en las 

secciones anteriores, será castigado con la pena inferior en grado, a las respectivamente 
previstas para cada supuesto.

Artículo 358 bis.  
Lo dispuesto en los artículos 338 a 340 será también aplicable a los delitos regulados en 

este Capítulo.

CAPÍTULO III
De los delitos contra la salud pública

Artículo 359.  
El que, sin hallarse debidamente autorizado, elabore sustancias nocivas para la salud o 

productos químicos que puedan causar estragos, o los despache o suministre, o comercie 
con ellos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a 
doce meses, e inhabilitación especial para profesión o industria por tiempo de seis meses a 
dos años.

Artículo 360.  
El que, hallándose autorizado para el tráfico de las sustancias o productos a que se 

refiere el artículo anterior, los despache o suministre sin cumplir con las formalidades 
previstas en las Leyes y Reglamentos respectivos, será castigado con la pena de multa de 
seis a doce meses e inhabilitación para la profesión u oficio de seis meses a dos años.

Artículo 361.  
El que fabrique, importe, exporte, suministre, intermedie, comercialice, ofrezca o ponga 

en el mercado, o almacene con estas finalidades, medicamentos, incluidos los de uso 
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humano y veterinario, así como los medicamentos en investigación, que carezcan de la 
necesaria autorización exigida por la ley, o productos sanitarios que no dispongan de los 
documentos de conformidad exigidos por las disposiciones de carácter general, o que 
estuvieran deteriorados, caducados o incumplieran las exigencias técnicas relativas a su 
composición, estabilidad y eficacia, y con ello se genere un riesgo para la vida o la salud de 
las personas, será castigado con una pena de prisión de seis meses a tres años, multa de 
seis a doce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio de seis meses a tres 
años.

Artículo 361 bis.  
La distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra 

tecnología de la información o de la comunicación de contenidos específicamente destinados 
a promover o facilitar, entre personas menores de edad o personas con discapacidad 
necesitadas de especial protección, el consumo de productos, preparados o sustancias o la 
utilización de técnicas de ingestión o eliminación de productos alimenticios cuyo uso sea 
susceptible de generar riesgo para la salud de las personas será castigado con la pena de 
multa de seis a doce meses o pena de prisión de uno a tres años.

Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la 
retirada de los contenidos a los que se refiere el párrafo anterior, para la interrupción de los 
servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o para el bloqueo de unos y 
otros cuando radiquen en el extranjero.

Artículo 362.  
1. Será castigado con una pena de prisión de seis meses a cuatro años, multa de seis a 

dieciocho meses e inhabilitación especial para profesión u oficio de uno a tres años, el que 
elabore o produzca,

a) un medicamento, incluidos los de uso humano y veterinario, así como los 
medicamentos en investigación; o una sustancia activa o un excipiente de dicho 
medicamento;

b) un producto sanitario, así como los accesorios, elementos o materiales que sean 
esenciales para su integridad;

de modo que se presente engañosamente: su identidad, incluidos, en su caso, el envase 
y etiquetado, la fecha de caducidad, el nombre o composición de cualquiera de sus 
componentes, o, en su caso, la dosificación de los mismos; su origen, incluidos el fabricante, 
el país de fabricación, el país de origen y el titular de la autorización de comercialización o de 
los documentos de conformidad; datos relativos al cumplimiento de requisitos o exigencias 
legales, licencias, documentos de conformidad o autorizaciones; o su historial, incluidos los 
registros y documentos relativos a los canales de distribución empleados, siempre que 
estuvieran destinados al consumo público o al uso por terceras personas, y generen un 
riesgo para la vida o la salud de las personas.

2. Las mismas penas se impondrán a quien altere, al fabricarlo o elaborarlo o en un 
momento posterior, la cantidad, la dosis, la caducidad o la composición genuina, según lo 
autorizado o declarado, de cualquiera de los medicamentos, sustancias, excipientes, 
productos sanitarios, accesorios, elementos o materiales mencionados en el apartado 
anterior, de un modo que reduzca su seguridad, eficacia o calidad, generando un riesgo para 
la vida o la salud de las personas.

Artículo 362 bis.  
Será castigado con una pena de prisión de seis meses a cuatro años, multa de seis a 

dieciocho meses e inhabilitación especial para profesión u oficio de uno a tres años, el que, 
con conocimiento de su falsificación o alteración, importe, exporte, anuncie o haga 
publicidad, ofrezca, exhiba, venda, facilite, expenda, despache, envase, suministre, 
incluyendo la intermediación, trafique, distribuya o ponga en el mercado, cualquiera de los 
medicamentos, sustancias activas, excipientes, productos sanitarios, accesorios, elementos 
o materiales a que se refiere el artículo anterior, y con ello genere un riesgo para la vida o la 
salud de las personas.
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Las mismas penas se impondrán a quien los adquiera o tenga en depósito con la 
finalidad de destinarlos al consumo público, al uso por terceras personas o a cualquier otro 
uso que pueda afectar a la salud pública.

Artículo 362 ter.  
El que elabore cualquier documento falso o de contenido mendaz referido a cualquiera 

de los medicamentos, sustancias activas, excipientes, productos sanitarios, accesorios, 
elementos o materiales a que se refiere el apartado 1 del artículo 362, incluidos su envase, 
etiquetado y modo de empleo, para cometer o facilitar la comisión de uno de los delitos del 
artículo 362, será castigado con la pena de seis meses a dos años de prisión, multa de seis 
a doce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio de seis meses a dos años.

Artículo 362 quater.  
Se impondrán las penas superiores en grado a las señaladas en los artículos 361, 362, 

362 bis o 362 ter, cuando el delito se perpetre concurriendo alguna de las circunstancias 
siguientes:

1.ª Que el culpable fuere autoridad, funcionario público, facultativo, profesional sanitario, 
docente, educador, entrenador físico o deportivo, y obrase en el ejercicio de su cargo, 
profesión u oficio.

2.ª Que los medicamentos, sustancias activas, excipientes, productos sanitarios, 
accesorios, elementos o materiales referidos en el artículo 362:

a) se hubieran ofrecido a través de medios de difusión a gran escala; o
b) se hubieran ofrecido o facilitado a menores de edad, personas con discapacidad 

necesitadas de especial protección, o personas especialmente vulnerables en relación con el 
producto facilitado.

3.ª Que el culpable perteneciera a una organización o grupo criminal que tuviera como 
finalidad la comisión de este tipo de delitos.

4.ª Que los hechos fuesen realizados en establecimientos abiertos al público por los 
responsables o empleados de los mismos.

Artículo 362 quinquies.  
1. Los que, sin justificación terapéutica, prescriban, proporcionen, dispensen, 

suministren, administren, ofrezcan o faciliten a deportistas federados no competitivos, 
deportistas no federados que practiquen el deporte por recreo, o deportistas que participen 
en competiciones organizadas en España por entidades deportivas, sustancias o grupos 
farmacológicos prohibidos, así como métodos no reglamentarios, destinados a aumentar sus 
capacidades físicas o a modificar los resultados de las competiciones, que por su contenido, 
reiteración de la ingesta u otras circunstancias concurrentes, pongan en peligro la vida o la 
salud de los mismos, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años, 
multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, 
profesión u oficio, de dos a cinco años.

2. Se impondrán las penas previstas en el apartado anterior en su mitad superior cuando 
el delito se perpetre concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:

1.ª Que la víctima sea menor de edad.
2.ª Que se haya empleado engaño o intimidación.
3.ª Que el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad laboral o 

profesional.

Artículo 362 sexies.  
En los delitos previstos en los artículos anteriores de este Capítulo serán objeto de 

decomiso las sustancias y productos a que se refieren los artículos 359 y siguientes, así 
como los bienes, medios, instrumentos y ganancias con sujeción a lo dispuesto en los 
artículos 127 a 128.
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Artículo 363.  
Serán castigados con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de seis a doce 

meses e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por tiempo de tres 
a seis años los productores, distribuidores o comerciantes que pongan en peligro la salud de 
los consumidores:

1. Ofreciendo en el mercado productos alimentarios con omisión o alteración de los 
requisitos establecidos en las leyes o reglamentos sobre caducidad o composición.

2. Fabricando o vendiendo bebidas o comestibles destinados al consumo público y 
nocivos para la salud.

3. Traficando con géneros corrompidos.
4. Elaborando productos cuyo uso no se halle autorizado y sea perjudicial para la salud, 

o comerciando con ellos.
5. Ocultando o sustrayendo efectos destinados a ser inutilizados o desinfectados, para 

comerciar con ellos.

Artículo 364.  
1. El que adulterare con aditivos u otros agentes no autorizados susceptibles de causar 

daños a la salud de las personas los alimentos, sustancias o bebidas destinadas al comercio 
alimentario, será castigado con las penas del artículo anterior. Si el reo fuera el propietario o 
el responsable de producción de una fábrica de productos alimenticios, se le impondrá, 
además, la pena de inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio de seis 
a diez años.

2. Se impondrá la misma pena al que realice cualquiera de las siguientes conductas:
1.º Administrar a los animales cuyas carnes o productos se destinen al consumo humano 

sustancias no permitidas que generen riesgo para la salud de las personas, o en dosis 
superiores o para fines distintos a los autorizados.

2.º Sacrificar animales de abasto o destinar sus productos al consumo humano, sabiendo 
que se les ha administrado las sustancias mencionadas en el número anterior.

3.º Sacrificar animales de abasto a los que se hayan aplicado tratamientos terapéuticos 
mediante sustancias de las referidas en el apartado 1.º

4.º Despachar al consumo público las carnes o productos de los animales de abasto sin 
respetar los períodos de espera en su caso reglamentariamente previstos.

Artículo 365.  
Será castigado con la pena de prisión de dos a seis años el que envenenare o adulterare 

con sustancias infecciosas, u otras que puedan ser gravemente nocivas para la salud, las 
aguas potables o las sustancias alimenticias destinadas al uso público o al consumo de una 
colectividad de personas.

Artículo 366.  
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 

responsable de los delitos recogidos en los artículos anteriores de este Capítulo, se le 
impondrá una pena de multa de uno a tres años, o del doble al quíntuplo del valor de las 
sustancias y productos a que se refieren los artículos 359 y siguientes, o del beneficio que se 
hubiera obtenido o podido obtener, aplicándose la cantidad que resulte más elevada.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán 
asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

Artículo 367.  
Si los hechos previstos en todos los artículos anteriores fueran realizados por 

imprudencia grave, se impondrán, respectivamente, las penas inferiores en grado.
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Artículo 368.  
Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, 

favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de 
tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare 
de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años 
y multa del tanto al duplo en los demás casos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los tribunales podrán imponer la pena 
inferior en grado a las señaladas en atención a la escasa entidad del hecho y a las 
circunstancias personales del culpable. No se podrá hacer uso de esta facultad si 
concurriere alguna de las circunstancias a que se hace referencia en los artículos 369 bis y 
370.

Artículo 369.  
1. Se impondrán las penas superiores en grado a las señaladas en el artículo anterior y 

multa del tanto al cuádruplo cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:
1.ª El culpable fuere autoridad, funcionario público, facultativo, trabajador social, docente 

o educador y obrase en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio.
2.ª El culpable participare en otras actividades organizadas o cuya ejecución se vea 

facilitada por la comisión del delito.
3.ª Los hechos fueren realizados en establecimientos abiertos al público por los 

responsables o empleados de los mismos.
4.ª Las sustancias a que se refiere el artículo anterior se faciliten a menores de 18 años, 

a disminuidos psíquicos o a personas sometidas a tratamiento de deshabituación o 
rehabilitación.

5.ª Fuere de notoria importancia la cantidad de las citadas sustancias objeto de las 
conductas a que se refiere el artículo anterior.

6.ª Las referidas sustancias se adulteren, manipulen o mezclen entre sí o con otras, 
incrementando el posible daño a la salud.

7.ª Las conductas descritas en el artículo anterior tengan lugar en centros docentes, en 
centros, establecimientos o unidades militares, en establecimientos penitenciarios o en 
centros de deshabituación o rehabilitación, o en sus proximidades.

8.ª El culpable empleare violencia o exhibiere o hiciese uso de armas para cometer el 
hecho.

Artículo 369 bis.  
Cuando los hechos descritos en el artículo 368 se hayan realizado por quienes 

pertenecieren a una organización delictiva, se impondrán las penas de prisión de nueve a 
doce años y multa del tanto al cuádruplo del valor de la droga si se tratara de sustancias y 
productos que causen grave daño a la salud y de prisión de cuatro años y seis meses a diez 
años y la misma multa en los demás casos.

A los jefes, encargados o administradores de la organización se les impondrán las penas 
superiores en grado a las señaladas en el párrafo primero.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 
responsable de los delitos recogidos en los dos artículos anteriores, se le impondrán las 
siguientes penas:

a) Multa de dos a cinco años, o del triple al quíntuple del valor de la droga cuando la 
cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona física tiene 
prevista una pena de prisión de más de cinco años.

b) Multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del valor de la droga cuando la 
cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona física tiene 
prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en el anterior inciso.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán 
asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.
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Artículo 370.  
Se impondrá la pena superior en uno o dos grados a la señalada en el artículo 368 

cuando:
1.º Se utilice a menores de 18 años o a disminuidos psíquicos para cometer estos 

delitos.
2.º Se trate de los jefes, administradores o encargados de las organizaciones a que se 

refiere la circunstancia 2.ª del apartado 1 del artículo 369.
3.º Las conductas descritas en el artículo 368 fuesen de extrema gravedad.
Se consideran de extrema gravedad los casos en que la cantidad de las sustancias a 

que se refiere el artículo 368 excediere notablemente de la considerada como de notoria 
importancia, o se hayan utilizado buques, embarcaciones o aeronaves como medio de 
transporte específico, o se hayan llevado a cabo las conductas indicadas simulando 
operaciones de comercio internacional entre empresas, o se trate de redes internacionales 
dedicadas a este tipo de actividades, o cuando concurrieren tres o más de las circunstancias 
previstas en el artículo 369.1.

En los supuestos de los anteriores números 2.º y 3.º se impondrá a los culpables, 
además, una multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito.

Artículo 371.  
1. El que fabrique, transporte, distribuya, comercie o tenga en su poder equipos, 

materiales o sustancias enumeradas en el cuadro I y cuadro II de la Convención de 
Naciones Unidas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988, sobre el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y cualesquiera otros productos adicionados al 
mismo Convenio o que se incluyan en otros futuros Convenios de la misma naturaleza, 
ratificados por España, a sabiendas de que van a utilizarse en el cultivo, la producción o la 
fabricación ilícitas de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o para 
estos fines, será castigado con la pena de prisión de tres a seis años y multa del tanto al 
triplo del valor de los géneros o efectos.

2. Se impondrá la pena señalada en su mitad superior cuando las personas que realicen 
los hechos descritos en el apartado anterior pertenezcan a una organización dedicada a los 
fines en él señalados, y la pena superior en grado cuando se trate de los jefes, 
administradores o encargados de las referidas organizaciones o asociaciones.

En tales casos, los jueces o tribunales impondrán, además de las penas 
correspondientes, la de inhabilitación especial del reo para el ejercicio de su profesión o 
industria por tiempo de tres a seis años, y las demás medidas previstas en el artículo 369.2.

Artículo 372.  
Si los hechos previstos en este capítulo fueran realizados por empresario, intermediario 

en el sector financiero, facultativo, funcionario público, trabajador social, docente o educador, 
en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio, se le impondrá, además de la pena 
correspondiente, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, 
industria o comercio, de tres a diez años. Se impondrá la pena de inhabilitación absoluta de 
diez a veinte años cuando los referidos hechos fueren realizados por autoridad o agente de 
la misma, en el ejercicio de su cargo.

A tal efecto, se entiende que son facultativos los médicos, psicólogos, las personas en 
posesión de título sanitario, los veterinarios, los farmacéuticos y sus dependientes.

Artículo 373.  
La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los 

artículos 368 al 372, se castigarán con la pena inferior en uno a dos grados a la que 
corresponde, respectivamente, a los hechos previstos en los preceptos anteriores.
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Artículo 374.  
En los delitos previstos en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 301 y en los 

artículos 368 a 372, además de las penas que corresponda imponer por el delito cometido, 
serán objeto de decomiso las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, los 
equipos, materiales y sustancias a que se refiere el artículo 371, así como los bienes, 
medios, instrumentos y ganancias con sujeción a lo dispuesto en los artículos 127 a 128 y a 
las siguientes normas especiales:

1.ª Una vez firme la sentencia, se procederá a la destrucción de las muestras que se 
hubieran apartado, o a la destrucción de la totalidad de lo incautado, en el caso de que el 
órgano judicial competente hubiera ordenado su conservación.

2.ª Los bienes, medios, instrumentos y ganancias definitivamente decomisados por 
sentencia, que no podrán ser aplicados a la satisfacción de las responsabilidades civiles 
derivadas del delito ni de las costas procesales, serán adjudicados íntegramente al Estado.

Artículo 375.  
Las condenas de jueces o tribunales extranjeros por delitos de la misma naturaleza que 

los previstos en los artículos 361 al 372 de este Capítulo producirán los efectos de 
reincidencia, salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pueda serlo con arreglo 
al Derecho español.

Artículo 376.  
En los casos previstos en los artículos 361 a 372, los jueces o tribunales, razonándolo en 

la sentencia, podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley 
para el delito de que se trate, siempre que el sujeto haya abandonado voluntariamente sus 
actividades delictivas y haya colaborado activamente con las autoridades o sus agentes bien 
para impedir la producción del delito, bien para obtener pruebas decisivas para la 
identificación o captura de otros responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de 
las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya 
colaborado.

Igualmente, en los casos previstos en los artículos 368 a 372, los jueces o tribunales 
podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados al reo que, siendo drogodependiente en 
el momento de comisión de los hechos, acredite suficientemente que ha finalizado con éxito 
un tratamiento de deshabituación, siempre que la cantidad de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas no fuese de notoria importancia o de extrema 
gravedad.

Artículo 377.  
Para la determinación de la cuantía de las multas que se impongan en aplicación de los 

artículos 368 al 372, el valor de la droga objeto del delito o de los géneros o efectos 
intervenidos será el precio final del producto o, en su caso, la recompensa o ganancia 
obtenida por el reo, o que hubiera podido obtener.

Artículo 378.  
Los pagos que se efectúen por el penado por uno o varios de los delitos a que se 

refieren los artículos 361 al 372 se imputarán por el orden siguiente:
1.º A la reparación del daño causado e indemnización de perjuicios.
2.º A la indemnización del Estado por el importe de los gastos que se hayan hecho por 

su cuenta en la causa.
3.º A la multa.
4.º A las costas del acusador particular o privado cuando se imponga en la sentencia su 

pago.
5.º A las demás costas procesales, incluso las de la defensa del procesado, sin 

preferencia entre los interesados.
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CAPÍTULO IV
De los delitos contra la Seguridad Vial

Artículo 379.  
1. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en 

sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía 
interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres 
a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la 
comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del 
derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta 
cuatro años.

2. Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o 
ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o 
de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere 
con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa 
de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.

Artículo 380.  
1. El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y 

pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas será castigado con las 
penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a 
motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

2. A los efectos del presente precepto se reputará manifiestamente temeraria la 
conducción en la que concurrieren las circunstancias previstas en el apartado primero y en el 
inciso segundo del apartado segundo del artículo anterior.

Artículo 381.  
1. Será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, multa de doce a 

veinticuatro meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores 
durante un período de seis a diez años el que, con manifiesto desprecio por la vida de los 
demás, realizare la conducta descrita en el artículo anterior.

2. Cuando no se hubiere puesto en concreto peligro la vida o la integridad de las 
personas, las penas serán de prisión de uno a dos años, multa de seis a doce meses y 
privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por el tiempo previsto en 
el párrafo anterior.

Artículo 382.  
Cuando con los actos sancionados en los artículos 379, 380 y 381 se ocasionare, 

además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea 
su gravedad, los Jueces o Tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente 
penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando, en todo caso, al 
resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado.

Cuando el resultado lesivo concurra con un delito del artículo 381, se impondrá en todo 
caso la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores prevista 
en este precepto en su mitad superior.

Artículo 382 bis.  
1. El conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor que, fuera de los casos 

contemplados en el artículo 195, voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o de 
terceros, abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en el que fallecieren una 
o varias personas o en el que se les causare alguna de las lesiones a que se refieren los 
artículos 147.1, 149 y 150, será castigado como autor de un delito de abandono del lugar del 
accidente.

2. Los hechos contemplados en este artículo que tuvieran su origen en una acción 
imprudente del conductor, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro 
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años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro 
años.

3. Si el origen de los hechos que dan lugar al abandono fuera fortuito le corresponderá 
una pena de tres a seis meses de prisión y privación del derecho a conducir vehículos a 
motor y ciclomotores de seis meses a dos años.

Artículo 383.  
El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las 

pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la 
presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren 
los artículos anteriores, será castigado con la penas de prisión de seis meses a un año y 
privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno 
y hasta cuatro años.

Artículo 384.  
El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia 

del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado 
con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o 
con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado 
cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un 
vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción.

Artículo 385.  
Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o a las de multa de 

doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días, 
el que originare un grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes formas:

1.ª Colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o 
inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro medio.

2.ª No restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo.

Artículo 385 bis.  
El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este Capítulo se 

considerará instrumento del delito a los efectos de los artículos 127 y 128.

Artículo 385 ter.  
En los delitos previstos en los artículos 379, 383, 384 y 385, el Juez o Tribunal, 

razonándolo en sentencia, podrá rebajar en un grado la pena de prisión en atención a la 
menor entidad del riesgo causado y a las demás circunstancias del hecho.

TÍTULO XVIII
De las falsedades

CAPÍTULO I
De la falsificación de moneda y efectos timbrados

Artículo 386.  
1. Será castigado con la pena de prisión de ocho a doce años y multa del tanto al 

décuplo del valor aparente de la moneda:
1.º El que altere la moneda o fabrique moneda falsa.
2.º El que exporte moneda falsa o alterada o la importe a España o a cualquier otro 

Estado miembro de la Unión Europea.
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3.º El que transporte, expenda o distribuya moneda falsa o alterada con conocimiento de 
su falsedad.

2. Si la moneda falsa fuera puesta en circulación se impondrá la pena en su mitad 
superior.

La tenencia, recepción u obtención de moneda falsa para su expedición o distribución o 
puesta en circulación será castigada con la pena inferior en uno o dos grados, atendiendo al 
valor de aquélla y al grado de connivencia con el falsificador, alterador, introductor o 
exportador.

3. El que habiendo recibido de buena fe moneda falsa la expenda o distribuya después 
de constarle su falsedad será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa 
de seis a veinticuatro meses. No obstante, si el valor aparente de la moneda no excediera de 
400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses.

4. Si el culpable perteneciere a una sociedad, organización o asociación, incluso de 
carácter transitorio, que se dedicare a la realización de estas actividades, el juez o tribunal 
podrá imponer alguna o algunas de las consecuencias previstas en el artículo 129 de este 
Código.

5. Cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea 
responsable de los anteriores delitos, se le impondrá la pena de multa del triple al décuplo 
del valor aparente de la moneda. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los 
jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del 
apartado 7 del artículo 33.

Artículo 387.  
A los efectos del artículo anterior, se entiende por moneda la metálica y el papel moneda 

de curso legal y aquella que no ha sido todavía emitida o puesta en circulación oficialmente 
pero que está destinada a su circulación como moneda de curso legal. Se equipararán a la 
moneda nacional las de otros países de la Unión Europea y las extranjeras.

Se tendrá igualmente por moneda falsa aquella que, pese a ser realizada en las 
instalaciones y con los materiales legales, se realiza incumpliendo, a sabiendas, las 
condiciones de emisión que hubiere puesto la autoridad competente o cuando se emita no 
existiendo orden de emisión alguna.

Artículo 388.  
La condena de un Tribunal extranjero, impuesta por delito de la misma naturaleza de los 

comprendidos en este capítulo, será equiparada a las sentencias de los Jueces o Tribunales 
españoles a los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya sido cancelado 
o pudiese serlo con arreglo al Derecho español.

Artículo 389.  
El que falsificare o expendiere, en connivencia con el falsificador, sellos de correos o 

efectos timbrados, o los introdujera en España conociendo su falsedad, será castigado con 
la pena de prisión de seis meses a tres años.

El adquirente de buena fe de sellos de correos o efectos timbrados que, conociendo su 
falsedad, los distribuyera o utilizara será castigado con la pena de prisión de tres a seis 
meses o multa de seis a veinticuatro meses. No obstante, si el valor aparente de los sellos o 
efectos timbrados no excediera de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres 
meses.
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CAPÍTULO II
De las falsedades documentales

Sección 1.ª De la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles 
y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación

Artículo 390.  
1. Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a 

veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o 
funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad:

1.º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter 
esencial.

2.º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su 
autenticidad.

3.º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o 
atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de 
las que hubieran hecho.

4.º Faltando a la verdad en la narración de los hechos.
2. Será castigado con las mismas penas a las señaladas en el apartado anterior el 

responsable de cualquier confesión religiosa que incurra en alguna de las conductas 
descritas en los números anteriores, respecto de actos y documentos que puedan producir 
efecto en el estado de las personas o en el orden civil.

Artículo 391.  
La autoridad o funcionario público que por imprudencia grave incurriere en alguna de las 

falsedades previstas en el artículo anterior o diere lugar a que otro las cometa, será 
castigado con la pena de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo 
público por tiempo de seis meses a un año.

Artículo 392.  
1. El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las 

falsedades descritas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será 
castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

2. Las mismas penas se impondrán al que, sin haber intervenido en la falsificación, 
traficare de cualquier modo con un documento de identidad falso. Se impondrá la pena de 
prisión de seis meses a un año y multa de tres a seis meses al que hiciere uso, a sabiendas, 
de un documento de identidad falso.

Esta disposición es aplicable aun cuando el documento de identidad falso aparezca 
como perteneciente a otro Estado de la Unión Europea o a un tercer Estado o haya sido 
falsificado o adquirido en otro Estado de la Unión Europea o en un tercer Estado si es 
utilizado o se trafica con él en España.

Artículo 393.  
El que, a sabiendas de su falsedad, presentare en juicio o, para perjudicar a otro, hiciere 

uso de un documento falso de los comprendidos en los artículos precedentes, será castigado 
con la pena inferior en grado a la señalada a los falsificadores.

Artículo 394.  
1. La autoridad o funcionario público encargado de los servicios de telecomunicación que 

supusiere o falsificare un despacho telegráfico u otro propio de dichos servicios, incurrirá en 
la pena de prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por tiempo de dos a 
seis años.

2. El que, a sabiendas de su falsedad, hiciere uso del despacho falso para perjudicar a 
otro, será castigado con la pena inferior en grado a la señalada a los falsificadores.
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Sección 2.ª De la falsificación de documentos privados

Artículo 395.  
El que, para perjudicar a otro, cometiere en documento privado alguna de las falsedades 

previstas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con la 
pena de prisión de seis meses a dos años.

Artículo 396.  
El que, a sabiendas de su falsedad, presentare en juicio o, para perjudicar a otro, hiciere 

uso de un documento falso de los comprendidos en el artículo anterior, incurrirá en la pena 
inferior en grado a la señalada a los falsificadores.

Sección 3.ª De la falsificación de certificados

Artículo 397.  
El facultativo que librare certificado falso será castigado con la pena de multa de tres a 

doce meses.

Artículo 398.  
La autoridad o funcionario público que librare certificación falsa con escasa 

trascendencia en el tráfico jurídico será castigado con la pena de suspensión de seis meses 
a dos años.

Este precepto no será aplicable a los certificados relativos a la Seguridad Social y a la 
Hacienda Pública.

Artículo 399.  
1. El particular que falsificare una certificación de las designadas en los artículos 

anteriores será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.
2. La misma pena se impondrá al que hiciere uso, a sabiendas, de la certificación, así 

como al que, sin haber intervenido en su falsificación, traficare con ella de cualquier modo.
3. Esta disposición es aplicable aun cuando el certificado aparezca como perteneciente a 

otro Estado de la Unión Europea o a un tercer Estado o haya sido falsificado o adquirido en 
otro Estado de la Unión Europea o en un tercer Estado si es utilizado en España.

Sección 4.ª De la falsificación de tarjetas de crédito y débito, cheques de viaje y 
demás instrumentos de pago distintos del efectivo.

Artículo 399 bis.  
1. El que altere, copie, reproduzca o de cualquier otro modo falsifique tarjetas de crédito 

o débito, cheques de viaje o cualquier otro instrumento de pago distinto del efectivo, será 
castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años.

Se impondrá la pena en su mitad superior cuando los efectos falsificados afecten a una 
generalidad de personas o cuando los hechos se cometan en el marco de una organización 
criminal dedicada a estas actividades.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 
responsable de los anteriores delitos, se le impondrá la pena de multa de dos a cinco años. 
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán 
asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

2. La tenencia de tarjetas de crédito o débito, cheques de viaje o cualesquiera otros 
instrumentos de pago distintos del efectivo falsificados, destinados a la distribución o tráfico 
será castigada con la pena señalada a la falsificación.

3. El que sin haber intervenido en la falsificación usare, en perjuicio de otro y a 
sabiendas de la falsedad, tarjetas de crédito o débito, cheques de viaje o cualesquiera otros 
instrumentos de pago distintos del efectivo falsificados, será castigado con la pena de prisión 
de dos a cinco años.
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4. El que, para su utilización fraudulenta y a sabiendas de su falsedad, posea u obtenga, 
para sí o para un tercero, tarjetas de crédito o débito, cheques de viaje o cualquier otro 
instrumento de pago distinto del efectivo será castigado con pena de prisión de uno a dos 
años.

Artículo 399 ter.  
A los efectos de este Código, se entiende por instrumento de pago distinto del efectivo 

cualquier dispositivo, objeto o registro protegido, material o inmaterial, o una combinación de 
estos, exceptuada la moneda de curso legal, que, por sí solo o en combinación con un 
procedimiento o conjunto de procedimientos, permite al titular o usuario transferir dinero o 
valor monetario incluso a través de medios digitales de intercambio.

CAPÍTULO III
Disposiciones generales

Artículo 400.  
La fabricación, recepción, obtención, tenencia, distribución, puesta a disposición o 

comercialización de útiles, materiales, instrumentos, sustancias, datos y programas 
informáticos, aparatos, elementos de seguridad o cualquier otro medio diseñado o adaptado 
específicamente para la comisión de los delitos descritos en los capítulos anteriores, se 
castigarán con la pena señalada en cada caso para los autores.

Artículo 400 bis.  
En los supuestos descritos en los artículos 392, 393, 394, 396 y 399 de este Código 

también se entenderá por uso de documento, despacho, certificación o documento de 
identidad falsos el uso de los correspondientes documentos, despachos, certificaciones o 
documentos de identidad auténticos realizado por quien no esté legitimado para ello.

CAPÍTULO IV
De la usurpación del estado civil

Artículo 401.  
El que usurpare el estado civil de otro será castigado con la pena de prisión de seis 

meses a tres años.

CAPÍTULO V
De la usurpación de funciones públicas y del intrusismo

Artículo 402.  
El que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público 

atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años.

Artículo 402 bis.  
El que sin estar autorizado usare pública e indebidamente uniforme, traje o insignia que 

le atribuyan carácter oficial será castigado con la pena de multa de uno a tres meses.

Artículo 403.  
1. El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título 

académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente, incurrirá 
en la pena de multa de doce a veinticuatro meses. Si la actividad profesional desarrollada 
exigiere un título oficial que acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para su 
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ejercicio, y no se estuviere en posesión de dicho título, se impondrá la pena de multa de seis 
a doce meses.

2. Se impondrá una pena de prisión de seis meses a dos años si concurriese alguna de 
las siguientes circunstancias:

a) Si el culpable, además, se atribuyese públicamente la cualidad de profesional 
amparada por el título referido.

b) Si el culpable ejerciere los actos a los que se refiere el apartado anterior en un local o 
establecimiento abierto al público en el que se anunciare la prestación de servicios propios 
de aquella profesión.

TÍTULO XIX
Delitos contra la Administración pública

CAPÍTULO I
De la prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos 

injustos

Artículo 404.  
A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una 

resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación 
especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por 
tiempo de nueve a quince años.

Artículo 405.  
A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas 

de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado 
cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos 
para ello, se le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de 
empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

Artículo 406.  
La misma pena de multa se impondrá a la persona que acepte la propuesta, 

nombramiento o toma de posesión mencionada en el artículo anterior, sabiendo que carece 
de los requisitos legalmente exigibles.

CAPÍTULO II
Del abandono de destino y de la omisión del deber de perseguir delitos

Artículo 407.  
1. A la autoridad o funcionario público que abandonare su destino con el propósito de no 

impedir o no perseguir cualquiera de los delitos comprendidos en los Títulos XXI, XXII, XXIII 
y XXIV se le castigará con la pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta 
para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años. Si hubiera realizado el 
abandono para no impedir o no perseguir cualquier otro delito, se le impondrá la pena de 
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

2. Las mismas penas se impondrán, respectivamente, cuando el abandono tenga por 
objeto no ejecutar las penas correspondientes a estos delitos impuestas por la autoridad 
judicial competente.

Artículo 408.  
La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare 

intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus 
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responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por 
tiempo de seis meses a dos años.

Artículo 409.  
A las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el 

abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público, se les castigará con la 
pena de multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 
seis meses a dos años.

Las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono 
colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de 
éste o de la comunidad, serán castigados con la pena de multa de ocho a doce meses.

CAPÍTULO III
De la desobediencia y denegación de auxilio

Artículo 410.  
1. Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido 

cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, 
dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades 
legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para 
empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirán en responsabilidad 
criminal las autoridades o funcionarios por no dar cumplimiento a un mandato que constituya 
una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley o de cualquier otra 
disposición general.

Artículo 411.  
La autoridad o funcionario público que, habiendo suspendido, por cualquier motivo que 

no sea el expresado en el apartado segundo del artículo anterior, la ejecución de las órdenes 
de sus superiores, las desobedeciere después de que aquéllos hubieren desaprobado la 
suspensión, incurrirá en las penas de multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación 
especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

Artículo 412.  
1. El funcionario público que, requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio 

debido para la Administración de Justicia u otro servicio público, incurrirá en las penas de 
multa de tres a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis 
meses a dos años.

2. Si el requerido fuera autoridad, jefe o responsable de una fuerza pública o un agente 
de la autoridad, se impondrán las penas de multa de doce a dieciocho meses y suspensión 
de empleo o cargo público por tiempo de dos a tres años.

3. La autoridad o funcionario público que, requerido por un particular a prestar algún 
auxilio a que venga obligado por razón de su cargo para evitar un delito contra la vida de las 
personas, se abstuviera de prestarlo, será castigado con la pena de multa de dieciocho a 
veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a 
seis años.

Si se tratase de un delito contra la integridad, libertad sexual, salud o libertad de las 
personas, será castigado con la pena de multa de doce a dieciocho meses y suspensión de 
empleo o cargo público de uno a tres años.

En el caso de que tal requerimiento lo fuera para evitar cualquier otro delito u otro mal, 
se castigará con la pena de multa de tres a doce meses y suspensión de empleo o cargo 
público por tiempo de seis meses a dos años.
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CAPÍTULO IV
De la infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos

Artículo 413.  
La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u 

ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de 
su cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro 
meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años.

Artículo 414.  
1. A la autoridad o funcionario público que, por razón de su cargo, tenga encomendada 

la custodia de documentos respecto de los que la autoridad competente haya restringido el 
acceso, y que a sabiendas destruya o inutilice los medios puestos para impedir ese acceso o 
consienta su destrucción o inutilización, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un 
año o multa de seis a veinticuatro meses y, en cualquier caso, inhabilitación especial para 
empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

2. El particular que destruyere o inutilizare los medios a que se refiere el apartado 
anterior, será castigado con la pena de multa de seis a dieciocho meses.

Artículo 415.  
La autoridad o funcionario público no comprendido en el artículo anterior que, a 

sabiendas y sin la debida autorización, accediere o permitiere acceder a documentos 
secretos cuya custodia le esté confiada por razón de su cargo, incurrirá en la pena de multa 
de seis a doce meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 
uno a tres años.

Artículo 416.  
Serán castigados con las penas de prisión o multa inmediatamente inferiores a las 

respectivamente señaladas en los tres artículos anteriores los particulares encargados 
accidentalmente del despacho o custodia de documentos, por comisión del Gobierno o de 
las autoridades o funcionarios públicos a quienes hayan sido confiados por razón de su 
cargo, que incurran en las conductas descritas en los mismos.

Artículo 417.  
1. La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que 

tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá 
en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o 
cargo público por tiempo de uno a tres años.

Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa 
pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años.

2. Si se tratara de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de dos a 
cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo público por 
tiempo de uno a tres años.

Artículo 418.  
El particular que aprovechare para sí o para un tercero el secreto o la información 

privilegiada que obtuviere de un funcionario público o autoridad, será castigado con multa del 
tanto al triplo del beneficio obtenido o facilitado y la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales 
o de la Seguridad Social durante el período de uno a tres años. Si resultara grave daño para 
la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a seis años y la pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los 
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beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el periodo de seis a diez 
años.

CAPÍTULO V
Del cohecho

Artículo 419.  
La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o 

solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o 
aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a 
los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que 
debiera practicar, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años, multa de doce a 
veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio 
del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a doce años, sin perjuicio de la pena 
correspondiente al acto realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución o promesa, 
si fuera constitutivo de delito.

Artículo 420.  
La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o 

solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o 
aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo, incurrirá en la 
pena de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación 
especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por 
tiempo de cinco a nueve años.

Artículo 421.  
Las penas señaladas en los artículos precedentes se impondrán también cuando la 

dádiva, favor o retribución se recibiere o solicitare por la autoridad o funcionario público, en 
sus respectivos casos, como recompensa por la conducta descrita en dichos artículos.

Artículo 422.  
La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, 

por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a 
su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de 
empleo y cargo público de uno a tres años.

Artículo 423.  
Lo dispuesto en los artículos precedentes será igualmente aplicable a los jurados y 

árbitros, nacionales o internacionales, así como a mediadores, peritos, administradores o 
interventores designados judicialmente, administradores concursales o a cualesquiera 
personas que participen en el ejercicio de la función pública.

Artículo 424.  
1. El particular que ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier otra clase a 

una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función 
pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo o un acto 
propio de su cargo, para que no realice o retrase el que debiera practicar, o en consideración 
a su cargo o función, será castigado en sus respectivos casos, con las mismas penas de 
prisión y multa que la autoridad, funcionario o persona corrompida.

2. Cuando un particular entregare la dádiva o retribución atendiendo la solicitud de la 
autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública, se 
le impondrán las mismas penas de prisión y multa que a ellos les correspondan.

3. Si la actuación conseguida o pretendida de la autoridad o funcionario tuviere relación 
con un procedimiento de contratación, de subvenciones o de subastas convocados por las 
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Administraciones o entes públicos, se impondrá al particular y, en su caso, a la sociedad, 
asociación u organización a que representare la pena de inhabilitación para obtener 
subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que 
formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la 
Seguridad Social por un tiempo de cinco a diez años.

Artículo 425.  
Cuando el soborno mediare en causa criminal a favor del reo por parte de su cónyuge u 

otra persona a la que se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, o 
de algún ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza, por adopción o afines en los 
mismos grados, se impondrá al sobornador la pena de prisión de seis meses a un año.

Artículo 426.  
Quedará exento de pena por el delito de cohecho el particular que, habiendo accedido 

ocasionalmente a la solicitud de dádiva u otra retribución realizada por autoridad o 
funcionario público, denunciare el hecho a la autoridad que tenga el deber de proceder a su 
averiguación antes de la apertura del procedimiento, siempre que no haya transcurrido más 
de dos meses desde la fecha de los hechos.

Artículo 427.  
Lo dispuesto en los artículos precedentes será también aplicable cuando las conductas 

descritas sean realizadas por o afecten a:
a) Cualquier persona que ostente un cargo o empleo legislativo, administrativo o judicial 

de un país de la Unión Europea o de cualquier otro país extranjero, tanto por nombramiento 
como por elección.

b) Cualquier persona que ejerza una función pública para un país de la Unión Europea o 
cualquier otro país extranjero, incluido un organismo público o una empresa pública, para la 
Unión Europea o para otra organización internacional pública.

c) Cualquier funcionario o agente de la Unión Europea o de una organización 
internacional pública.

d) Cualquier persona a la que se haya asignado y que esté ejerciendo una función de 
servicio público que consista en la gestión, en los Estados miembros o en terceros países, 
de intereses financieros de la Unión Europea o en tomar decisiones sobre esos intereses.

Artículo 427 bis.  
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 

responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes penas:
a) Multa de dos a cinco años, o del triple al quíntuple del beneficio obtenido cuando la 

cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona física tiene 
prevista una pena de prisión de más de cinco años.

b) Multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del beneficio obtenido cuando la 
cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona física tiene 
prevista una pena de más de dos años de privación de libertad no incluida en el anterior 
inciso.

c) Multa de seis meses a dos años, o del doble al triple del beneficio obtenido si la 
cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán 
asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.
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CAPÍTULO VI
Del tráfico de influencias

Artículo 428.  
El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad 

prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación 
derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad 
para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio 
económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de seis meses a dos 
años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial 
para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 
cinco a nueve años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su 
mitad superior.

Artículo 429.  
El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de 

cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o 
autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un 
beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado con las penas de prisión de 
seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido, y 
prohibición de contratar con el sector público, así como la pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos 
fiscales y de la Seguridad Social por tiempo de seis a diez años. Si obtuviere el beneficio 
perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior.

Artículo 430.  
Los que, ofreciéndose a realizar las conductas descritas en los dos artículos anteriores, 

solicitaren de terceros dádivas, presentes o cualquier otra remuneración, o aceptaren 
ofrecimiento o promesa, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año. Si 
el delito fuere cometido por autoridad o funcionario público se le impondrá, además, la pena 
de inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de 
sufragio pasivo por tiempo de uno a cuatro años.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 
responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrá la pena de multa de 
seis meses a dos años.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán 
asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

Artículo 431.  
A los efectos de este capítulo se entenderán funcionarios públicos los determinados por 

los artículos 24 y 427.

CAPÍTULO VII
De la malversación

Artículo 432.  
1. La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, se apropiare o consintiere 

que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por 
razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, será castigado con una pena de 
prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el 
ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años.

2. Se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta por 
tiempo de diez a veinte años si en los hechos que se refieren en el apartado anterior hubiere 
concurrido alguna de las circunstancias siguientes:
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a) se hubiera causado un daño o entorpecimiento graves al servicio público,
b) el valor del perjuicio causado o del patrimonio público apropiado excediere de 50.000 

euros,
c) las cosas malversadas fueran de valor artístico, histórico, cultural o científico; o si se 

tratare de efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública.
Si el valor del perjuicio causado o del patrimonio público apropiado excediere de 250.000 

euros, se impondrá la pena de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la 
superior en grado.

3. Los hechos a que se refiere el presente artículo serán castigados con una pena de 
prisión de uno a dos años y multa de tres meses y un día a doce meses, y en todo caso 
inhabilitación especial para cargo o empleo público y derecho de sufragio pasivo por tiempo 
de uno a cinco años, cuando el perjuicio causado o el valor del patrimonio público sea 
inferior a 4.000 euros.

Artículo 432 bis.  
La autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos 

privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión 
de las mismas, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a tres años, y suspensión de 
empleo o cargo público de uno a cuatro años.

Si el culpable no reintegrara los mismos elementos del patrimonio público distraídos 
dentro de los diez días siguientes al de la incoación del proceso, se le impondrán las penas 
del artículo anterior.

Artículo 433.  
La autoridad o funcionario público que, sin estar comprendido en los artículos anteriores, 

diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquélla a la 
que estuviere destinado, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años e 
inhabilitación especial de empleo o cargo público de dos a seis años, si resultare daño o 
entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado, y de inhabilitación de 
empleo o cargo público de uno a tres años y multa de tres a doce meses, si no resultare.

Artículo 433 bis.  
1. La autoridad o funcionario público que, de forma idónea para causar un perjuicio 

económico a la entidad pública de la que dependa, y fuera de los supuestos previstos en el 
artículo 390, falseare su contabilidad, los documentos que deban reflejar su situación 
económica o la información contenida en los mismos, será castigado con la pena de 
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a diez años y multa de 
doce a veinticuatro meses.

2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público, que de forma 
idónea para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, facilite a 
terceros información mendaz relativa a la situación económica de la misma o alguno de los 
documentos o informaciones a que se refiere el apartado anterior.

3. Si se llegare a causar el perjuicio económico a la entidad, se impondrán las penas de 
prisión de uno a cuatro años, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo 
de tres a diez años y multa de doce a veinticuatro meses.

Artículo 433 ter.  
A los efectos del presente Código, se entenderá por patrimonio público todo el conjunto 

de bienes y derechos, de contenido económico-patrimonial, pertenecientes a las 
Administraciones públicas.

Artículo 434.  
Si el culpable de cualquiera de los hechos tipificados en este capítulo hubiere reparado 

de modo efectivo e íntegro el perjuicio causado al patrimonio público antes del inicio del 
juicio oral, o hubiera colaborado activa y eficazmente con las autoridades o sus agentes para 
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obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para el 
completo esclarecimiento de los hechos delictivos, los jueces y tribunales impondrán al 
responsable de este delito la pena inferior en uno o dos grados.

Artículo 435.  
Las disposiciones de este capítulo son extensivas:
1.º A los que se hallen encargados por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de 

las Administraciones públicas.
2.º A los particulares legalmente designados como depositarios de caudales o efectos 

públicos.
3.º A los administradores o depositarios de dinero o bienes embargados, secuestrados o 

depositados por autoridad pública, aunque pertenezcan a particulares.
4.º A los administradores concursales, con relación a la masa concursal o los intereses 

económicos de los acreedores. En particular, se considerarán afectados los intereses de los 
acreedores cuando de manera dolosa se alterara el orden de pagos de los créditos 
establecido en la ley

5.º A las personas jurídicas que de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis sean 
responsables de los delitos recogidos en este Capítulo. En estos casos se impondrán las 
siguientes penas:

a) Multa de dos a cinco años, o del triple al quíntuple del valor del perjuicio causado o de 
los bienes o efectos apropiados cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito 
cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.

b) Multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del valor del perjuicio causado o de 
los bienes o efectos apropiados cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito 
cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de 
libertad no incluida en el anterior inciso.

c) Multa de seis meses a dos años, o del doble al triple del valor del perjuicio causado o 
de los bienes o efectos apropiados si la cantidad resultante fuese más elevada, en el resto 
de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán 
asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

Artículo 435 bis.  
A los efectos de este capítulo se entenderá por funcionario público los determinados por 

los artículos 24 y 427.

CAPÍTULO VIII
De los fraudes y exacciones ilegales

Artículo 436.  
La autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en 

cualesquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de 
efectos o haberes públicos, se concertara con los interesados o usase de cualquier otro 
artificio para defraudar a cualquier ente público, incurrirá en las penas de prisión de dos a 
seis años e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del 
derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años. Al particular que se haya 
concertado con la autoridad o funcionario público se le impondrá la misma pena de prisión 
que a éstos, así como la de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, 
para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para 
gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un tiempo de dos a 
siete años.
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Artículo 437.  
La autoridad o funcionario público que exigiere, directa o indirectamente, derechos, 

tarifas por aranceles o minutas que no sean debidos o en cuantía mayor a la legalmente 
señalada, será castigado, sin perjuicio de los reintegros a que viniere obligado, con las 
penas de multa de seis a veinticuatro meses y de suspensión de empleo o cargo público por 
tiempo de seis meses a cuatro años.

Artículo 438.  
La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, cometiere algún delito de 

estafa o de fraude de prestaciones del Sistema de Seguridad Social del artículo 307 ter, 
incurrirá en las penas respectivamente señaladas a éstos, en su mitad superior, pudiéndose 
llegar hasta la superior en grado, e inhabilitación especial para empleo o cargo público y 
para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de tres a nueve años, salvo que 
los hechos estén castigados con una pena más grave en algún otro precepto de este 
Código.

Artículo 438 bis.  
La autoridad que, durante el desempeño de su función o cargo y hasta cinco años 

después de haber cesado en ellos, hubiera obtenido un incremento patrimonial o una 
cancelación de obligaciones o deudas por un valor superior a 250.000 euros respecto a sus 
ingresos acreditados, y se negara abiertamente a dar el debido cumplimiento a los 
requerimientos de los órganos competentes destinados a comprobar su justificación, será 
castigada con las penas de prisión de seis meses a tres años, multa del tanto al triplo del 
beneficio obtenido, e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio 
del derecho de sufragio pasivo por tiempo de dos a siete años.

CAPÍTULO IX
De las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de 

los abusos en el ejercicio de su función

Artículo 439.  
La autoridad o funcionario público que, debiendo intervenir por razón de su cargo en 

cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia 
para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, 
en tales negocios o actuaciones, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años, 
multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y 
para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de dos a siete años.

Artículo 440.  
Los peritos, árbitros y contadores partidores que se condujeren del modo previsto en el 

artículo anterior, respecto de los bienes o cosas en cuya tasación, partición o adjudicación 
hubieran intervenido, y los tutores, curadores o albaceas respecto de los pertenecientes a 
sus pupilos o testamentarías, y los administradores concursales respecto de los bienes y 
derechos integrados en la masa del concurso, serán castigados con la pena de multa de 
doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u 
oficio, guarda, tutela o curatela, según los casos, por tiempo de tres a seis años, salvo que 
esta conducta esté sancionada con mayor pena en otro precepto de este Código.

Artículo 441.  
La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos admitidos en las leyes o 

reglamentos, realizare, por sí o por persona interpuesta, una actividad profesional o de 
asesoramiento permanente o accidental, bajo la dependencia o al servicio de entidades 
privadas o de particulares, en asunto en que deba intervenir o haya intervenido por razón de 
su cargo, o en los que se tramiten, informen o resuelvan en la oficina o centro directivo en 
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que estuviere destinado o del que dependa, incurrirá en las penas de multa de seis a doce 
meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos a cinco años.

Artículo 442.  
La autoridad o funcionario público que haga uso de un secreto del que tenga 

conocimiento por razón de su oficio o cargo, o de una información privilegiada, con ánimo de 
obtener un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de multa del 
tanto al triplo del beneficio perseguido, obtenido o facilitado e inhabilitación especial para 
empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de dos 
a cuatro años. Si obtuviere el beneficio perseguido se impondrán las penas de prisión de uno 
a tres años, multa del tanto al séxtuplo del beneficio perseguido, obtenido o facilitado e 
inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de 
sufragio pasivo por tiempo de cuatro a seis años.

Si resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de 
uno a seis años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del 
derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a doce años. A los efectos de este artículo 
se entiende por información privilegiada toda información de carácter concreto que se tenga 
exclusivamente por razón del oficio o cargo público y que no haya sido notificada, publicada 
o divulgada.

Artículo 443.  
1. Será castigado con la pena de prisión de uno a dos años e inhabilitación absoluta por 

tiempo de seis a 12 años, la autoridad o funcionario público que solicitare sexualmente a una 
persona que, para sí misma o para su cónyuge u otra persona con la que se halle ligado de 
forma estable por análoga relación de afectividad, ascendiente, descendiente, hermano, por 
naturaleza, por adopción, o afín en los mismos grados, tenga pretensiones pendientes de la 
resolución de aquel o acerca de las cuales deba evacuar informe o elevar consulta a su 
superior.

2. El funcionario de Instituciones Penitenciarias, de centros de protección o reforma de 
menores, centro de internamiento de personas extranjeras, o cualquier otro centro de 
detención, o custodia, incluso de estancia temporal, que solicitara sexualmente a una 
persona sujeta a su guarda, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años e 
inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años.

3. En las mismas penas incurrirán cuando la persona solicitada fuera ascendiente, 
descendiente, hermano, por naturaleza, por adopción, o afines en los mismos grados de 
persona que tuviere bajo su guarda. Incurrirá, asimismo, en estas penas cuando la persona 
solicitada sea cónyuge de persona que tenga bajo su guarda o se halle ligada a ésta de 
forma estable por análoga relación de afectividad.

Artículo 444.  
Las penas previstas en el artículo anterior se impondrán sin perjuicio de las que 

correspondan por los delitos contra la libertad sexual efectivamente cometidos.

CAPÍTULO X
Disposición común a los Capítulos anteriores

Artículo 445.  
La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en 

este Título se castigará, respectivamente, con la pena inferior en uno o dos grados.
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TÍTULO XX
Delitos contra la Administración de Justicia

CAPÍTULO I
De la prevaricación

Artículo 446.  
El juez o magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta será 

castigado:
1.º Con la pena de prisión de uno a cuatro años si se trata de sentencia injusta contra el 

reo en causa criminal por delito grave o menos grave y la sentencia no hubiera llegado a 
ejecutarse, y con la misma pena en su mitad superior y multa de doce a veinticuatro meses 
si se ha ejecutado. En ambos casos se impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta 
por tiempo de diez a veinte años.

2.º Con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o 
cargo público por tiempo de seis a diez años, si se tratara de una sentencia injusta contra el 
reo dictada en proceso por delito leve.

3.º Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para 
empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, cuando dictara cualquier otra 
sentencia o resolución injustas.

Artículo 447.  
El Juez o Magistrado que por imprudencia grave o ignorancia inexcusable dictara 

sentencia o resolución manifiestamente injusta incurrirá en la pena de inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.

Artículo 448.  
El Juez o Magistrado que se negase a juzgar, sin alegar causa legal, o so pretexto de 

oscuridad, insuficiencia o silencio de la Ley, será castigado con la pena de inhabilitación 
especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a cuatro años.

Artículo 449.  
1. En la misma pena señalada en el artículo anterior incurrirá el Juez, Magistrado o 

Secretario Judicial culpable de retardo malicioso en la Administración de Justicia. Se 
entenderá por malicioso el retardo provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima.

2. Cuando el retardo sea imputable a funcionario distinto de los mencionados en el 
apartado anterior, se le impondrá la pena indicada, en su mitad inferior.

CAPÍTULO II
De la omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución

Artículo 450.  
1. El que, pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no 

impidiere la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, 
libertad o libertad sexual, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si 
el delito fuera contra la vida, y la de multa de seis a veinticuatro meses en los demás casos, 
salvo que al delito no impedido le correspondiera igual o menor pena, en cuyo caso se 
impondrá la pena inferior en grado a la de aquél.

2. En las mismas penas incurrirá quien, pudiendo hacerlo, no acuda a la autoridad o a 
sus agentes para que impidan un delito de los previstos en el apartado anterior y de cuya 
próxima o actual comisión tenga noticia.
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CAPÍTULO III
Del encubrimiento

Artículo 451.  
Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, con 

conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o 
cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes:

1.º Auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o 
precio del delito, sin ánimo de lucro propio.

2.º Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un 
delito, para impedir su descubrimiento.

3.º Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la 
autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura, siempre que concurra 
alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que el hecho encubierto sea constitutivo de traición, homicidio del Rey o de la Reina o 
de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, de la Reina consorte o del consorte de 
la Reina, del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe o de la Princesa de 
Asturias, genocidio, delito de lesa humanidad, delito contra las personas y bienes protegidos 
en caso de conflicto armado, rebelión, terrorismo, homicidio, piratería, trata de seres 
humanos o tráfico ilegal de órganos.

b) Que el favorecedor haya obrado con abuso de funciones públicas. En este caso se 
impondrá, además de la pena de privación de libertad, la de inhabilitación especial para 
empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años si el delito encubierto fuere menos 
grave, y la de inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años si aquél fuera grave.

Artículo 452.  
En ningún caso podrá imponerse pena privativa de libertad que exceda de la señalada al 

delito encubierto. Si éste estuviera castigado con pena de otra naturaleza, la pena privativa 
de libertad será sustituida por la de multa de seis a veinticuatro meses, salvo que el delito 
encubierto tenga asignada pena igual o inferior a ésta, en cuyo caso se impondrá al culpable 
la pena de aquel delito en su mitad inferior.

Artículo 453.  
Las disposiciones de este capítulo se aplicarán aun cuando el autor del hecho encubierto 

sea irresponsable o esté personalmente exento de pena.

Artículo 454.  
Están exentos de las penas impuestas a los encubridores los que lo sean de su cónyuge 

o de persona a quien se hallen ligados de forma estable por análoga relación de afectividad, 
de sus ascendientes, descendientes, hermanos, por naturaleza, por adopción, o afines en 
los mismos grados, con la sola excepción de los encubridores que se hallen comprendidos 
en el supuesto del número 1.º del artículo 451.

CAPÍTULO IV
De la realización arbitraria del propio derecho

Artículo 455.  
1. El que, para realizar un derecho propio, actuando fuera de las vías legales, empleare 

violencia, intimidación o fuerza en las cosas, será castigado con la pena de multa de seis a 
doce meses.

2. Se impondrá la pena superior en grado si para la intimidación o violencia se hiciera 
uso de armas u objetos peligrosos.
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CAPÍTULO V
De la acusación y denuncia falsas y de la simulación de delitos

Artículo 456.  
1. Los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, 

imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta 
imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de 
proceder a su averiguación, serán sancionados:

1.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro 
meses, si se imputara un delito grave.

2.º Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito menos 
grave.

3.º Con la pena de multa de tres a seis meses, si se imputara un delito leve.
2. No podrá procederse contra el denunciante o acusador sino tras sentencia firme o 

auto también firme, de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido de la 
infracción imputada. Estos mandarán proceder de oficio contra el denunciante o acusador 
siempre que de la causa principal resulten indicios bastantes de la falsedad de la imputación, 
sin perjuicio de que el hecho pueda también perseguirse previa denuncia del ofendido.

Artículo 457.  
El que, ante alguno de los funcionarios señalados en el artículo anterior, simulare ser 

responsable o víctima de una infracción penal o denunciare una inexistente, provocando 
actuaciones procesales, será castigado con la multa de seis a doce meses.

CAPÍTULO VI
Del falso testimonio

Artículo 458.  
1. El testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial, será castigado con 

las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses.
2. Si el falso testimonio se diera en contra del reo en causa criminal por delito, las penas 

serán de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Si a consecuencia del 
testimonio hubiera recaído sentencia condenatoria, se impondrán las penas superiores en 
grado.

3. Las mismas penas se impondrán si el falso testimonio tuviera lugar ante Tribunales 
Internacionales que, en virtud de Tratados debidamente ratificados conforme a la 
Constitución Española, ejerzan competencias derivadas de ella, o se realizara en España al 
declarar en virtud de comisión rogatoria remitida por un Tribunal extranjero.

Artículo 459.  
Las penas de los artículos precedentes se impondrán en su mitad superior a los peritos o 

intérpretes que faltaren a la verdad maliciosamente en su dictamen o traducción, los cuales 
serán, además, castigados con la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio, 
empleo o cargo público, por tiempo de seis a doce años.

Artículo 460.  
Cuando el testigo, perito o intérprete, sin faltar sustancialmente a la verdad, la alterare 

con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le fueran 
conocidos, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses y, en su caso, de 
suspensión de empleo o cargo público, profesión u oficio, de seis meses a tres años.
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Artículo 461.  
1. El que presentare a sabiendas testigos falsos o peritos o intérpretes mendaces, será 

castigado con las mismas penas que para ellos se establecen en los artículos anteriores.
2. Si el responsable de este delito fuese abogado, procurador, graduado social o 

representante del Ministerio Fiscal, en actuación profesional o ejercicio de su función, se 
impondrá en cada caso la pena en su mitad superior y la de inhabilitación especial para 
empleo o cargo público, profesión u oficio, por tiempo de dos a cuatro años.

Artículo 462.  
Quedará exento de pena el que, habiendo prestado un falso testimonio en causa 

criminal, se retracte en tiempo y forma, manifestando la verdad para que surta efecto antes 
de que se dicte sentencia en el proceso de que se trate. Si a consecuencia del falso 
testimonio, se hubiese producido la privación de libertad, se impondrán las penas 
correspondientes inferiores en grado.

CAPÍTULO VII
De la obstrucción a la Justicia y la deslealtad profesional

Artículo 463.  
1. El que, citado en legal forma, dejare voluntariamente de comparecer, sin justa causa, 

ante un juzgado o tribunal en proceso criminal con reo en prisión provisional, provocando la 
suspensión del juicio oral, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa 
de seis a 24 meses. En la pena de multa de seis a 10 meses incurrirá el que, habiendo sido 
advertido, lo hiciera por segunda vez en causa criminal sin reo en prisión, haya provocado o 
no la suspensión.

2. Si el responsable de este delito fuese abogado, procurador o representante del 
Ministerio Fiscal, en actuación profesional o ejercicio de su función, se le impondrá la pena 
en su mitad superior y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u 
oficio, por tiempo de dos a cuatro años.

3. Si la suspensión tuviera lugar, en el caso del apartado 1 de este artículo, como 
consecuencia de la incomparecencia del juez o miembro del tribunal o de quien ejerza las 
funciones de secretario judicial, se impondrá la pena de prisión de tres a seis meses o multa 
de seis a 24 meses y, en cualquier caso, inhabilitación especial por tiempo de dos a cuatro 
años.

Artículo 464.  
1. El que con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente en quien 

sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un 
procedimiento para que modifique su actuación procesal, será castigado con la pena de 
prisión de uno a cuatro años y multa de seis a veinticuatro meses.

Si el autor del hecho alcanzara su objetivo se impondrá la pena en su mitad superior.
2. Iguales penas se impondrán a quien realizare cualquier acto atentatorio contra la vida, 

integridad, libertad, libertad sexual o bienes, como represalia contra las personas citadas en 
el apartado anterior, por su actuación en procedimiento judicial, sin perjuicio de la pena 
correspondiente a la infracción de que tales hechos sean constitutivos.

Artículo 465.  
1. El que, interviniendo en un proceso como abogado o procurador, con abuso de su 

función, destruyere, inutilizare u ocultare documentos o actuaciones de los que haya recibido 
traslado en aquella calidad, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años, 
multa de siete a doce meses e inhabilitación especial para su profesión, empleo o cargo 
público de tres a seis años.

2. Si los hechos descritos en el apartado primero de este artículo fueran realizados por 
un particular, la pena será de multa de tres a seis meses.
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Artículo 466.  
1. El abogado o procurador que revelare actuaciones procesales declaradas secretas por 

la autoridad judicial, será castigado con las penas de multa de doce a veinticuatro meses e 
inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión u oficio de uno a cuatro años.

2. Si la revelación de las actuaciones declaradas secretas fuese realizada por el Juez o 
miembro del Tribunal, representante del Ministerio Fiscal, Secretario Judicial o cualquier 
funcionario al servicio de la Administración de Justicia, se le impondrán las penas previstas 
en el artículo 417 en su mitad superior.

3. Si la conducta descrita en el apartado primero fuere realizada por cualquier otro 
particular que intervenga en el proceso, la pena se impondrá en su mitad inferior.

Artículo 467.  
1. El abogado o procurador que, habiendo asesorado o tomado la defensa o 

representación de alguna persona, sin el consentimiento de ésta defienda o represente en el 
mismo asunto a quien tenga intereses contrarios, será castigado con la pena de multa de 
seis a doce meses e inhabilitación especial para su profesión de dos a cuatro años.

2. El abogado o procurador que, por acción u omisión, perjudique de forma manifiesta los 
intereses que le fueren encomendados será castigado con las penas de multa de doce a 
veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión u oficio de 
uno a cuatro años.

Si los hechos fueran realizados por imprudencia grave, se impondrán las penas de multa 
de seis a doce meses e inhabilitación especial para su profesión de seis meses a dos años.

CAPÍTULO VIII
Del quebrantamiento de condena

Artículo 468.  
1. Los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, 

conducción o custodia serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año si 
estuvieran privados de libertad, y con la pena de multa de doce a veinticuatro meses en los 
demás casos.

2. Se impondrá en todo caso la pena de prisión de seis meses a un año a los que 
quebrantaren una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida 
cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuesta en procesos criminales en los que 
el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, así como a 
aquellos que quebrantaren la medida de libertad vigilada.

3. Los que inutilicen o perturben el funcionamiento normal de los dispositivos técnicos 
que hubieran sido dispuestos para controlar el cumplimiento de penas, medidas de 
seguridad o medidas cautelares, no los lleven consigo u omitan las medidas exigibles para 
mantener su correcto estado de funcionamiento, serán castigados con una pena de multa de 
seis a doce meses.

Artículo 469.  
Los sentenciados o presos que se fugaren del lugar en que estén recluidos, haciendo 

uso de violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas o tomando parte en 
motín, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años.

Artículo 470.  
1. El particular que proporcionare la evasión a un condenado, preso o detenido, bien del 

lugar en que esté recluido, bien durante su conducción, será castigado con la pena de 
prisión de seis meses a un año y multa de doce a veinticuatro meses.

2. Si se empleara al efecto violencia o intimidación en las personas, fuerza en las cosas 
o soborno, la pena será de prisión de seis meses a cuatro años.
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3. Si se tratara de alguna de las personas citadas en el artículo 454, se les castigará con 
la pena de multa de tres a seis meses, pudiendo en este caso el Juez o Tribunal imponer tan 
sólo las penas correspondientes a los daños causados o a las amenazas o violencias 
ejercidas.

Artículo 471.  
Se impondrá la pena superior en grado, en sus respectivos casos, si el culpable fuera un 

funcionario público encargado de la conducción o custodia de un condenado, preso o 
detenido. El funcionario será castigado, además, con la pena de inhabilitación especial para 
empleo o cargo público de seis a diez años si el fugitivo estuviera condenado por sentencia 
ejecutoria, y con la inhabilitación especial para empleo o cargo público de tres a seis años en 
los demás casos.

CAPÍTULO IX
De los delitos contra la Administración de Justicia de la Corte Penal 

Internacional

Artículo 471 bis.  
1. El testigo que, intencionadamente, faltare a la verdad en su testimonio ante la Corte 

Penal Internacional, estando obligado a decir verdad conforme a las normas estatutarias y 
reglas de procedimiento y prueba de dicha Corte, será castigado con prisión de seis meses a 
dos años. Si el falso testimonio se diera en contra del acusado, la pena será de prisión de 
dos a cuatro años. Si a consecuencia del testimonio se dictara un fallo condenatorio, se 
impondrá pena de prisión de cuatro a cinco años.

2. El que presentare pruebas ante la Corte Penal Internacional a sabiendas de que son 
falsas o han sido falsificadas será castigado con las penas señaladas en el apartado anterior 
de este artículo.

3. El que intencionadamente destruya o altere pruebas, o interfiera en las diligencias de 
prueba ante la Corte Penal Internacional será castigado con la pena de prisión de seis 
meses a dos años y multa de siete a 12 meses.

4. El que corrompiera a un testigo, obstruyera su comparecencia o testimonio ante la 
Corte Penal Internacional o interfiriera en ellos será castigado con la pena de prisión de uno 
a cuatro años y multa de seis a 24 meses.

5. Será castigado con prisión de uno a cuatro años y multa de seis a 24 meses quien 
pusiera trabas a un funcionario de la Corte, lo corrompiera o intimidara, para obligarlo o 
inducirlo a que no cumpla sus funciones o a que lo haga de manera indebida.

6. El que tomara represalias contra un funcionario de la Corte Penal Internacional en 
razón de funciones que haya desempeñado él u otro funcionario será castigado con la pena 
de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a 24 meses.

En la misma pena incurrirá quien tome represalias contra un testigo por su declaración 
ante la Corte.

7. El que solicitara o aceptara un soborno en calidad de funcionario de la Corte y en 
relación con sus funciones oficiales incurrirá en la pena de prisión de dos a cinco años y 
multa del tanto al triplo del valor de la dádiva solicitada o aceptada.
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TÍTULO XXI
Delitos contra la Constitución

CAPÍTULO I
Rebelión

Artículo 472.  
Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para 

cualquiera de los fines siguientes:
1.º Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución.
2.º Destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al Rey o a la 

Reina, al Regente o miembros de la Regencia, u obligarles a ejecutar un acto contrario a su 
voluntad.

3.º Impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos.
4.º Disolver las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el Senado o cualquier 

Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, impedir que se reúnan, deliberen o 
resuelvan, arrancarles alguna resolución o sustraerles alguna de sus atribuciones o 
competencias.

5.º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional.
6.º Sustituir por otro el Gobierno de la Nación o el Consejo de Gobierno de una 

Comunidad Autónoma, o usar o ejercer por sí o despojar al Gobierno o Consejo de Gobierno 
de una Comunidad Autónoma, o a cualquiera de sus miembros de sus facultades, o 
impedirles o coartarles su libre ejercicio, u obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos 
contrarios a su voluntad.

7.º Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno.

Artículo 473.  
1. Los que, induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión, y los 

jefes principales de ésta, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinticinco 
años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo; los que ejerzan un mando subalterno, 
con la de prisión de diez a quince años e inhabilitación absoluta de diez a quince años, y los 
meros participantes, con la de prisión de cinco a diez años e inhabilitación especial para 
empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años.

2. Si se han esgrimido armas, o si ha habido combate entre la fuerza de su mando y los 
sectores leales a la autoridad legítima, o la rebelión hubiese causado estragos en 
propiedades de titularidad pública o privada, cortado las comunicaciones telegráficas, 
telefónicas, por ondas, ferroviarias o de otra clase, ejercido violencias graves contra las 
personas, exigido contribuciones o distraído los caudales públicos de su legítima inversión, 
las penas de prisión serán, respectivamente, de veinticinco a treinta años para los primeros, 
de quince a veinticinco años para los segundos y de diez a quince años para los últimos.

Artículo 474.  
Cuando la rebelión no haya llegado a organizarse con jefes conocidos, se reputarán 

como tales los que de hecho dirijan a los demás, o lleven la voz por ellos, o firmen escritos 
expedidos a su nombre, o ejerzan otros actos semejantes de dirección o representación.

Artículo 475.  
Serán castigados como rebeldes con la pena de prisión de cinco a diez años e 

inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años los que sedujeren o allegaren tropas o 
cualquier otra clase de fuerza armada para cometer el delito de rebelión.

Si llegara a tener efecto la rebelión, se reputarán promotores y sufrirán la pena señalada 
en el artículo 473.
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Artículo 476.  
1. El militar que no empleare los medios a su alcance para contener la rebelión en las 

fuerzas de su mando, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años e 
inhabilitación absoluta de seis a diez años.

2. Será castigado con las mismas penas previstas en el apartado anterior en su mitad 
inferior el militar que, teniendo conocimiento de que se trata de cometer un delito de rebelión, 
no lo denuncie inmediatamente a sus superiores o a las autoridades o funcionarios que, por 
razón de su cargo, tengan la obligación de perseguir el delito.

Artículo 477.  
La provocación, la conspiración y la proposición para cometer rebelión serán castigadas, 

además de con la inhabilitación prevista en los artículos anteriores, con la pena de prisión 
inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente.

Artículo 478.  
En el caso de hallarse constituido en autoridad el que cometa cualquiera de los delitos 

previstos en este capítulo, la pena de inhabilitación que estuviese prevista en cada caso se 
sustituirá por la inhabilitación absoluta por tiempo de quince a veinte años, salvo que tal 
circunstancia se halle específicamente contemplada en el tipo penal de que se trate.

Artículo 479.  
Luego que se manifieste la rebelión, la autoridad gubernativa intimará a los sublevados a 

que inmediatamente se disuelvan y retiren.
Si los sublevados no depusieran su actitud inmediatamente después de la intimación, la 

autoridad hará uso de la fuerza de que disponga para disolverlos.
No será necesaria la intimación desde el momento en que los rebeldes rompan el fuego.

Artículo 480.  
1. Quedará exento de pena el que, implicado en un delito de rebelión, lo revelare a 

tiempo de poder evitar sus consecuencias.
2. A los meros ejecutores que depongan las armas antes de haber hecho uso de ellas, 

sometiéndose a las autoridades legítimas, se les aplicará la pena de prisión inferior en grado. 
La misma pena se impondrá si los rebeldes se disolvieran o sometieran a la autoridad 
legítima antes de la intimación o a consecuencia de ella.

Artículo 481.  
Los delitos particulares cometidos en una rebelión o con motivo de ella serán castigados, 

respectivamente, según las disposiciones de este Código.

Artículo 482.  
Las autoridades que no hayan resistido la rebelión, serán castigadas con la pena de 

inhabilitación absoluta de doce a veinte años.

Artículo 483.  
Los funcionarios que continúen desempeñando sus cargos bajo el mando de los alzados 

o que, sin habérseles admitido la renuncia de su empleo, lo abandonen cuando haya peligro 
de rebelión, incurrirán en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 
seis a doce años.

Artículo 484.  
Los que aceptaren empleo de los rebeldes, serán castigados con la pena de 

inhabilitación absoluta de seis a doce años.
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CAPÍTULO II
Delitos contra la Corona

Artículo 485.  
1. El que matare al Rey o a la Reina o al Príncipe o a la Princesa de Asturias será 

castigado con la pena de prisión permanente revisable.
2. El que matare a cualquiera de los ascendientes o descendientes del Rey o de la 

Reina, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la 
Regencia, será castigado con la pena de prisión de veinte a veinticinco años, salvo que los 
hechos estuvieran castigados con una pena más grave en algún otro precepto de este 
Código.

Si concurrieran en el delito dos o más circunstancias agravantes, se impondrá la pena de 
prisión de veinticinco a treinta años.

3. En el caso de tentativa de estos delitos podrá imponerse la pena inferior en un grado.

Artículo 486.  
1. El que causare al Rey, a la Reina o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, 

a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, 
o al Príncipe o a la Princesa de Asturias, lesiones de las previstas en el artículo 149, será 
castigado con la pena de prisión de quince a veinte años.

Si se tratara de alguna de las lesiones previstas en el artículo 150, se castigará con la 
pena de prisión de ocho a quince años.

2. El que les causare cualquier otra lesión, será castigado con la pena de prisión de 
cuatro a ocho años.

Artículo 487.  
Será castigado con la pena de prisión de quince a veinte años el que privare al Rey, a la 

Reina o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte 
de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe o a la Princesa de 
Asturias, de su libertad personal, salvo que los hechos estén castigados con mayor pena en 
otros preceptos de este Código.

Artículo 488.  
La provocación, la conspiración y la proposición para los delitos previstos en los artículos 

anteriores se castigará con la pena inferior en uno o dos grados a las respectivamente 
previstas.

Artículo 489.  
El que con violencia o intimidación grave obligare a las personas referidas en los 

artículos anteriores a ejecutar un acto contra su voluntad, será castigado con la pena de 
prisión de ocho a doce años.

En el caso previsto en el párrafo anterior, si la violencia o la intimidación no fueran 
graves, se impondrá la pena inferior en grado.

Artículo 490.  
1. El que allanare con violencia o intimidación la morada de cualquiera de las personas 

mencionadas en los artículos anteriores será castigado con la pena de prisión de tres a seis 
años. Si no hubiere violencia o intimidación la pena será de dos a cuatro años.

2. Con la pena de prisión de tres a seis años será castigado el que amenazare 
gravemente a cualquiera de las personas mencionadas en el apartado anterior, y con la pena 
de prisión de uno a tres años si la amenaza fuera leve.

3. El que calumniare o injuriare al Rey, a la Reina o a cualquiera de sus ascendientes o 
descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro 
de la Regencia, o al Príncipe o a la Princesa de Asturias, en el ejercicio de sus funciones o 
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con motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos 
años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo 
son.

Artículo 491.  
1. Las calumnias e injurias contra cualquiera de las personas mencionadas en el artículo 

anterior, y fuera de los supuestos previstos en el mismo, serán castigadas con la pena de 
multa de cuatro a veinte meses.

2. Se impondrá la pena de multa de seis a veinticuatro meses al que utilizare la imagen 
del Rey o de la Reina o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de la Reina 
consorte o del consorte de la Reina, o del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del 
Príncipe o de la Princesa de Asturias, de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la 
Corona.

CAPÍTULO III
De los delitos contra las Instituciones del Estado y la división de poderes

Sección 1.ª Delitos contra las instituciones del Estado

Artículo 492.  
Los que, al vacar la Corona o quedar inhabilitado su Titular para el ejercicio de su 

autoridad, impidieren a las Cortes Generales reunirse para nombrar la Regencia o el tutor del 
Titular menor de edad, serán sancionados con la pena de prisión de diez a quince años e 
inhabilitación absoluta por tiempo de diez a quince años, sin perjuicio de la pena que pudiera 
corresponderles por la comisión de otras infracciones más graves.

Artículo 493.  
Los que, sin alzarse públicamente, invadieren con fuerza, violencia o intimidación las 

sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de 
Comunidad Autónoma, si están reunidos, serán castigados con la pena de prisión de tres a 
cinco años.

Artículo 494.  
Incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro 

meses los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante 
las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de 
Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento.

Artículo 495.  
1. Los que, sin alzarse públicamente, portando armas u otros instrumentos peligrosos, 

intentaren penetrar en las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de la 
Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, para presentar en persona o 
colectivamente peticiones a los mismos, incurrirán en la pena de prisión de tres a cinco años.

2. La pena prevista en el apartado anterior se aplicará en su mitad superior a quienes 
promuevan, dirijan o presidan el grupo.

Artículo 496.  
El que injuriare gravemente a las Cortes Generales o a una Asamblea Legislativa de 

Comunidad Autónoma, hallándose en sesión, o a alguna de sus Comisiones en los actos 
públicos en que las representen, será castigado con la pena de multa de doce a dieciocho 
meses.

El imputado de las injurias descritas en el párrafo anterior quedará exento de pena si se 
dan las circunstancias previstas en el artículo 210.
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Artículo 497.  
1. Incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año quienes, sin ser miembros del 

Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad 
Autónoma, perturben gravemente el orden de sus sesiones.

2. Cuando la perturbación del orden de las sesiones a que se refiere el apartado anterior 
no sea grave, se impondrá la pena de multa de seis a doce meses.

Artículo 498.  
Los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un 

miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de 
Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones, o, por los mismos medios, coartaren la libre 
manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto, serán castigados con la pena de 
prisión de tres a cinco años.

Artículo 499.  
La autoridad o funcionario público que quebrantare la inviolabilidad de las Cortes 

Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, será castigado con las 
penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte 
años, sin perjuicio de las que pudieran corresponderle si el hecho constituyera otro delito 
más grave.

Artículo 500.  
La autoridad o funcionario público que detuviere a un miembro de las Cortes Generales o 

de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma fuera de los supuestos o sin los 
requisitos establecidos por la legislación vigente incurrirá, según los casos, en las penas 
previstas en este Código, impuestas en su mitad superior, y además en la de inhabilitación 
especial para empleo o cargo público de seis a doce años.

Artículo 501.  
La autoridad judicial que inculpare o procesare a un miembro de las Cortes Generales o 

de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma sin los requisitos establecidos por la 
legislación vigente, será castigada con la pena de inhabilitación especial para empleo o 
cargo público de diez a veinte años.

Artículo 502.  
1. Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de 

comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea 
Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de 
desobediencia. Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la 
pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

2. En las mismas penas incurrirá la autoridad o funcionario que obstaculizare la 
investigación del Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes de las 
Comunidades Autónomas, negándose o dilatando indebidamente el envío de los informes 
que éstos solicitaren o dificultando su acceso a los expedientes o documentación 
administrativa necesaria para tal investigación.

3. El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad 
en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 
a 24 meses.

Artículo 503.  
Incurrirán en la pena de prisión de dos a cuatro años:
1.º Los que invadan violentamente o con intimidación el local donde esté constituido el 

Consejo de Ministros o un Consejo de Gobierno de Comunidad Autónoma.
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2.º Los que coarten o por cualquier medio pongan obstáculos a la libertad del Gobierno 
reunido en Consejo o de los miembros de un Gobierno de Comunidad Autónoma, reunido en 
Consejo, salvo que los hechos sean constitutivos de otro delito más grave.

Artículo 504.  
1. Incurrirán en la pena de multa de doce a dieciocho meses los que calumnien, injurien 

o amenacen gravemente al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al 
Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, o al Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior 
de Justicia de una Comunidad Autónoma.

El culpable de calumnias o injurias conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior 
quedará exento de pena si se dan las circunstancias previstas, respectivamente, en los 
artículos 207 y 210 de este Código.

Se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años a los que empleen fuerza, violencia 
o intimidación para impedir a los miembros de dichos Organismos asistir a sus respectivas 
reuniones.

2. Los que injuriaren o amenazaren gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad, serán castigados con la pena de multa de doce a dieciocho meses.

El culpable de las injurias previstas en el párrafo anterior quedará exento de pena si se 
dan las circunstancias descritas en el artículo 210 de este Código.

Artículo 505.  
1. Incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año quienes, sin ser miembros de 

la corporación local, perturben de forma grave el orden de sus plenos impidiendo el acceso a 
los mismos, el desarrollo del orden del día previsto, la adopción de acuerdos o causen 
desórdenes que tengan por objeto manifestar el apoyo a organizaciones o grupos terroristas.

2. Quienes, amparándose en la existencia de organizaciones o grupos terroristas, 
calumnien, injurien, coaccionen o amenacen a los miembros de corporaciones locales, serán 
castigados con la pena superior en grado a la que corresponda por el delito cometido.

Sección 2.ª De la usurpación de atribuciones

Artículo 506.  
La autoridad o funcionario público que, careciendo de atribuciones para ello, dictare una 

disposición general o suspendiere su ejecución, será castigado con la pena de prisión de 
uno a tres años, multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo 
público por tiempo de seis a doce años.

Artículo 506 bis.  
(Suprimido)

Artículo 507.  
El Juez o Magistrado que se arrogare atribuciones administrativas de las que careciere, 

o impidiere su legítimo ejercicio por quien las ostentare, será castigado con la pena de 
prisión de seis meses a un año, multa de tres a seis meses y suspensión de empleo o cargo 
público por tiempo de uno a tres años.

Artículo 508.  
1. La autoridad o funcionario público que se arrogare atribuciones judiciales o impidiere 

ejecutar una resolución dictada por la autoridad judicial competente, será castigado con las 
penas de prisión de seis meses a un año, multa de tres a ocho meses y suspensión de 
empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

2. La autoridad o funcionario administrativo o militar que atentare contra la 
independencia de los Jueces o Magistrados, garantizada por la Constitución, dirigiéndoles 
instrucción, orden o intimación relativas a causas o actuaciones que estén conociendo, será 
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castigado con la pena de prisión de uno a dos años, multa de cuatro a diez meses e 
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.

Artículo 509.  
El Juez o Magistrado, la autoridad o el funcionario público que, legalmente requerido de 

inhibición, continuare procediendo sin esperar a que se decida el correspondiente conflicto 
jurisdiccional, salvo en los casos permitidos por la Ley, será castigado con la pena de multa 
de tres a diez meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 
seis meses a un año.

CAPÍTULO IV
De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades 

públicas.

Sección 1.ª De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución

Artículo 510.  
1. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a 

doce meses:
a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, 

hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una 
persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, 
antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la 
pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, 
orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o 
discapacidad.

b) Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras 
personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de 
material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar 
directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una 
parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por 
motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o 
creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su 
origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, 
enfermedad o discapacidad.

c) Quienes públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de 
genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto 
armado, o enaltezcan a sus autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo o una 
parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo, 
por motivos racistas, antisemitas, antigitanos, u otros referentes a la ideología, religión o 
creencias, la situación familiar o la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, 
su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, 
aporofobia, enfermedad o discapacidad, cuando de este modo se promueva o favorezca un 
clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mismos.

2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a 
doce meses:

a) Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen 
humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado 
anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su 
pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la 
ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una 
etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones 
de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad, o produzcan, elaboren, posean con la 
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finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan 
escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos 
para lesionar la dignidad de las personas por representar una grave humillación, 
menosprecio o descrédito de alguno de los grupos mencionados, de una parte de ellos, o de 
cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a los mismos.

b) Quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de 
difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del mismo, o 
contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel por motivos racistas, 
antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación 
familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su 
sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o 
discapacidad, o a quienes hayan participado en su ejecución.

Los hechos serán castigados con una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de 
seis a doce meses cuando de ese modo se promueva o favorezca un clima de violencia, 
hostilidad, odio o discriminación contra los mencionados grupos.

3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior 
cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, 
por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que, 
aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas.

4. Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para alterar la 
paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes del 
grupo, se impondrá la pena en su mitad superior, que podrá elevarse hasta la superior en 
grado.

5. En todos los casos, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para 
profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un 
tiempo superior entre tres y diez años al de la duración de la pena de privación de libertad 
impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, 
el número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente.

6. El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, 
documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto del delito a que se refieren los 
apartados anteriores o por medio de los cuales se hubiera cometido. Cuando el delito se 
hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación, se acordará la 
retirada de los contenidos.

En los casos en los que, a través de un portal de acceso a internet o servicio de la 
sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a 
que se refiere el apartado anterior, se ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de la 
prestación del mismo.

Artículo 510 bis.  
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 

responsable de los delitos comprendidos en los dos artículos anteriores, se le impondrá la 
pena de multa de dos a cinco años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, 
los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del 
apartado 7 del artículo 33.

En este caso será igualmente aplicable lo dispuesto en el número 3 del artículo 510 del 
Código Penal.

Artículo 511.  
1. Incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro 

meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años el 
particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la 
que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su situación familiar, 
pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o 
identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la 
enfermedad que padezca o su discapacidad.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 3  Ley Orgánica del Código Penal

– 172 –



2. Las mismas penas serán aplicables cuando los hechos se cometan contra una 
asociación, fundación, sociedad o corporación o contra sus miembros por razón de su 
ideología, religión o creencias, su situación familiar, la pertenencia de sus miembros o de 
alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o 
identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la 
enfermedad que padezca o su discapacidad.

3. Los funcionarios públicos que cometan alguno de los hechos previstos en este 
artículo, incurrirán en las mismas penas en su mitad superior y en la de inhabilitación 
especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años.

4. En todos los casos se impondrá además la pena de inhabilitación especial para 
profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un 
tiempo superior entre uno y tres años al de la duración de la pena impuesta si esta fuera de 
privación de libertad, cuando la pena impuesta fuera de multa, la pena de inhabilitación 
especial tendrá una duración de uno a tres años. En todo caso se atenderá 
proporcionalmente a la gravedad del delito y a las circunstancias que concurran en el 
delincuente.

Artículo 512.  
Quienes en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaren a 

una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o 
creencias, su situación familiar, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen 
nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de 
aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, incurrirán 
en la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o 
comercio e inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, 
deportivo y de tiempo libre por un periodo de uno a cuatro años.

Artículo 513.  
Son punibles las reuniones o manifestaciones ilícitas, y tienen tal consideración:
1.º Las que se celebren con el fin de cometer algún delito.
2.º Aquéllas a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos 

contundentes o de cualquier otro modo peligroso.

Artículo 514.  
1. Los promotores o directores de cualquier reunión o manifestación comprendida en el 

número 1.º del artículo anterior y los que, en relación con el número 2.º del mismo, no hayan 
tratado de impedir por todos los medios a su alcance las circunstancias en ellos 
mencionadas, incurrirán en las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a 
veinticuatro meses. A estos efectos, se reputarán directores o promotores de la reunión o 
manifestación los que las convoquen o presidan.

2. Los asistentes a una reunión o manifestación que porten armas u otros medios 
igualmente peligrosos serán castigados con la pena de prisión de uno a dos años y multa de 
seis a doce meses. Los Jueces o Tribunales, atendiendo a los antecedentes del sujeto, 
circunstancias del caso y características del arma o instrumento portado, podrán rebajar en 
un grado la pena señalada.

3. Las personas que, con ocasión de la celebración de una reunión o manifestación, 
realicen actos de violencia contra la autoridad, sus agentes, personas o propiedades 
públicas o privadas, serán castigadas con la pena que a su delito corresponda, en su mitad 
superior.

4. Los que impidieren el legítimo ejercicio de las libertades de reunión o manifestación, o 
perturbaren gravemente el desarrollo de una reunión o manifestación lícita serán castigados 
con la pena de prisión de dos a tres años si los hechos se realizaran con violencia, y con la 
pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses si se cometieren mediante 
vías de hecho o cualquier otro procedimiento ilegítimo.

5. Los promotores o directores de cualquier reunión o manifestación que convocaren, 
celebraren o intentaren celebrar de nuevo una reunión o manifestación que hubiese sido 
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previamente suspendida o prohibida, y siempre que con ello pretendieran subvertir el orden 
constitucional o alterar gravemente la paz pública, serán castigados con las penas de prisión 
de seis meses a un año y multa de seis a doce meses, sin perjuicio de la pena que pudiera 
corresponder, en su caso, conforme a los apartados precedentes.

Artículo 515.  
Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración:
1.º Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, 

promuevan su comisión.
2.º Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de 

alteración o control de la personalidad para su consecución.
3.º Las organizaciones de carácter paramilitar.
4.º Las que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, 

discriminación o violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, 
religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o 
nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, 
razones de género, de aporofobia o de exclusión social, situación familiar, enfermedad o 
discapacidad.

Artículo 516.  
(Suprimido)

Artículo 517.  
En los casos previstos en los números 1.º y 3.º al 6.º del artículo 515 (*) se impondrán las 

siguientes penas:
1.º A los fundadores, directores y presidentes de las asociaciones, las de prisión de dos 

a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o 
cargo público por tiempo de seis a doce años.

2.º A los miembros activos, las de prisión de uno a tres años y multa de doce a 
veinticuatro meses.

(*) La remisión a los números 1º y 3º al 6º del art. 515 se entiende hecha a los actuales números 1º a 4º del art. 
515, tras la modificación efectuada por el art. único.239 de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439.

Artículo 518.  
Los que con su cooperación económica o de cualquier otra clase, en todo caso 

relevante, favorezcan la fundación, organización o actividad de las asociaciones 
comprendidas en los números 1.o y 3.o al 6.o del artículo 515(*), incurrirán en la pena de 
prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación para empleo 
o cargo público por tiempo de uno a cuatro años.

(*) La remisión a los números 1º y 3º al 6º del art. 515 se entiende hecha a los actuales números 1º a 4º del art. 
515, tras la modificación efectuada por el art. único.239 de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439.

Artículo 519.  
La provocación, la conspiración y la proposición para cometer el delito de asociación 

ilícita se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados a la que corresponda, 
respectivamente, a los hechos previstos en los artículos anteriores.

Artículo 520.  
Los Jueces o Tribunales, en los supuestos previstos en el artículo 515, acordarán la 

disolución de la asociación ilícita y, en su caso, cualquier otra de las consecuencias 
accesorias del artículo 129 de este Código.
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Artículo 521.  
En el delito de asociación ilícita, si el reo fuera autoridad, agente de ésta o funcionario 

público, se le impondrá, además de las penas señaladas, la de inhabilitación absoluta de 
diez a quince años.

Artículo 521 bis.  
(Suprimido)

Sección 2.ª De los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos 
religiosos y el respeto a los difuntos

Artículo 522.  
Incurrirán en la pena de multa de cuatro a diez meses:
1.º Los que por medio de violencia, intimidación, fuerza o cualquier otro apremio ilegítimo 

impidan a un miembro o miembros de una confesión religiosa practicar los actos propios de 
las creencias que profesen, o asistir a los mismos.

2.º Los que por iguales medios fuercen a otro u otros a practicar o concurrir a actos de 
culto o ritos, o a realizar actos reveladores de profesar o no profesar una religión, o a mudar 
la que profesen.

Artículo 523.  
El que con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho, impidiere, interrumpiere o 

perturbare los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas 
inscritas en el correspondiente registro público del Ministerio de Justicia e Interior, será 
castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años, si el hecho se ha cometido en 
lugar destinado al culto, y con la de multa de cuatro a diez meses si se realiza en cualquier 
otro lugar.

Artículo 524.  
El que en templo, lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas ejecutare actos de 

profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados será castigado 
con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.

Artículo 525.  
1. Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los 

sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, 
por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, 
ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican.

2. En las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio, de palabra o 
por escrito, de quienes no profesan religión o creencia alguna.

Artículo 526.  
El que, faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o 

sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas o, con ánimo de ultraje, destruyere, alterare 
o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos será castigado con la pena de 
prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses.

Artículo 527.  
(Sin contenido)

Artículo 528.  
(Derogado)
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CAPÍTULO V
De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías 

constitucionales

Sección 1.ª De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la 
libertad individual

Artículo 529.  
1. El Juez o Magistrado que entregare una causa criminal a otra autoridad o funcionario, 

militar o administrativo, que ilegalmente se la reclame, será castigado con la pena de 
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

2. Si además entregara la persona de un detenido, se le impondrá la pena superior en 
grado.

Artículo 530.  
La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare, practicare o 

prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado, con violación 
de los plazos o demás garantías constitucionales o legales, será castigado con la pena de 
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años.

Artículo 531.  
La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, decretare, practicare 

o prolongare la incomunicación de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los 
plazos o demás garantías constitucionales o legales, será castigado con la pena de 
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.

Artículo 532.  
Si los hechos descritos en los dos artículos anteriores fueran cometidos por imprudencia 

grave, se castigarán con la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 
seis meses a dos años.

Artículo 533.  
El funcionario penitenciario o de centros de protección o corrección de menores que 

impusiere a los reclusos o internos sanciones o privaciones indebidas, o usare con ellos de 
un rigor innecesario, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o 
cargo público por tiempo de dos a seis años.

Sección 2.ª De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la 
inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad

Artículo 534.  
1. Será castigado con las penas de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial 

para empleo o cargo público de dos a seis años la autoridad o funcionario público que, 
mediando causa por delito, y sin respetar las garantías constitucionales o legales:

1.º Entre en un domicilio sin el consentimiento del morador.
2.º Registre los papeles o documentos de una persona o los efectos que se hallen en su 

domicilio, a no ser que el dueño haya prestado libremente su consentimiento.
Si no devolviera al dueño, inmediatamente después del registro, los papeles, 

documentos y efectos registrados, las penas serán las de inhabilitación especial para empleo 
o cargo público de seis a doce años y multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de la 
pena que pudiera corresponderle por la apropiación.

2. La autoridad o funcionario público que, con ocasión de lícito registro de papeles, 
documentos o efectos de una persona, cometa cualquier vejación injusta o daño innecesario 
en sus bienes, será castigado con las penas previstas para estos hechos, impuestas en su 
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mitad superior, y, además, con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo 
público por tiempo de dos a seis años.

Artículo 535.  
La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, interceptare cualquier 

clase de correspondencia privada, postal o telegráfica, con violación de las garantías 
constitucionales o legales, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo 
público de dos a seis años.

Si divulgara o revelara la información obtenida, se impondrá la pena de inhabilitación 
especial, en su mitad superior, y, además, la de multa de seis a dieciocho meses.

Artículo 536.  
La autoridad, funcionario público o agente de éstos que, mediando causa por delito, 

interceptare las telecomunicaciones o utilizare artificios técnicos de escuchas, transmisión, 
grabación o reproducción del sonido, de la imagen o de cualquier otra señal de 
comunicación, con violación de las garantías constitucionales o legales, incurrirá en la pena 
de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años.

Si divulgare o revelare la información obtenida, se impondrán las penas de inhabilitación 
especial, en su mitad superior y, además, la de multa de seis a dieciocho meses.

Sección 3.ª De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros 
derechos individuales

Artículo 537.  
La autoridad o funcionario público que impida u obstaculice el derecho a la asistencia de 

abogado al detenido o preso, procure o favorezca la renuncia del mismo a dicha asistencia o 
no le informe de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de 
las razones de su detención, será castigado con la pena de multa de cuatro a diez meses e 
inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a cuatro años.

Artículo 538.  
La autoridad o funcionario público que establezca la censura previa o, fuera de los casos 

permitidos por la Constitución y las Leyes, recoja ediciones de libros o periódicos o 
suspenda su publicación o la difusión de cualquier emisión radiotelevisiva, incurrirá en la 
pena de inhabilitación absoluta de seis a diez años.

Artículo 539.  
La autoridad o funcionario público que disuelva o suspenda en sus actividades a una 

asociación legalmente constituida, sin previa resolución judicial, o sin causa legítima le 
impida la celebración de sus sesiones, será castigado con la pena de inhabilitación especial 
para empleo o cargo público de ocho a doce años y multa de seis a doce meses.

Artículo 540.  
La autoridad o funcionario público que prohiba una reunión pacífica o la disuelva fuera de 

los casos expresamente permitidos por las Leyes, será castigado con la pena de 
inhabilitación especial para empleo o cargo público de cuatro a ocho años y multa de seis a 
nueve meses.

Artículo 541.  
La autoridad o funcionario público que expropie a una persona de sus bienes fuera de 

los casos permitidos y sin cumplir los requisitos legales, incurrirá en las penas de 
inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a cuatro años y multa de seis a 
doce meses.
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Artículo 542.  
Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 

uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una 
persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes.

CAPÍTULO VI
De los ultrajes a España

Artículo 543.  
Las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades 

Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la 
pena de multa de siete a doce meses.

TÍTULO XXII
Delitos contra el orden público

CAPÍTULO I
Sedición

Artículo 544.  
(Suprimido)

Artículo 545.  
(Suprimido)

Artículo 546.  
(Suprimido)

Artículo 547.  
(Suprimido)

Artículo 548.  
(Suprimido)

Artículo 549.  
(Suprimido)

CAPÍTULO II
De los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y 

de la resistencia y desobediencia

Artículo 550.  
1. Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, 

opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los 
acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión 
de ellas.

En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios 
docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o 
con ocasión de ellas.
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2. Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa 
de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres 
años en los demás casos.

3. No obstante lo previsto en el apartado anterior, si la autoridad contra la que se 
atentare fuera miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades 
Autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de 
las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder 
Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, juez, magistrado o miembro del Ministerio 
Fiscal, se impondrá la pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses.

Artículo 551.  
Se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente previstas en el 

artículo anterior siempre que el atentado se cometa:
1.º Haciendo uso de armas u otros objetos peligrosos.
2.º Cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la vida 

de las personas o pueda causar lesiones graves. En particular, están incluidos los supuestos 
de lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables, el incendio y la utilización de 
explosivos.

3.º Acometiendo a la autoridad, a su agente o al funcionario público haciendo uso de un 
vehículo de motor.

4.º Cuando los hechos se lleven a cabo con ocasión de un motín, plante o incidente 
colectivo en el interior de un centro penitenciario.

Artículo 552.  
(Suprimido)

Artículo 553.  
La provocación, la conspiración y la proposición para cualquiera de los delitos previstos 

en los artículos anteriores, será castigada con la pena inferior en uno o dos grados a la del 
delito correspondiente.

Artículo 554.  
1. Los hechos descritos en los artículos 550 y 551 serán también castigados con las 

penas expresadas en ellos cuando se cometieren contra un miembro de las Fuerzas 
Armadas que, vistiendo uniforme, estuviera prestando un servicio que le hubiera sido 
legalmente encomendado.

2. Las mismas penas se impondrán a quienes acometan, empleen violencia o intimiden a 
las personas que acudan en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios.

3. También se impondrán las penas de los artículos 550 y 551 a quienes acometan, 
empleen violencia o intimiden gravemente:

a) A los bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de socorro que 
estuvieran interviniendo con ocasión de un siniestro, calamidad pública o situación de 
emergencia, con la finalidad de impedirles el ejercicio de sus funciones.

b) Al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades 
de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.

Artículo 555.  
(Suprimido)

Artículo 556.  
1. Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 

dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o 
desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o 
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al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de 
seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

2. Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de 
sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses.

CAPÍTULO III
De los desórdenes públicos

Artículo 557.  
1. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando 

en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o 
intimidación:

a) Sobre las personas o las cosas; u
b) obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las 

personas; o
c) invadiendo instalaciones o edificios alterando gravemente el funcionamiento efectivo 

de servicios esenciales en esos lugares.
2. Los hechos descritos en el apartado anterior serán castigados con la pena de prisión 

de tres a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo 
tiempo cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean 
idóneos para afectar gravemente el orden público. En caso de hallarse los autores 
constituidos en autoridad, la pena de inhabilitación será absoluta por tiempo de seis a ocho 
años.

3. Las penas de los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior a los 
intervinientes que portaran instrumentos peligrosos o a los que llevaran a cabo actos de 
pillaje.

Estas penas se aplicarán en un grado superior cuando se portaran armas de fuego.
4. La provocación, la conspiración y la proposición para las conductas previstas en los 

apartados 2 y 3 del presente artículo serán castigadas con las penas inferiores en uno o dos 
grados a las respectivamente previstas.

5. Será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años quien en lugar 
concurrido provocara avalancha, estampida u otra reacción análoga en el público que 
pongan en situación de peligro la vida o la salud de las personas.

6. Las penas señaladas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que les puedan 
corresponder a los actos concretos de lesiones, amenazas, coacciones o daños que se 
hubieran llevado a cabo.

Artículo 557 bis.  
Los que, actuando en grupo, invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el 

domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o 
local, aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación relevante 
de la paz pública y de su actividad normal, serán castigados con una pena de prisión de tres 
a seis meses o multa de seis a doce meses, salvo que los hechos ya estuvieran castigados 
con una pena más grave en otro precepto de este Código.

Artículo 557 ter.  
(Suprimido)

Artículo 558.  
Serán castigados con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 

meses, los que perturben gravemente el orden en la audiencia de un tribunal o juzgado, en 
los actos públicos propios de cualquier autoridad o corporación, en colegio electoral, oficina 
o establecimiento público, centro docente o con motivo de la celebración de espectáculos 
deportivos o culturales. En estos casos se podrá imponer también la pena de privación de 
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acudir a los lugares, eventos o espectáculos de la misma naturaleza por un tiempo superior 
hasta tres años a la pena de prisión impuesta.

Artículo 559.  
(Suprimido)

Artículo 560.  
1. Los que causaren daños que interrumpan, obstaculicen o destruyan líneas o 

instalaciones de telecomunicaciones o la correspondencia postal, serán castigados con la 
pena de prisión de uno a cinco años.

2. En la misma pena incurrirán los que causen daños en vías férreas u originen un grave 
daño para la circulación ferroviaria de alguna de las formas previstas en el artículo 382.

3. Igual pena se impondrá a los que dañen las conducciones o transmisiones de agua, 
gas o electricidad para las poblaciones, interrumpiendo o alterando gravemente el suministro 
o servicio.

Artículo 561.  
Quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la 

producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con 
ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento, será 
castigado con la pena de prisión de tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho 
meses.

CAPÍTULO IV
Disposición común a los capítulos anteriores

Artículo 562.  
En el caso de hallarse constituido en autoridad el que cometa cualquiera de los delitos 

expresados en los capítulos anteriores de este Título, la pena de inhabilitación que estuviese 
prevista en cada caso se sustituirá por la inhabilitación absoluta por tiempo de diez a quince 
años, salvo que dicha circunstancia esté específicamente contemplada en el tipo penal de 
que se trate.

CAPÍTULO V
De la tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos

Artículo 563.  
La tenencia de armas prohibidas y la de aquellas que sean resultado de la modificación 

sustancial de las características de fabricación de armas reglamentadas, será castigada con 
la pena de prisión de uno a tres años.

Artículo 564.  
1. La tenencia de armas de fuego reglamentadas, careciendo de las licencias o permisos 

necesarios, será castigada:
1.º Con la pena de prisión de uno a dos años, si se trata de armas cortas.
2.º Con la pena de prisión de seis meses a un año, si se trata de armas largas.
2. Los delitos previstos en el número anterior se castigarán, respectivamente, con las 

penas de prisión de dos a tres años y de uno a dos años, cuando concurra alguna de las 
circunstancias siguientes:

1.ª Que las armas carezcan de marcas de fábrica o de número, o los tengan alterados o 
borrados.

2.ª Que hayan sido introducidas ilegalmente en territorio español.
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3.ª Que hayan sido transformadas, modificando sus características originales.

Artículo 565.  
Los Jueces o Tribunales podrán rebajar en un grado las penas señaladas en los artículos 

anteriores, siempre que por las circunstancias del hecho y del culpable se evidencie la falta 
de intención de usar las armas con fines ilícitos.

Artículo 566.  
1. Los que fabriquen, comercialicen o establezcan depósitos de armas o municiones no 

autorizados por las leyes o la autoridad competente serán castigados:
1.º Si se trata de armas o municiones de guerra o de armas químicas, biológicas, 

nucleares o radiológicas o de minas antipersonas o municiones en racimo, con la pena de 
prisión de cinco a diez años los promotores y organizadores, y con la de prisión de tres a 
cinco años los que hayan cooperado a su formación.

2.º Si se trata de armas de fuego reglamentadas o municiones para las mismas, con la 
pena de prisión de dos a cuatro años los promotores y organizadores, y con la de prisión de 
seis meses a dos años los que hayan cooperado a su formación.

3.º Con las mismas penas será castigado, en sus respectivos casos, el tráfico de armas 
o municiones de guerra o de defensa, o de armas químicas, biológicas, nucleares o 
radiológicas o de minas antipersonas o municiones en racimo.

2. Las penas contempladas en el punto 1.º del apartado anterior se impondrán a los que 
desarrollen o empleen armas químicas, biológicas, nucleares o radiológicas o minas 
antipersonas o municiones en racimo, o inicien preparativos militares para su empleo o no 
las destruyan con infracción de los tratados o convenios internacionales en los que España 
sea parte.

Artículo 567.  
1. Se considera depósito de armas de guerra la fabricación, la comercialización o la 

tenencia de cualquiera de dichas armas, con independencia de su modelo o clase, aun 
cuando se hallen en piezas desmontadas. Se considera depósito de armas químicas, 
biológicas, nucleares o radiológicas o de minas antipersonas o de municiones en racimo la 
fabricación, la comercialización o la tenencia de las mismas.

El depósito de armas, en su vertiente de comercialización, comprende tanto la 
adquisición como la enajenación.

2. Se consideran armas de guerra las determinadas como tales en las disposiciones 
reguladoras de la defensa nacional. Se consideran armas químicas, biológicas, nucleares o 
radiológicas, minas antipersonas o municiones en racimo las determinadas como tales en los 
tratados o convenios internacionales en los que España sea parte.

Se entiende por desarrollo de armas químicas, biológicas, nucleares o radiológicas, 
minas antipersonas o municiones en racimo cualquier actividad consistente en la 
investigación o estudio de carácter científico o técnico encaminada a la creación de una 
nueva arma química, biológica, nuclear o radiológica, o mina antipersona o munición en 
racimo o la modificación de una preexistente.

3. Se considera depósito de armas de fuego reglamentadas la fabricación, 
comercialización o reunión de cinco o más de dichas armas, aun cuando se hallen en piezas 
desmontadas.

4. Respecto de las municiones, los Jueces y Tribunales, teniendo en cuenta la cantidad y 
clase de las mismas, declararán si constituyen depósito a los efectos de este capítulo.

Artículo 568.  
La tenencia o el depósito de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios 

o asfixiantes, o sus componentes, así como su fabricación, tráfico o transporte, o suministro 
de cualquier forma, no autorizado por las Leyes o la autoridad competente, serán castigados 
con la pena de prisión de cuatro a ocho años, si se trata de sus promotores y organizadores, 
y con la pena de prisión de tres a cinco años para los que hayan cooperado a su formación.
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Artículo 569.  
Los depósitos de armas, municiones o explosivos establecidos en nombre o por cuenta 

de una asociación con propósito delictivo, determinarán la declaración judicial de ilicitud y su 
consiguiente disolución.

Artículo 570.  
1. En los casos previstos en este capítulo se podrá imponer la pena de privación del 

derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior en tres años a la pena de prisión 
impuesta.

2. Igualmente, si el delincuente estuviera autorizado para fabricar o traficar con alguna o 
algunas de las sustancias, armas y municiones mencionadas en el mismo, sufrirá, además 
de las penas señaladas, la de inhabilitación especial para el ejercicio de su industria o 
comercio por tiempo de 12 a 20 años.

CAPÍTULO VI
De las organizaciones y grupos criminales

 

Artículo 570 bis.  
1. Quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una 

organización criminal serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años si 
aquélla tuviere por finalidad u objeto la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión 
de tres a seis años en los demás casos; y quienes participaren activamente en la 
organización, formaren parte de ella o cooperaren económicamente o de cualquier otro 
modo con la misma serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años si tuviere 
como fin la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de uno a tres años en los 
demás casos.

A los efectos de este Código se entiende por organización criminal la agrupación 
formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de 
manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de 
cometer delitos.

2. Las penas previstas en el número anterior se impondrán en su mitad superior cuando 
la organización:

a) esté formada por un elevado número de personas.
b) disponga de armas o instrumentos peligrosos.
c) disponga de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte que por 

sus características resulten especialmente aptos para facilitar la ejecución de los delitos o la 
impunidad de los culpables.

Si concurrieran dos o más de dichas circunstancias se impondrán las penas superiores 
en grado.

3. Se impondrán en su mitad superior las penas respectivamente previstas en este 
artículo si los delitos fueren contra la vida o la integridad de las personas, la libertad, la 
libertad e indemnidad sexuales o la trata de seres humanos.

Artículo 570 ter.  
1. Quienes constituyeren, financiaren o integraren un grupo criminal serán castigados:
a) Si la finalidad del grupo es cometer delitos de los mencionados en el apartado 3 del 

artículo anterior, con la pena de dos a cuatro años de prisión si se trata de uno o más delitos 
graves y con la de uno a tres años de prisión si se trata de delitos menos graves.

b) Con la pena de seis meses a dos años de prisión si la finalidad del grupo es cometer 
cualquier otro delito grave.
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c) Con la pena de tres meses a un año de prisión cuando se trate de cometer uno o 
varios delitos menos graves no incluidos en el apartado a) o de la perpetración reiterada de 
delitos leves.

A los efectos de este Código se entiende por grupo criminal la unión de más de dos 
personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal 
definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de 
delitos.

2. Las penas previstas en el número anterior se impondrán en su mitad superior cuando 
el grupo:

a) esté formado por un elevado número de personas.
b) disponga de armas o instrumentos peligrosos.
c) disponga de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte que por 

sus características resulten especialmente aptos para facilitar la ejecución de los delitos o la 
impunidad de los culpables.

Si concurrieran dos o más de dichas circunstancias se impondrán las penas superiores 
en grado.

Artículo 570 quáter.  
1. Los jueces o tribunales, en los supuestos previstos en este Capítulo y el siguiente, 

acordarán la disolución de la organización o grupo y, en su caso, cualquier otra de las 
consecuencias de los artículos 33.7 y 129 de este Código.

2. Asimismo se impondrá a los responsables de las conductas descritas en los dos 
artículos anteriores, además de las penas en ellos previstas, la de inhabilitación especial 
para todas aquellas actividades económicas o negocios jurídicos relacionados con la 
actividad de la organización o grupo criminal o con su actuación en el seno de los mismos, 
por un tiempo superior entre seis y veinte años al de la duración de la pena de privación de 
libertad impuesta en su caso, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, al 
número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente.

En todo caso, cuando las conductas previstas en dichos artículos estuvieren 
comprendidas en otro precepto de este Código, será de aplicación lo dispuesto en la regla 
4.ª del artículo 8.

3. Las disposiciones de este Capítulo serán aplicables a toda organización o grupo 
criminal que lleve a cabo cualquier acto penalmente relevante en España, aunque se hayan 
constituido, estén asentados o desarrollen su actividad en el extranjero.

4. Los jueces o tribunales, razonándolo en la sentencia, podrán imponer al responsable 
de cualquiera de los delitos previstos en este Capítulo la pena inferior en uno o dos grados, 
siempre que el sujeto haya abandonado de forma voluntaria sus actividades delictivas y haya 
colaborado activamente con las autoridades o sus agentes, bien para obtener pruebas 
decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para impedir la actuación o 
el desarrollo de las organizaciones o grupos a que haya pertenecido, bien para evitar la 
perpetración de un delito que se tratara de cometer en el seno o a través de dichas 
organizaciones o grupos.

CAPÍTULO VII
De las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo

Sección 1.ª De las organizaciones y grupos terroristas

Artículo 571.  
A los efectos de este Código se considerarán organizaciones o grupos terroristas 

aquellas agrupaciones que, reuniendo las características respectivamente establecidas en el 
párrafo segundo del apartado 1 del artículo 570 bis y en el párrafo segundo del apartado 1 
del artículo 570 ter, tengan por finalidad o por objeto la comisión de alguno de los delitos 
tipificados en la sección siguiente.
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Artículo 572.  
1. Quienes promovieran, constituyeran, organizaran o dirigieran una organización o 

grupo terrorista serán castigados con las penas de prisión de ocho a quince años e 
inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.

2. Quienes participaran activamente en la organización o grupo, o formaran parte de 
ellos, serán castigados con las penas de prisión de seis a doce años e inhabilitación absoluta 
durante el tiempo de la condena.

Sección 2.ª De los delitos de terrorismo

Artículo 573.  
1. Se considerará delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida 

o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el 
patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo 
catastrófico, incendio, de falsedad documental, contra la Corona, de atentado y tenencia, 
tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el 
apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de 
mercancías, cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades:

1.ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el 
funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del 
Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

2.ª Alterar gravemente la paz pública.
3.ª Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional.
4.ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.
2. Se considerarán igualmente delitos de terrorismo los delitos informáticos tipificados en 

los artículos 197 bis y 197 ter y 264 a 264 quater cuando los hechos se cometan con alguna 
de las finalidades a las que se refiere el apartado anterior.

3. Asimismo, tendrán la consideración de delitos de terrorismo el resto de los delitos 
tipificados en este Capítulo.

Artículo 573 bis.  
1. Los delitos de terrorismo a los que se refiere el apartado 1 del artículo anterior serán 

castigados con las siguientes penas:
1.ª Con la de prisión por el tiempo máximo previsto en este Código si se causara la 

muerte de una persona.
2.ª Con la de prisión de veinte a veinticinco años cuando, en los casos de secuestro o 

detención ilegal, no se dé razón del paradero de la persona.
3.ª Con la de prisión de quince a veinte años si se causara un aborto del artículo 144, se 

produjeran lesiones de las tipificadas en los artículos 149, 150, 157 o 158, el secuestro de 
una persona, o estragos o incendio de los previstos respectivamente en los artículos 346 y 
351.

4.ª Con la de prisión de diez a quince años si se causara cualquier otra lesión, o se 
detuviera ilegalmente, amenazara o coaccionara a una persona.

5.ª Y con la pena prevista para el delito cometido en su mitad superior, pudiéndose llegar 
a la superior en grado, cuando se tratase de cualquier otro de los delitos a que se refiere el 
apartado 1 del artículo anterior.

2. Las penas se impondrán en su mitad superior si los hechos se cometieran contra las 
personas mencionadas en el apartado 3 del artículo 550 o contra miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad o de las Fuerzas Armadas o contra empleados públicos que presten 
servicio en instituciones penitenciarias.

3. Los delitos de terrorismo a los que se refiere el apartado 2 del artículo anterior se 
castigarán con la pena superior en grado a la respectivamente prevista en los 
correspondientes artículos.
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4. El delito de desórdenes públicos previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 557, así 
como el delito de rebelión, cuando se cometan por una organización o grupo terrorista o 
individualmente pero amparados en ellos, se castigarán con la pena superior en grado a las 
previstas para tales delitos.

Artículo 574.  
1. El depósito de armas o municiones, la tenencia o depósito de sustancias o aparatos 

explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o de sus componentes, así como su 
fabricación, tráfico, transporte o suministro de cualquier forma, y la mera colocación o 
empleo de tales sustancias o de los medios o artificios adecuados, serán castigados con la 
pena de prisión de ocho a quince años cuando los hechos se cometan con cualquiera de las 
finalidades expresadas en el apartado 1 del artículo 573.

2. Se impondrá la pena de diez a veinte años de prisión cuando se trate de armas, 
sustancias o aparatos nucleares, radiológicos, químicos o biológicos, o cualesquiera otros de 
similar potencia destructiva.

3. Serán también castigados con la pena de diez a veinte años de prisión quienes, con 
las mismas finalidades indicadas en el apartado 1, desarrollen armas químicas o biológicas, 
o se apoderen, posean, transporten, faciliten a otros o manipulen materiales nucleares, 
elementos radioactivos o materiales o equipos productores de radiaciones ionizantes.

Artículo 575.  
1. Será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años quien, con la finalidad de 

capacitarse para llevar a cabo cualquiera de los delitos tipificados en este Capítulo, reciba 
adoctrinamiento o adiestramiento militar o de combate, o en técnicas de desarrollo de armas 
químicas o biológicas, de elaboración o preparación de sustancias o aparatos explosivos, 
inflamables, incendiarios o asfixiantes, o específicamente destinados a facilitar la comisión 
de alguna de tales infracciones.

2. Con la misma pena se castigará a quien, con la misma finalidad de capacitarse para 
cometer alguno de los delitos tipificados en este Capítulo, lleve a cabo por sí mismo 
cualquiera de las actividades previstas en el apartado anterior.

Se entenderá que comete este delito quien, con tal finalidad, acceda de manera habitual 
a uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea o contenidos 
accesibles a través de internet o de un servicio de comunicaciones electrónicas cuyos 
contenidos estén dirigidos o resulten idóneos para incitar a la incorporación a una 
organización o grupo terrorista, o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines. Los 
hechos se entenderán cometidos en España cuando se acceda a los contenidos desde el 
territorio español.

Asimismo se entenderá que comete este delito quien, con la misma finalidad, adquiera o 
tenga en su poder documentos que estén dirigidos o, por su contenido, resulten idóneos 
para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista o a colaborar con 
cualquiera de ellos o en sus fines.

3. La misma pena se impondrá a quien, para ese mismo fin, o para colaborar con una 
organización o grupo terrorista, o para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en 
este Capítulo, se traslade o establezca en un territorio extranjero.

Artículo 576.  
1. Será castigado con la pena de prisión de cinco a diez años y multa del triple al 

quíntuplo de su valor el que, por cualquier medio, directa o indirectamente, recabe, adquiera, 
posea, utilice, convierta, transmita o realice cualquier otra actividad con bienes o valores de 
cualquier clase con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en 
todo o en parte, para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en este Capítulo.

2. Si los bienes o valores se pusieran efectivamente a disposición del responsable del 
delito de terrorismo, se podrá imponer la pena superior en grado. Si llegaran a ser 
empleados para la ejecución de actos terroristas concretos, el hecho se castigará como 
coautoría o complicidad, según los casos.
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3. En el caso de que la conducta a que se refiere el apartado 1 se hubiera llevado a cabo 
atentando contra el patrimonio, cometiendo extorsión, falsedad documental o mediante la 
comisión de cualquier otro delito, éstos se castigarán con la pena superior en grado a la que 
les corresponda, sin perjuicio de imponer además la que proceda conforme a los apartados 
anteriores.

4. El que estando específicamente sujeto por la ley a colaborar con la autoridad en la 
prevención de las actividades de financiación del terrorismo dé lugar, por imprudencia grave 
en el cumplimiento de dichas obligaciones, a que no sea detectada o impedida cualquiera de 
las conductas descritas en el apartado 1 será castigado con la pena inferior en uno o dos 
grados a la prevista en él.

Artículo 577.  
1. Será castigado con las penas de prisión de cinco a diez años y multa de dieciocho a 

veinticuatro meses el que lleve a cabo, recabe o facilite cualquier acto de colaboración con 
las actividades o las finalidades de una organización, grupo o elemento terrorista, o para 
cometer cualquiera de los delitos comprendidos en este Capítulo.

En particular son actos de colaboración la información o vigilancia de personas, bienes o 
instalaciones, la construcción, acondicionamiento, cesión o utilización de alojamientos o 
depósitos, la ocultación, acogimiento o traslado de personas, la organización de prácticas de 
entrenamiento o la asistencia a ellas, la prestación de servicios tecnológicos, y cualquier otra 
forma equivalente de cooperación o ayuda a las actividades de las organizaciones o grupos 
terroristas, grupos o personas a que se refiere el párrafo anterior.

Cuando la información o vigilancia de personas mencionada en el párrafo anterior ponga 
en peligro la vida, la integridad física, la libertad o el patrimonio de las mismas se impondrá 
la pena prevista en este apartado en su mitad superior. Si se produjera la lesión de 
cualquiera de estos bienes jurídicos se castigará el hecho como coautoría o complicidad, 
según los casos.

2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán a quienes lleven a cabo 
cualquier actividad de captación, adoctrinamiento o adiestramiento, que esté dirigida o que, 
por su contenido, resulte idónea para incitar a incorporarse a una organización o grupo 
terrorista, o para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en este Capítulo.

Asimismo se impondrán estas penas a los que faciliten adiestramiento o instrucción 
sobre la fabricación o uso de explosivos, armas de fuego u otras armas o sustancias nocivas 
o peligrosas, o sobre métodos o técnicas especialmente adecuados para la comisión de 
alguno de los delitos del artículo 573, con la intención o conocimiento de que van a ser 
utilizados para ello.

Las penas se impondrán en su mitad superior, pudiéndose llegar a la superior en grado, 
cuando los actos previstos en este apartado se hubieran dirigido a menores de edad o 
personas con discapacidad necesitadas de especial protección o a mujeres víctimas de trata 
con el fin de convertirlas en cónyuges, compañeras o esclavas sexuales de los autores del 
delito, sin perjuicio de imponer las que además procedan por los delitos contra la libertad 
sexual cometidos.

3. Si la colaboración con las actividades o las finalidades de una organización o grupo 
terrorista, o en la comisión de cualquiera de los delitos comprendidos en este Capítulo, se 
hubiera producido por imprudencia grave se impondrá la pena de prisión de seis a dieciocho 
meses y multa de seis a doce meses.

Artículo 578.  
1. El enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos comprendidos en los 

artículos 572 a 577 o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos 
que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas 
o de sus familiares, se castigará con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a 
dieciocho meses. El juez también podrá acordar en la sentencia, durante el período de 
tiempo que él mismo señale, alguna o algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 
57.

2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad superior cuando 
los hechos se hubieran llevado a cabo mediante la difusión de servicios o contenidos 
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accesibles al público a través de medios de comunicación, internet, o por medio de servicios 
de comunicaciones electrónicas o mediante el uso de tecnologías de la información.

3. Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para alterar 
gravemente la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor a la sociedad 
o parte de ella se impondrá la pena en su mitad superior, que podrá elevarse hasta la 
superior en grado.

4. El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, 
documentos, artículos o cualquier otro soporte por medio del que se hubiera cometido el 
delito. Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la 
comunicación se acordará la retirada de los contenidos.

Si los hechos se hubieran cometido a través de servicios o contenidos accesibles a 
través de internet o de servicios de comunicaciones electrónicas, el juez o tribunal podrá 
ordenar la retirada de los contenidos o servicios ilícitos. Subsidiariamente, podrá ordenar a 
los prestadores de servicios de alojamiento que retiren los contenidos ilícitos, a los motores 
de búsqueda que supriman los enlaces que apunten a ellos y a los proveedores de servicios 
de comunicaciones electrónicas que impidan el acceso a los contenidos o servicios ilícitos 
siempre que concurra alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando la medida resulte proporcionada a la gravedad de los hechos y a la relevancia 
de la información y necesaria para evitar su difusión.

b) Cuando se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a los que se 
refieren los apartados anteriores.

5. Las medidas previstas en el apartado anterior podrán también ser acordadas por el 
juez instructor con carácter cautelar durante la instrucción de la causa.

Artículo 579.  
1. Será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a la prevista para el delito de 

que se trate el que, por cualquier medio, difunda públicamente mensajes o consignas que 
tengan como finalidad o que, por su contenido, sean idóneos para incitar a otros a la 
comisión de alguno de los delitos de este Capítulo.

2. La misma pena se impondrá al que, públicamente o ante una concurrencia de 
personas, incite a otros a la comisión de alguno de los delitos de este Capítulo, así como a 
quien solicite a otra persona que los cometa.

3. Los demás actos de provocación, conspiración y proposición para cometer alguno de 
los delitos regulados en este Capítulo se castigarán también con la pena inferior en uno o 
dos grados a la que corresponda respectivamente a los hechos previstos en este Capítulo.

4. En los casos previstos en este precepto, los jueces o tribunales podrán adoptar las 
medidas establecidas en los apartados 4 y 5 del artículo anterior.

Artículo 579 bis.  
1. El responsable de los delitos previstos en este Capítulo, sin perjuicio de las penas que 

correspondan con arreglo a los artículos precedentes, será también castigado, atendiendo 
proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los cometidos y a las 
circunstancias que concurran en el delincuente, con las penas de inhabilitación absoluta, 
inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en los ámbitos docente, deportivo y 
de tiempo libre, por un tiempo superior entre seis y veinte años al de la duración de la pena 
de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia.

2. Al condenado a pena grave privativa de libertad por uno o más delitos comprendidos 
en este Capítulo se le impondrá además la medida de libertad vigilada de cinco a diez años, 
y de uno a cinco años si la pena privativa de libertad fuera menos grave. No obstante lo 
anterior, cuando se trate de un solo delito que no sea grave, y su autor hubiere delinquido 
por primera vez, el tribunal podrá imponer o no la medida de libertad vigilada, en atención a 
su menor peligrosidad.

3. En los delitos previstos en este Capítulo, los jueces y tribunales, razonándolo en 
sentencia, podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados a la señalada para el delito 
de que se trate, cuando el sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades 
delictivas, se presente a las autoridades confesando los hechos en que haya participado y 
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colabore activamente con éstas para impedir la producción del delito, o coadyuve 
eficazmente a la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros 
responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de organizaciones, grupos u otros 
elementos terroristas a los que haya pertenecido o con los que haya colaborado.

4. Los jueces y tribunales, motivadamente, atendiendo a las circunstancias concretas, 
podrán imponer también la pena inferior en uno o dos grados a la señalada en este Capítulo 
para el delito de que se trate, cuando el hecho sea objetivamente de menor gravedad, 
atendidos el medio empleado o el resultado producido.

Artículo 580.  
En todos los delitos de terrorismo, la condena de un juez o tribunal extranjero será 

equiparada a las sentencias de los jueces o tribunales españoles a los efectos de aplicación 
de la agravante de reincidencia.

Artículo 580 bis.  
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 

responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes penas:
a) Multa de dos a cinco años, o del doble al cuádruple del perjuicio causado cuando la 

cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona física tiene 
prevista una pena de más de dos años de privación de libertad.

b) Multa de seis meses a dos años, o del doble al triple del perjuicio causado si la 
cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán 
asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

TÍTULO XXIII
De los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y 

relativos a la Defensa Nacional

CAPÍTULO I
Delitos de traición

Artículo 581.  
El español que indujere a una potencia extranjera a declarar la guerra a España o se 

concertare con ella para el mismo fin, será castigado con la pena de prisión de quince a 
veinte años.

Artículo 582.  
Será castigado con la pena de prisión de doce a veinte años:
1.º El español que facilite al enemigo la entrada en España, la toma de una plaza, puesto 

militar, buque o aeronave del Estado o almacenes de intendencia o armamento.
2.º El español que seduzca o allegue tropa española o que se halle al servicio de 

España, para que se pase a las filas enemigas o deserte de sus banderas estando en 
campaña.

3.º El español que reclute gente o suministre armas u otros medios eficaces para hacer 
la guerra a España, bajo banderas enemigas.

Artículo 583.  
Será castigado con la pena de prisión de doce a veinte años:
1.º El español que tome las armas contra la Patria bajo banderas enemigas.
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Se impondrá la pena superior en grado al que obre como jefe o promotor, o tenga algún 
mando, o esté constituido en autoridad.

2.º El español que suministre a las tropas enemigas caudales, armas, embarcaciones, 
aeronaves, efectos o municiones de intendencia o armamento u otros medios directos y 
eficaces para hostilizar a España, o favorezca el progreso de las armas enemigas de un 
modo no comprendido en el artículo anterior.

3.º El español que suministre al enemigo planos de fortalezas, edificios o de terrenos, 
documentos o noticias que conduzcan directamente al mismo fin de hostilizar a España o de 
favorecer el progreso de las armas enemigas.

4.º El español que, en tiempo de guerra, impida que las tropas nacionales reciban los 
auxilios expresados en el número 2.º o los datos y noticias indicados en el número 3.º de 
este artículo.

Artículo 584.  
El español que, con el propósito de favorecer a una potencia extranjera, asociación u 

organización internacional, se procure, falsee, inutilice o revele información clasificada como 
reservada o secreta, susceptible de perjudicar la seguridad nacional o la defensa nacional, 
será castigado, como traidor, con la pena de prisión de seis a doce años.

Artículo 585.  
La provocación, la conspiración y la proposición para cualquiera de los delitos previstos 

en los artículos anteriores de este capítulo, serán castigadas con la pena de prisión inferior 
en uno o dos grados a la del delito correspondiente.

Artículo 586.  
El extranjero residente en España que cometiere alguno de los delitos comprendidos en 

este capítulo será castigado con la pena inferior en grado a la señalada para ellos, salvo lo 
establecido por Tratados o por el Derecho de gentes acerca de los funcionarios diplomáticos, 
consulares y de Organizaciones internacionales.

Artículo 587.  
Las penas señaladas en los artículos anteriores de este capítulo son aplicables a los que 

cometieren los delitos comprendidos en los mismos contra una potencia aliada de España, 
en caso de hallarse en campaña contra el enemigo común.

Artículo 588.  
Incurrirán en la pena de prisión de quince a veinte años los miembros del Gobierno que, 

sin cumplir con lo dispuesto en la Constitución, declararan la guerra o firmaran la paz.

CAPÍTULO II
Delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado

Artículo 589.  
El que publicare o ejecutare en España cualquier orden, disposición o documento de un 

Gobierno extranjero que atente contra la independencia o seguridad del Estado, se oponga a 
la observancia de sus Leyes o provoque su incumplimiento, será castigado con la pena de 
prisión de uno a tres años.

Artículo 590.  
1. El que, con actos ilegales o que no estén debidamente autorizados, provocare o diere 

motivo a una declaración de guerra contra España por parte de otra potencia, o expusiere a 
los españoles a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes, 
será castigado con la pena de prisión de ocho a quince años si es autoridad o funcionario, y 
de cuatro a ocho si no lo es.
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2. Si la guerra no llegara a declararse ni a tener efecto las vejaciones o represalias, se 
impondrá, respectivamente, la pena inmediata inferior.

Artículo 591.  
Con las mismas penas señaladas en el artículo anterior será castigado, en sus 

respectivos casos, el que, durante una guerra en que no intervenga España, ejecutare 
cualquier acto que comprometa la neutralidad del Estado o infringiere las disposiciones 
publicadas por el Gobierno para mantenerla.

Artículo 592.  
1. Serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los que, con el fin de 

perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de 
España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con Gobiernos extranjeros, 
con sus agentes o con grupos, Organismos o Asociaciones internacionales o extranjeras.

2. Quien realizara los actos referidos en el apartado anterior con la intención de provocar 
una guerra o rebelión será castigado con arreglo a los artículos 581, 473 ó 475 de este 
Código según los casos.

Artículo 593.  
Se impondrá la pena de prisión de ocho a quince años a quien violare tregua o armisticio 

acordado entre la Nación española y otra enemiga, o entre sus fuerzas beligerantes.

Artículo 594.  
1. El español que, en tiempo de guerra, comunicare o hiciere circular noticias o rumores 

falsos encaminados a perjudicar el crédito del Estado o los intereses de la Nación, será 
castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años.

2. En las mismas penas incurrirá el extranjero que en el territorio español realizare 
cualquiera de los hechos comprendidos en el apartado anterior.

Artículo 595.  
El que, sin autorización legalmente concedida, levantare tropas en España para el 

servicio de una potencia extranjera, cualquiera que sea el objeto que se proponga o la 
Nación a la que intente hostilizar, será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho 
años.

Artículo 596.  
1. El que, en tiempo de guerra y con el fin de comprometer la paz, seguridad o 

independencia del Estado, tuviere correspondencia con un país enemigo u ocupado por sus 
tropas cuando el Gobierno lo hubiera prohibido, será castigado con la pena de prisión de uno 
a cinco años. Si en la correspondencia se dieran avisos o noticias de las que pudiera 
aprovecharse el enemigo se impondrá la pena de prisión de ocho a quince años.

2. En las mismas penas incurrirá el que ejecutare los delitos comprendidos en este 
artículo, aunque dirija la correspondencia por país amigo o neutral para eludir la Ley.

3. Si el reo se propusiera servir al enemigo con sus avisos o noticias, se estimará 
comprendido en el número 3.º o el número 4.º del artículo 583.

Artículo 597.  
El español o extranjero que, estando en el territorio nacional, pasare o intentare pasar a 

país enemigo cuando lo haya prohibido el Gobierno, será castigado con la pena de multa de 
seis a doce meses.

CAPÍTULO III
Del descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la 

Defensa Nacional
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Artículo 598.  
El que, sin propósito de favorecer a una potencia extranjera, se procurare, revelare, 

falseare o inutilizare información legalmente calificada como reservada o secreta, 
relacionada con la seguridad nacional o la defensa nacional o relativa a los medios técnicos 
o sistemas empleados por las Fuerzas Armadas o las industrias de interés militar, será 
castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años.

Artículo 599.  
La pena establecida en el artículo anterior se aplicará en su mitad superior cuando 

concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1.º Que el sujeto activo sea depositario o conocedor del secreto o información por razón 

de su cargo o destino.
2.º Que la revelación consistiera en dar publicidad al secreto o información en algún 

medio de comunicación social o de forma que asegure su difusión.

Artículo 600.  
1. El que sin autorización expresa reprodujere planos o documentación referentes a 

zonas, instalaciones o materiales militares que sean de acceso restringido y cuyo 
conocimiento esté protegido y reservado por una información legalmente calificada como 
reservada o secreta, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años.

2. Con la misma pena será castigado el que tenga en su poder objetos o información 
legalmente calificada como reservada o secreta, relativos a la seguridad o a la defensa 
nacional, sin cumplir las disposiciones establecidas en la legislación vigente.

Artículo 601.  
El que, por razón de su cargo, comisión o servicio, tenga en su poder o conozca 

oficialmente objetos o información legalmente calificada como reservada o secreta o de 
interés militar, relativos a la seguridad nacional o la defensa nacional, y por imprudencia 
grave dé lugar a que sean conocidos por persona no autorizada o divulgados, publicados o 
inutilizados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año.

Artículo 602.  
El que descubriere, violare, revelare, sustrajere o utilizare información legalmente 

calificada como reservada o secreta relacionada con la energía nuclear, será castigado con 
la pena de prisión de seis meses a tres años, salvo que el hecho tenga señalada pena más 
grave en otra Ley.

Artículo 603.  
El que destruyere, inutilizare, falseare o abriere sin autorización la correspondencia o 

documentación legalmente calificada como reservada o secreta, relacionadas con la defensa 
nacional y que tenga en su poder por razones de su cargo o destino, será castigado con la 
pena de prisión de dos a cinco años e inhabilitación especial de empleo o cargo público por 
tiempo de tres a seis años.

Artículo 604.  
(Sin contenido)
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TÍTULO XXIV
Delitos contra la Comunidad Internacional

CAPÍTULO I
Delitos contra el Derecho de gentes

Artículo 605.  
1. El que matare al Jefe de un Estado extranjero, o a otra persona internacionalmente 

protegida por un Tratado, que se halle en España, será castigado con la pena de prisión 
permanente revisable.

2. El que causare lesiones de las previstas en el artículo 149 a las personas 
mencionadas en el apartado anterior, será castigado con la pena de prisión de quince a 
veinte años.

Si se tratara de alguna de las lesiones previstas en el artículo 150 se castigará con la 
pena de prisión de ocho a quince años, y de cuatro a ocho años si fuera cualquier otra 
lesión.

3. Cualquier otro delito cometido contra las personas mencionadas en los números 
precedentes, o contra los locales oficiales, la residencia particular o los medios de transporte 
de dichas personas, será castigado con las penas establecidas en este Código para los 
respectivos delitos, en su mitad superior.

Artículo 606.  
1. El que violare la inmunidad personal del Jefe de otro Estado o de otra persona 

internacionalmente protegida por un Tratado, será castigado con la pena de prisión de seis 
meses a tres años.

2. Cuando los delitos comprendidos en este artículo y en el anterior no tengan señalada 
una penalidad recíproca en las leyes del país a que correspondan las personas ofendidas, 
se impondrá al delincuente la pena que sería propia del delito, con arreglo a las 
disposiciones de este Código, si la persona ofendida no tuviese el carácter oficial 
mencionado en el apartado anterior.

CAPÍTULO II
Delitos de genocidio

Artículo 607.  
1. Los que, con propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, 

racial, religioso o determinado por la discapacidad de sus integrantes, perpetraren alguno de 
los actos siguientes, serán castigados:

1.º Con la pena de prisión permanente revisable, si mataran a alguno de sus miembros.
2.º Con la pena de prisión permanente revisable, si agredieran sexualmente a alguno de 

sus miembros o produjeran alguna de las lesiones previstas en el artículo 149.
3.º Con la pena de prisión de ocho a quince años, si sometieran al grupo o a cualquiera 

de sus individuos a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben 
gravemente su salud, o cuando les produjeran algunas de las lesiones previstas en el 
artículo 150.

4.º Con la misma pena, si llevaran a cabo desplazamientos forzosos del grupo o sus 
miembros, adoptaran cualquier medida que tienda a impedir su género de vida o 
reproducción, o bien trasladaran por la fuerza individuos de un grupo a otro.

5.º Con la de prisión de cuatro a ocho años, si produjeran cualquier otra lesión distinta de 
las señaladas en los numerales 2.º y 3.º de este apartado.

2. En todos los casos se impondrá además la pena de inhabilitación especial para 
profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un 
tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad 

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 3  Ley Orgánica del Código Penal

– 193 –



impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito 
y a las circunstancias que concurran en el delincuente.

CAPÍTULO II BIS
De los delitos de lesa humanidad

Artículo 607 bis.  
1. Son reos de delitos de lesa humanidad quienes cometan los hechos previstos en el 

apartado siguiente como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población 
civil o contra una parte de ella.

En todo caso, se considerará delito de lesa humanidad la comisión de tales hechos:
1.º Por razón de pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos 

políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, discapacidad u otros 
motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional.

2.º En el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación 
sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de 
mantener ese régimen.

2. Los reos de delitos de lesa humanidad serán castigados:
1.º Con la pena de prisión permanente revisable si causaran la muerte de alguna 

persona.
2.º Con la pena de prisión de 12 a 15 años si cometieran una violación, y de cuatro a seis 

años de prisión si el hecho consistiera en cualquier otra agresión sexual.
3.º Con la pena de prisión de 12 a 15 años si produjeran alguna de las lesiones del 

artículo 149, y con la de ocho a 12 años de prisión si sometieran a las personas a 
condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud o 
cuando les produjeran alguna de las lesiones previstas en el artículo 150. Se aplicará la 
pena de prisión de cuatro a ocho años si cometieran alguna de las lesiones del artículo 147.

4.º Con la pena de prisión de ocho a 12 años si deportaran o trasladaran por la fuerza, 
sin motivos autorizados por el derecho internacional, a una o más personas a otro Estado o 
lugar, mediante la expulsión u otros actos de coacción.

5.º Con la pena de prisión de seis a ocho años si forzaran el embarazo de alguna mujer 
con intención de modificar la composición étnica de la población, sin perjuicio de la pena que 
corresponda, en su caso, por otros delitos.

6.º Con la pena de prisión de doce a quince años la desaparición forzada de personas. 
Se entenderá por desaparición forzada la aprehensión, detención o el secuestro o cualquier 
otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o 
grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, 
seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte 
o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley.

7.º Con la pena de prisión de ocho a 12 años si detuvieran a otro, privándolo de su 
libertad, con infracción de las normas internacionales sobre la detención.

Se impondrá la pena inferior en grado cuando la detención dure menos de quince días.
8.º Con la pena de cuatro a ocho años de prisión si cometieran tortura grave sobre 

personas que tuvieran bajo su custodia o control, y con la de prisión de dos a seis años si 
fuera menos grave.

A los efectos de este artículo, se entiende por tortura el sometimiento de la persona a 
sufrimientos físicos o psíquicos.

La pena prevista en este número se impondrá sin perjuicio de las penas que 
correspondieran, en su caso, por los atentados contra otros derechos de la víctima.

9.º Con la pena de prisión de cuatro a ocho años si cometieran alguna de las conductas 
relativas a la prostitución recogidas en el artículo 187.1, y con la de seis a ocho años en los 
casos previstos en el artículo 188.1.

Se impondrá la pena de seis a ocho años a quienes trasladen a personas de un lugar a 
otro, con el propósito de su explotación sexual, empleando violencia, intimidación o engaño, 
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o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la 
víctima.

Cuando las conductas previstas en el párrafo anterior y en el artículo 188.1 se cometan 
sobre menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, se 
impondrán las penas superiores en grado.

10.º Con la pena de prisión de cuatro a ocho años si sometieran a alguna persona a 
esclavitud o la mantuvieran en ella. Esta pena se aplicará sin perjuicio de las que, en su 
caso, correspondan por los concretos atentados cometidos contra los derechos de las 
personas.

Por esclavitud se entenderá la situación de la persona sobre la que otro ejerce, incluso 
de hecho, todos o algunos de los atributos del derecho de propiedad, como comprarla, 
venderla, prestarla o darla en trueque.

3. En todos los casos previstos en el apartado anterior se impondrá además la pena de 
inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y 
de tiempo libre, por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena 
de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente 
a la gravedad del delito y a las circunstancias que concurran en el delincuente.

CAPÍTULO III
De los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto 

armado

Artículo 608.  
A los efectos de este capítulo, se entenderá por personas protegidas:
1.º Los heridos, enfermos o náufragos y el personal sanitario o religioso, protegidos por 

el I y II Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 o por el Protocolo I Adicional de 8 de 
junio de 1977.

2.º Los prisioneros de guerra protegidos por el III Convenio de Ginebra de 12 de agosto 
de 1949 o por el Protocolo I Adicional de 8 de Junio de 1977.

3.º La población civil y las personas civiles protegidas por el IV Convenio de Ginebra de 
12 de agosto de 1949 o por el Protocolo I Adicional de 8 de junio de 1977.

4.º Las personas fuera de combate y el personal de la Potencia Protectora y de su 
sustituto protegidos por los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 o por el 
Protocolo I Adicional de 8 de junio de 1977.

5.º Los parlamentarios y las personas que los acompañen, protegidos por el Convenio II 
de La Haya de 29 de julio de 1899.

6.º El personal de Naciones Unidas y personal asociado, protegidos por la Convención 
sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y del Personal Asociado, de 9 de 
diciembre de 1994.

7.º Cualquier otra que tenga aquella condición en virtud del Protocolo II Adicional de 8 de 
junio de 1977 o de cualesquiera otros Tratados internacionales en los que España fuere 
parte.

Artículo 609.  
El que, con ocasión de un conflicto armado, maltrate de obra o ponga en grave peligro la 

vida, la salud o la integridad de cualquier persona protegida, la haga objeto de tortura o 
tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, le cause grandes sufrimientos o la 
someta a cualquier acto médico que no esté indicado por su estado de salud ni de acuerdo 
con las normas médicas generalmente reconocidas que la Parte responsable de la actuación 
aplicaría, en análogas circunstancias médicas, a sus propios nacionales no privados de 
libertad, será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años, sin perjuicio de la pena 
que pueda corresponder por los resultados lesivos producidos.
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Artículo 610.  
El que, con ocasión de un conflicto armado, emplee u ordene emplear métodos o medios 

de combate prohibidos o destinados a causar sufrimientos innecesarios o males superfluos, 
así como aquéllos concebidos para causar o de los que fundamentalmente quepa prever que 
causen daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural, comprometiendo la 
salud o la supervivencia de la población, u ordene no dar cuartel, será castigado con la pena 
de prisión de 10 a 15 años, sin perjuicio de la pena que corresponda por los resultados 
producidos.

Artículo 611.  
Será castigado con la pena de prisión de diez a quince años, sin perjuicio de la pena que 

corresponda por los resultados producidos, el que, con ocasión de un conflicto armado:
1.º Realice u ordene realizar ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la 

población civil de ataques, represalias o actos o amenazas de violencia cuya finalidad 
principal sea aterrorizarla.

2.º Destruya o dañe, violando las normas del Derecho Internacional aplicables en los 
conflictos armados, buque o aeronave no militares de una Parte adversa o neutral, 
innecesariamente y sin dar tiempo o sin adoptar las medidas necesarias para proveer a la 
seguridad de las personas y a la conservación de la documentación de a bordo.

3.º Obligue a un prisionero de guerra o persona civil a servir, en cualquier forma, en las 
Fuerzas Armadas de la Parte adversa, o les prive de su derecho a ser juzgados regular e 
imparcialmente.

4.º Deporte, traslade de modo forzoso, tome como rehén o detenga o confine ilegalmente 
a cualquier persona protegida o la utilice para poner ciertos puntos, zonas o fuerzas militares 
a cubierto de los ataques de la parte adversa.

5.º Traslade y asiente, directa o indirectamente, en territorio ocupado a población de la 
parte ocupante, para que resida en él de modo permanente.

6.º Realice, ordene realizar o mantenga, respecto de cualquier persona protegida, 
prácticas de segregación racial y demás prácticas inhumanas y degradantes basadas en 
otras distinciones de carácter desfavorable, que entrañen un ultraje contra la dignidad 
personal.

7.º Impida o demore, injustificadamente, la liberación o la repatriación de prisioneros de 
guerra o de personas civiles.

8.º Declare abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un Juez o Tribunal los derechos y 
acciones de los nacionales de la parte adversa.

9.º Atente contra la libertad sexual de una persona protegida cometiendo actos de 
violación, esclavitud sexual, prostitución inducida o forzada, embarazo forzado, esterilización 
forzada o cualquier otra forma de agresión sexual.

Artículo 612.  
Será castigado con la pena de prisión de tres a siete años, sin perjuicio de la pena que 

corresponda por los resultados producidos, el que, con ocasión de un conflicto armado:
1.º Viole a sabiendas la protección debida a hospitales, instalaciones, material, unidades 

y medios de transporte sanitario, campos de prisioneros, zonas y localidades sanitarias y de 
seguridad, zonas neutralizadas, lugares de internamiento de la población civil, localidades no 
defendidas y zonas desmilitarizadas, dadas a conocer por los signos o señales distintivos 
apropiados.

2.º Ejerza violencia sobre el personal sanitario o religioso o integrante de la misión 
médica, o de las sociedades de socorro o contra el personal habilitado para usar los signos o 
señales distintivos de los Convenios de Ginebra, de conformidad con el derecho 
internacional.

3.º Injurie gravemente, prive o no procure el alimento indispensable o la asistencia 
médica necesaria a cualquier persona protegida o la haga objeto de tratos humillantes o 
degradantes, omita informarle, sin demora justificada y de modo comprensible, de su 
situación, imponga castigos colectivos por actos individuales o viole las prescripciones sobre 
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el alojamiento de mujeres y familias o sobre protección especial de mujeres y niños 
establecidas en los tratados internacionales en los que España fuera parte y, en particular, 
reclute o aliste a menores de dieciocho años o los utilice para participar directamente en las 
hostilidades.

4.º Use indebidamente los signos protectores o distintivos, emblemas o señales 
establecidos y reconocidos en los tratados internacionales en los que España fuere parte, 
especialmente los signos distintivos de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del Cristal 
Rojo.

5.º Utilice indebidamente o de modo pérfido bandera, uniforme, insignia o emblema 
distintivo de Estados neutrales, de las Naciones Unidas o de otros Estados que no sean 
partes en el conflicto o de Partes adversas, durante los ataques o para cubrir, favorecer, 
proteger u obstaculizar operaciones militares, salvo en los casos exceptuados expresamente 
previstos en los Tratados internacionales en los que España fuere parte.

6.º Utilice indebidamente o de modo pérfido bandera de parlamento o de rendición, 
atente contra la inviolabilidad o retenga indebidamente a parlamentario o a cualquiera de las 
personas que lo acompañen, a personal de la Potencia Protectora o su sustituto, o a 
miembro de la Comisión Internacional de Encuesta.

7.º Despoje de sus efectos a un cadáver, herido, enfermo, náufrago, prisionero de guerra 
o persona civil internada.

8.º Haga padecer intencionadamente hambre a la población civil como método de 
guerra, privándola de los bienes indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de 
obstaculizar arbitrariamente los suministros de socorro, realizados de conformidad con los 
Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales.

9.º Viole suspensión de armas, armisticio, capitulación u otro convenio celebrado con la 
parte adversa.

10.º Dirija intencionadamente ataques contra cualquier miembro del personal de las 
Naciones Unidas, personal asociado o participante en una misión de paz o de asistencia 
humanitaria, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan 
derecho a la protección otorgada a personas o bienes civiles, con arreglo al derecho 
internacional de los conflictos armados, o les amenace con tal ataque para obligar a una 
persona natural o jurídica a realizar o abstenerse de realizar algún acto.

Artículo 613.  
1. Será castigado con la pena de prisión de cuatro a seis años el que, con ocasión de un 

conflicto armado, realice u ordene realizar alguna de las siguientes acciones:
a) Ataque o haga objeto de represalias o actos de hostilidad contra bienes culturales o 

lugares de culto que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, siempre 
que tales bienes o lugares no estén situados en la inmediata proximidad de un objetivo 
militar o no sean utilizados en apoyo del esfuerzo militar del adversario y estén debidamente 
señalizados;

b) Use indebidamente los bienes culturales o lugares de culto referidos en la letra a) en 
apoyo de una acción militar;

c) Se apropie a gran escala, robe, saquee o realice actos de vandalismo contra los 
bienes culturales o lugares de culto referidos en la letra a);

d) Ataque o haga objeto de represalias o de actos de hostilidad a bienes de carácter civil 
de la parte adversa, causando su destrucción, siempre que ello no ofrezca, en las 
circunstancias del caso, una ventaja militar definida o que tales bienes no contribuyan 
eficazmente a la acción militar del adversario;

e) Ataque, destruya, sustraiga o inutilice los bienes indispensables para la supervivencia 
de la población civil, salvo que la parte adversa utilice tales bienes en apoyo directo de una 
acción militar o exclusivamente como medio de subsistencia para los miembros de sus 
fuerzas armadas;

f) Ataque o haga objeto de represalias a las obras o instalaciones que contengan fuerzas 
peligrosas, cuando tales ataques puedan producir la liberación de aquellas fuerzas y causar, 
en consecuencia, pérdidas importantes en la población civil, salvo que tales obras o 
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instalaciones se utilicen en apoyo regular, importante y directo de operaciones militares y 
que tales ataques sean el único medio factible de poner fin a tal apoyo;

g) Destruya, dañe o se apodere, sin necesidad militar, de cosas que no le pertenezcan, 
obligue a otro a entregarlas o realice cualesquiera otros actos de pillaje;

h) Requise, indebida o innecesariamente, bienes muebles o inmuebles en territorio 
ocupado o destruya buque o aeronave no militares, y su carga, de una parte adversa o 
neutral o los capture, con infracción de las normas internacionales aplicables a los conflictos 
armados en la mar;

i) Ataque o realice actos de hostilidad contra las instalaciones, material, unidades, 
residencia privada o vehículos de cualquier miembro del personal referido en el ordinal 10.º 
del artículo 612 o amenace con tales ataques o actos de hostilidad para obligar a una 
persona natural o jurídica a realizar o abstenerse de realizar algún acto.

2. Cuando el ataque, la represalia, el acto de hostilidad o la utilización indebida tengan 
por objeto bienes culturales o lugares de culto bajo protección especial o a los que se haya 
conferido protección en virtud de acuerdos especiales, o bienes culturales inmuebles o 
lugares de culto bajo protección reforzada o sus alrededores inmediatos, se podrá imponer la 
pena superior en grado.

En los demás supuestos previstos en el apartado anterior de este artículo, se podrá 
imponer la pena superior en grado cuando se causen destrucciones extensas e importantes 
en los bienes, obras o instalaciones sobre los que recaigan o en los supuestos de extrema 
gravedad.

Artículo 614.  
El que, con ocasión de un conflicto armado, realice u ordene realizar cualesquiera otras 

infracciones o actos contrarios a las prescripciones de los tratados internacionales en los que 
España fuere parte y relativos a la conducción de las hostilidades, regulación de los medios 
y métodos de combate, protección de los heridos, enfermos y náufragos, trato debido a los 
prisioneros de guerra, protección de las personas civiles y protección de los bienes culturales 
en caso de conflicto armado, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos 
años.

Artículo 614 bis.  
Cuando cualquiera de las conductas contenidas en este capítulo formen parte de un plan 

o política o se cometan a gran escala, se aplicarán las respectivas penas en su mitad 
superior.

CAPÍTULO IV
Disposiciones comunes

Artículo 615.  
La provocación, la conspiración y la proposición para la ejecución de los delitos previstos 

en los capítulos anteriores de este Título se castigarán con la pena inferior en uno o dos 
grados a la que correspondería a los mismos.

Artículo 615 bis.  
1. La autoridad o jefe militar o quien actúe efectivamente como tal que no adoptara las 

medidas a su alcance para evitar la comisión, por las fuerzas sometidas a su mando o 
control efectivo, de alguno de los delitos comprendidos en los capítulos II, II bis y III de este 
título, será castigado con la misma pena que los autores.

2. Si la conducta anterior se realizara por imprudencia grave, la pena será la inferior en 
uno o dos grados.

3. La autoridad o jefe militar o quien actúe efectivamente como tal que no adoptara las 
medidas a su alcance para que sean perseguidos los delitos comprendidos en los capítulos 
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II, II bis y III de este título cometidos por las personas sometidas a su mando o control 
efectivo será castigada con la pena inferior en dos grados a la de los autores.

4. El superior no comprendido en los apartados anteriores que, en el ámbito de su 
competencia, no adoptara las medidas a su alcance para evitar la comisión por sus 
subordinados de alguno de los delitos comprendidos en los capítulos II, II bis y III de este 
título será castigado con la misma pena que los autores.

5. El superior que no adoptara las medidas a su alcance para que sean perseguidos los 
delitos comprendidos en los capítulos II, II bis y III de este título cometidos por sus 
subordinados será castigado con la pena inferior en dos grados a la de los autores.

6. El funcionario o autoridad que, sin incurrir en las conductas previstas en los apartados 
anteriores, y faltando a la obligación de su cargo, dejara de promover la persecución de 
alguno de los delitos de los comprendidos en los capítulos II, II bis y III de este título de que 
tenga noticia será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo 
público por tiempo de dos a seis años.

Artículo 616.  
En el caso de cometerse cualquiera de los delitos comprendidos en los Capítulos 

anteriores de este Título, excepto los previstos en el artículo 614 y en los apartados 2 y 6 del 
615 bis, y en el Título anterior por una autoridad o funcionario público, se le impondrá, 
además de las penas señaladas en ellos, la de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a 
veinte años; si fuese un particular, los jueces y tribunales podrán imponerle la de 
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a diez años.

Artículo 616 bis.  
Lo dispuesto en el artículo 20.7.º de este Código en ningún caso resultará aplicable a 

quienes cumplan mandatos de cometer o participar en los hechos incluidos en los capítulos 
II y II bis de este título.

 

CAPÍTULO V
Delito de piratería

Artículo 616 ter.  
El que con violencia, intimidación o engaño, se apodere, dañe o destruya una aeronave, 

buque u otro tipo de embarcación o plataforma en el mar, o bien atente contra las personas, 
cargamento o bienes que se hallaren a bordo de las mismas, será castigado como reo del 
delito de piratería con la pena de prisión de diez a quince años.

En todo caso, la pena prevista en este artículo se impondrá sin perjuicio de las que 
correspondan por los delitos cometidos.

Artículo 616 quáter.  
1. El que con ocasión de la prevención o persecución de los hechos previstos en el 

artículo anterior, se resistiere o desobedeciere a un buque de guerra o aeronave militar u 
otro buque o aeronave que lleve signos claros y sea identificable como buque o aeronave al 
servicio del Estado español y esté autorizado a tal fin, será castigado con la pena de prisión 
de uno a tres años.

2. Si en la conducta anterior se empleare fuerza o violencia se impondrá la pena de diez 
a quince años de prisión.

3. En todo caso, las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las 
que correspondan por los delitos cometidos.
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LIBRO III
Faltas y sus penas

TÍTULO I
Faltas contra las personas

Artículos 617 a 622.  
(Derogados)

TÍTULO II
Faltas contra el patrimonio

Artículos 623 a 628.  
(Derogados)

TÍTULO III
Faltas contra los intereses generales

Artículos 629 a 632.  
(Derogados)

TÍTULO IV
Faltas contra el orden público

Artículos 633 a 637.  
(Derogados)

TÍTULO V
Disposiciones comunes a las faltas

Artículos 638 y 639.  
(Derogados)

Disposición adicional primera.  
Cuando una persona sea declarada exenta de responsabilidad criminal por concurrir 

alguna de las causas previstas en los números 1.º y 3.º del artículo 20, el Ministerio Fiscal 
evaluará, atendiendo a las circunstancias del caso, la procedencia de promover un proceso 
para la adopción judicial de medidas de apoyo a la persona con discapacidad o, en el 
supuesto de que tales medidas hubieran sido ya anteriormente acordadas, para su revisión.

Disposición adicional segunda.  
Cuando la autoridad gubernativa tenga conocimiento de la existencia de un menor de 

edad o de una persona con discapacidad necesitada de especial protección que se halla en 
estado de prostitución, sea o no por su voluntad, pero con anuencia de las personas que 
sobre él ejerzan autoridad familiar o ético-social o de hecho, o que carece de ellas, o éstas lo 
tienen en abandono y no se encargan de su custodia, lo comunicará de inmediato a la 
entidad pública que en el respectivo territorio tenga encomendada la protección de menores 
y al Ministerio Fiscal, para que actúen de conformidad con sus respectivas competencias.

Asimismo, en los supuestos en que el Juez o Tribunal acuerde la inhabilitación especial 
para el ejercicio de la patria potestad, el acogimiento, la guarda, tutela o curatela, o la 
privación de la patria potestad lo comunicará de inmediato a la entidad pública que en el 
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respectivo territorio tenga encomendada la protección de los menores y al Ministerio Fiscal 
para que actúen de conformidad con sus respectivas competencias.

Disposición adicional tercera.  
Cuando, mediando denuncia o reclamación del perjudicado, se incoe un procedimiento 

penal por hechos constitutivos de infracciones previstas y penadas en los artículos 267 y 621 
del presente Código, podrán comparecer en las diligencias penales que se incoen y 
mostrarse parte todos aquellos otros implicados en los mismos hechos que se consideren 
perjudicados, cualquiera que sea la cuantía de los daños que reclamen.

Disposición transitoria primera.  
Los delitos y faltas cometidos hasta el día de la entrada en vigor de este Código se 

juzgarán conforme al cuerpo legal y demás leyes penales especiales que se derogan. Una 
vez que entre en vigor el presente Código, si las disposiciones del mismo son más 
favorables para el reo, se aplicarán éstas.

Disposición transitoria segunda.  
Para la determinación de cuál sea la ley más favorable se tendrá en cuenta la pena que 

correspondería al hecho enjuiciado con la aplicación de las normas completas de uno u otro 
Código. Las disposiciones sobre redención de penas por el trabajo sólo serán de aplicación 
a todos los condenados conforme al Código derogado y no podrán gozar de ellas aquellos a 
quienes se les apliquen las disposiciones del nuevo Código.

En todo caso, será oído el reo.

Disposición transitoria tercera.  
Los Directores de los establecimientos penitenciarios remitirán a la mayor urgencia, a 

partir de la publicación del nuevo Código Penal, a los Jueces o Tribunales que estén 
conociendo de la ejecutoria, relación de los penados internos en el Centro que dirijan, y 
liquidación provisional de la pena en ejecución, señalando los días que el reo haya redimido 
por el trabajo y los que pueda redimir, en su caso, en el futuro conforme al artículo 100 del 
Código Penal que se deroga y disposiciones complementarias.

Disposición transitoria cuarta.  
Los Jueces o Tribunales mencionados en la disposición anterior procederán, una vez 

recibida la anterior liquidación de condena, a dar traslado al Ministerio Fiscal, para que 
informe sobre si procede revisar la sentencia y, en tal caso, los términos de la revisión. Una 
vez haya informado el Fiscal, procederán también a oir al reo, notificándole los términos de 
la revisión propuesta, así como a dar traslado al Letrado que asumió su defensa en el juicio 
oral, para que exponga lo que estime más favorable para el reo.

Disposición transitoria quinta.  
El Consejo General del Poder Judicial, en el ámbito de las competencias que le atribuye 

el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, podrá asignar a uno o varios de los 
Juzgados de lo Penal o Secciones de las Audiencias Provinciales dedicados en régimen de 
exclusividad a la ejecución de sentencias penales, la revisión de las sentencias firmes 
dictadas antes de la vigencia de este Código.

Dichos Jueces o Tribunales procederán a revisar las sentencias firmes y en las que el 
penado esté cumpliendo efectivamente la pena, aplicando la disposición más favorable 
considerada taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. En las penas privativas de 
libertad no se considerará más favorable este Código cuando la duración de la pena anterior 
impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo al nuevo 
Código. Se exceptúa el supuesto en que este Código contenga para el mismo hecho la 
previsión alternativa de una pena no privativa de libertad; en tal caso deberá revisarse la 
sentencia.
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No se revisarán las sentencias en que el cumplimiento de la pena esté suspendido, sin 
perjuicio de hacerlo en caso de que se revoque la suspensión y antes de proceder al 
cumplimiento efectivo de la pena suspendida. Igual regla se aplicará si el penado se 
encuentra en período de libertad condicional.

Tampoco se revisarán las sentencias en que, con arreglo al Código derogado y al nuevo, 
corresponda, exclusivamente, pena de multa.

Disposición transitoria sexta.  
No serán revisadas las sentencias en que la pena esté ejecutada o suspendida, aunque 

se encuentren pendientes de ejecutar otros pronunciamientos del fallo, así como las ya 
totalmente ejecutadas, sin perjuicio de que el Juez o Tribunal que en el futuro pudiera 
tenerlas en cuenta a efectos de reincidencia deba examinar previamente si el hecho en ellas 
penado ha dejado de ser delito o pudiera corresponderle una pena menor de la impuesta 
conforme a este Código.

En los supuestos de indulto parcial, no se revisarán las sentencias cuando la pena 
resultante que se halle cumpliendo el condenado se encuentre comprendida en un marco 
imponible inferior respecto al nuevo Código.

Disposición transitoria séptima.  
A efectos de la apreciación de la agravante de reincidencia, se entenderán 

comprendidos en el mismo Título de este Código, aquellos delitos previstos en el Cuerpo 
legal que se deroga y que tengan análoga denominación y ataquen del mismo modo a 
idéntico bien jurídico.

Disposición transitoria octava.  
En los casos en que la pena que pudiera corresponder por la aplicación de este Código 

fuera la de arresto de fin de semana, se considerará, para valorar su gravedad comparativa, 
que la duración de la privación de libertad equivale a dos días por cada fin de semana que 
correspondiera imponer. Si la pena fuera la de multa, se considerará que cada día de arresto 
sustitutorio que se haya impuesto o pudiese imponer el Juez o Tribunal conforme al Código 
que se deroga, equivale a dos cuotas diarias de la multa del presente Cuerpo legal.

Disposición transitoria novena.  
En las sentencias dictadas conforme a la legislación que se deroga y que no sean firmes 

por estar pendientes de recurso, se observarán, una vez transcurrido el período de vacatio, 
las siguientes reglas:

a) Si se trata de un recurso de apelación, las partes podrán invocar y el Juez o Tribunal 
aplicará de oficio los preceptos del nuevo Código, cuando resulten más favorables al reo.

b) Si se trata de un recurso de casación, aún no formalizado, el recurrente podrá señalar 
las infracciones legales basándose en los preceptos del nuevo Código.

c) Si, interpuesto recurso de casación, estuviera sustanciándose, se pasará de nuevo al 
recurrente, de oficio o a instancia de parte, por el término de ocho días, para que adapte, si 
lo estima procedente, los motivos de casación alegados a los preceptos del nuevo Código, y 
del recurso así modificado se instruirán las partes interesadas, el Fiscal y el Magistrado 
ponente, continuando la tramitación conforme a Derecho.

Disposición transitoria décima.  
Las medidas de seguridad que se hallen en ejecución o pendientes de ella, acordadas 

conforme a la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, o en aplicación de los números 1.º 
y 3.º del artículo 8 o del número 1.º del artículo 9 del Código Penal que se deroga, serán 
revisadas conforme a los preceptos del Título IV del Libro I de este Código y a las reglas 
anteriores.

En aquellos casos en que la duración máxima de la medida prevista en este Código sea 
inferior al tiempo que efectivamente hayan cumplido los sometidos a la misma, el Juez o 
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Tribunal dará por extinguido dicho cumplimiento y, en el caso de tratarse de una medida de 
internamiento, ordenará su inmediata puesta en libertad.

Disposición transitoria undécima.  
1. Cuando se hayan de aplicar Leyes penales especiales o procesales por la jurisdicción 

ordinaria, se entenderán sustituidas:
a) La pena de reclusión mayor, por la de prisión de quince a veinte años, con la cláusula 

de elevación de la misma a la pena de prisión de veinte a veinticinco años cuando concurran 
en el hecho dos o más circunstancias agravantes.

b) La pena de reclusión menor, por la de prisión de ocho a quince años.
c) La pena de prisión mayor, por la de prisión de tres a ocho años.
d) La pena de prisión menor, por la de prisión de seis meses a tres años.
e) La pena de arresto mayor, por la de arresto de siete a quince fines de semana.
f) La pena de multa impuesta en cuantía superior a cien mil pesetas señalada para 

hechos castigados como delito, por la de multa de tres a diez meses.
g) La pena de multa impuesta en cuantía inferior a cien mil pesetas señalada para 

hechos castigados como delito, por la de multa de dos a tres meses.
h) La pena de multa impuesta para hechos delictivos en cuantía proporcional al lucro 

obtenido o al perjuicio causado seguirá aplicándose proporcionalmente.
i) La pena de arresto menor, por la de arresto de uno a seis fines de semana.
j) La pena de multa establecida para hechos definidos como falta, por la multa de uno a 

sesenta días.
k) Las penas privativas de derechos se impondrán en los términos y por los plazos 

fijados en este Código.
l) Cualquier otra pena de las suprimidas en este Código, por la pena o medida de 

seguridad que el Juez o Tribunal estime más análoga y de igual o menor gravedad. De no 
existir o de ser todas más graves, dejará de imponerse.

2. En caso de duda, será oído el reo.

Disposición transitoria duodécima.  
(Derogada)

Disposición derogatoria única.  
1. Quedan derogados:
a) El texto refundido del Código Penal publicado por el Decreto 3096/1973, de 14 de 

septiembre, conforme a la Ley 44/1971, de 15 de noviembre, con sus modificaciones 
posteriores, excepto los artículos 8.2, 9.3, la regla 1.ª del artículo 20 en lo que se refiere al 
número 2.º del artículo 8, el segundo párrafo del artículo 22, 65 y las disposiciones 
adicionales primera y segunda de la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio.

b) La Ley de 17 de marzo de 1908 de condena condicional, con sus modificaciones 
posteriores y disposiciones complementarias.

c) La Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, con sus 
modificaciones posteriores y disposiciones complementarias.

d) La Ley de 26 de julio de 1878, de prohibición de ejercicios peligrosos ejecutados por 
menores.

e) Los preceptos penales sustantivos de las siguientes leyes especiales:
Ley de 19 de septiembre de 1896, para la protección de pájaros insectívoros.
Ley de 16 de mayo de 1902, sobre la propiedad industrial.
Ley de 23 de julio de 1903, sobre mendicidad de menores.
Ley de 20 de febrero de 1942, de pesca fluvial.
Ley de 31 de diciembre de 1946, sobre pesca con explosivos.
Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza. Los delitos y faltas previstos en dicha Ley, no 

contenidos en este Código, tendrán la consideración de infracciones administrativas muy 
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graves, sancionándose con multa de cincuenta mil a quinientas mil pesetas y retirada de la 
licencia de caza, o de la facultad de obtenerla, por un plazo de dos a cinco años.

f) Los siguientes preceptos:
El artículo 256 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 

8 de mayo.
Los artículos 65 a 73 del Reglamento de los servicios de prisiones, aprobado por Decreto 

de 2 de febrero de 1956.
Los artículos 84 a 90 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, de Energía Nuclear.
El artículo 54 de la Ley 33/1971, de 21 de julio, de Emigración.
El segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Orgánica 2/1981, de 6 de abril, del Defensor 

del Pueblo.
El artículo 2 de la Ley Orgánica 8/1984, de 26 de diciembre, sobre régimen de recursos 

en caso de objeción de conciencia y su régimen penal.
El artículo 4.º de la Ley Orgánica 5/1984, de 24 de mayo, de Comparecencia ante las 

Comisiones de Investigación del Congreso y del Senado o de ambas Cámaras.
Los artículos 29 y 49 de la Ley 209/1964, de 24 de diciembre, Penal y Procesal de la 

Navegación Aérea.
Los términos «activo y» del artículo 137 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General.
El artículo 6 de la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre Percibo de Cantidades Anticipadas 

en la Construcción y Venta de Viviendas.
2. Quedan también derogadas cuantas normas sean incompatibles con lo dispuesto en 

este Código.

Disposición final primera.  
La Ley de Enjuiciamiento Criminal quedará modificada en los siguientes términos:

«Artículo 14.  
Tercero. Para el conocimiento y fallo de las causas por delitos menos graves, así 

como de las faltas, sean o no incidentales, imputables a los autores de esos delitos o 
a otras personas, cuando la comisión de la falta o su prueba estuviesen relacionadas 
con aquéllos, el Juez de lo Penal de la circunscripción donde el delito fue cometido o 
el Juez Central de lo Penal en el ámbito que le es propio.»

«Artículo 779.  
Sin perjuicio de lo establecido para los demás procesos especiales, el 

procedimiento regulado en este Título se aplicará al enjuiciamiento de los delitos 
castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con 
cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o 
alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración.»

Disposición final segunda.  
El apartado 2 del artículo 1 de la Ley Orgánica 5/1995, sobre el Tribunal del Jurado, 

queda redactado en los siguientes términos:
«2. Dentro del ámbito de enjuiciamiento previsto en el apartado anterior, el 

Tribunal del Jurado será competente para el conocimiento y fallo de las causas por 
los delitos tipificados en los siguientes preceptos del Código Penal:

a) Del homicidio (artículos 138 a 140).
b) De las amenazas (artículo 169.1.º).
c) De la omisión del deber de socorro (artículos 195 y 196).
d) Del allanamiento de morada (artículos 202 y 204).
e) De los incendios forestales (artículos 352 a 354).
f) De la infidelidad en la custodia de documentos (artículos 413 a 415).
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g) Del cohecho (artículos 419 a 426).
h) Del tráfico de influencias (artículos 428 a 430).
i) De la malversación de caudales públicos (artículos 432 a 434).
j) De los fraudes y exacciones ilegales (artículos 436 a 438)
k) De las negociaciones prohibidas a funcionarios (artículos 439 y 440).
l) De la infidelidad en la custodia de presos (artículo 471).»

Disposición final tercera.  
1. El capítulo VI de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 

Reproducción Asistida, quedará modificado en los siguientes términos:
1.º Quedan suprimidas las letras a), k), l) y v) del apartado 2.B) del artículo 20.
2.º El texto de la letra r) de dicho apartado 2.B) se sustituirá por el siguiente: «la 

transferencia de gametos o preembriones humanos en el útero de otra especie animal o la 
operación inversa, así como las fecundaciones entre gametos humanos y animales que no 
estén autorizadas».

2. El artículo 21 del capítulo VII de la Ley 35/1988, sobre Técnicas de Reproducción 
Asistida, pasará a ser artículo 24.

Disposición final cuarta.  
La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección del Derecho al Honor, a la 

Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, quedará modificada en los siguientes 
términos:

«Artículo 1.º  
2. El carácter delictivo de la intromisión no impedirá el recurso al procedimiento 

de tutela judicial previsto en el artículo 9.º de esta Ley. En cualquier caso, serán 
aplicables los criterios de esta Ley para la determinación de la responsabilidad civil 
derivada de delito.»

«Artículo 7.º  
7. La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de 

acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, 
menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.»

Disposición final quinta.  
La disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 6/1995, de 29 de junio, quedará 

modificada en los siguientes términos:
«La exención de responsabilidad penal contemplada en los párrafos segundos de 

los artículos 305, apartado 4; 307, apartado 3, y 308, apartado 4, resultará 
igualmente aplicable aunque las deudas objeto de regularización sean inferiores a las 
cuantías establecidas en los citados artículos.»

Disposición final sexta.  
El Título V del Libro I de este Código, los artículos 193, 212, 233.3 y 272, así como las 

disposiciones adicionales primera y segunda, la disposición transitoria duodécima y las 
disposiciones finales primera y tercera tienen carácter de Ley ordinaria.

Disposición final séptima.  
El presente Código entrará en vigor a los seis meses de su completa publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado» y se aplicará a todos los hechos punibles que se cometan a 
partir de su vigencia.
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No obstante lo anterior, queda exceptuada la entrada en vigor de su artículo 19 hasta 
tanto adquiera vigencia la ley que regule la responsabilidad penal del menor a que se refiere 
dicho precepto.
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§ 4

Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 11, de 13 de enero de 2000
Última modificación: 3 de enero de 2025

Referencia: BOE-A-2000-641

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

Ley Orgánica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
1. La promulgación de la presente Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal 

de los menores era una necesidad impuesta por lo establecido en la Ley Orgánica 4/1992, 
de 5 de junio, sobre reforma de la Ley reguladora de la competencia y el procedimiento de 
los Juzgados de Menores; en la moción aprobada por el Congreso de los Diputados el 10 de 
mayo de 1994, y en el artículo 19 de la vigente Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal.

2. La Ley Orgánica 4/1992, promulgada como consecuencia de la sentencia del Tribunal 
Constitucional 36/1991, de 14 de febrero, que declaró inconstitucional el artículo 15 de la Ley 
de Tribunales Tutelares de Menores, texto refundido de 11 de junio de 1948, establece un 
marco flexible para que los Juzgados de Menores puedan determinar las medidas aplicables 
a éstos en cuanto infractores penales, sobre la base de valorar especialmente el interés del 
menor, entendiendo por menores a tales efectos a las personas comprendidas entre los doce 
y los dieciséis años. Simultáneamente, encomienda al Ministerio Fiscal la iniciativa procesal, 
y le concede amplias facultades para acordar la terminación del proceso con la intención de 
evitar, dentro de lo posible, los efectos aflictivos que el mismo pudiera llegar a producir. 
Asimismo, configura al equipo técnico como instrumento imprescindible para alcanzar el 
objetivo que persiguen las medidas y termina estableciendo un procedimiento de naturaleza 
sancionadora-educativa, al que otorga todas las garantías derivadas de nuestro 
ordenamiento constitucional, en sintonía con lo establecido en la aludida sentencia del 
Tribunal Constitucional y lo dispuesto en el artículo 40 de la Convención de los Derechos del 
Niño de 20 de noviembre de 1989.
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Dado que la expresada Ley Orgánica se reconocía a sí misma expresamente "el carácter 
de una reforma urgente, que adelanta parte de una renovada legislación sobre reforma de 
menores, que será objeto de medidas legislativas posteriores", es evidente la oportunidad de 
la presente Ley Orgánica, que constituye esa necesaria reforma legislativa, partiendo de los 
principios básicos que ya guiaron la redacción de aquélla (especialmente, el principio del 
superior interés del menor), de las garantías de nuestro ordenamiento constitucional, y de las 
normas de Derecho internacional, con particular atención a la citada Convención de los 
Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, y esperando responder de este modo a las 
expectativas creadas en la sociedad española, por razones en parte coyunturales y en parte 
permanentes, sobre este tema concreto.

3. Los principios expuestos en la moción aprobada unánimemente por el Congreso de 
los Diputados el día 10 de mayo de 1994, sobre medidas para mejorar el marco jurídico 
vigente de protección del menor, se refieren esencialmente al establecimiento de la mayoría 
de edad penal en los dieciocho años y a la promulgación de "una ley penal del menor y 
juvenil que contemple la exigencia de responsabilidad para los jóvenes infractores que no 
hayan alcanzado la mayoría de edad penal, fundamentada en principios orientados hacia la 
reeducación de los menores de edad infractores, en base a las circunstancias personales, 
familiares y sociales, y que tenga especialmente en cuenta las competencias de las 
Comunidades Autónomas en esta materia...".

4. El artículo 19 del vigente Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, fija efectivamente la mayoría de edad penal en los dieciocho años y exige la 
regulación expresa de la responsabilidad penal de los menores de dicha edad en una Ley 
independiente. También para responder a esta exigencia se aprueba la presente Ley 
Orgánica, si bien lo dispuesto en este punto en el Código Penal debe ser complementado en 
un doble sentido. En primer lugar, asentando firmemente el principio de que la 
responsabilidad penal de los menores presenta frente a la de los adultos un carácter 
primordial de intervención educativa que trasciende a todos los aspectos de su regulación 
jurídica y que determina considerables diferencias entre el sentido y el procedimiento de las 
sanciones en uno y otro sector, sin perjuicio de las garantías comunes a todo justiciable. En 
segundo término, la edad límite de dieciocho años establecida por el Código Penal para 
referirse a la responsabilidad penal de los menores precisa de otro límite mínimo a partir del 
cual comience la posibilidad de exigir esa responsabilidad y que se ha concretado en los 
catorce años, con base en la convicción de que las infracciones cometidas por los niños 
menores de esta edad son en general irrelevantes y que, en los escasos supuestos en que 
aquéllas pueden producir alarma social, son suficientes para darles una respuesta 
igualmente adecuada los ámbitos familiar y asistencial civil, sin necesidad de la intervención 
del aparato judicial sancionador del Estado.

5. Asimismo, han sido criterios orientadores de la redacción de la presente Ley Orgánica, 
como no podía ser de otra manera, los contenidos en la doctrina del Tribunal Constitucional, 
singularmente en los fundamen tos jurídicos de las sentencias 36/1991, de 14 de febrero, y 
60/1995, de 17 de marzo, sobre las garantías y el respeto a los derechos fundamentales que 
necesariamente han de imperar en el procedimiento seguido ante los Juzgados de Menores, 
sin perjuicio de las modulaciones que, respecto del procedimiento ordinario, permiten tener 
en cuenta la naturaleza y finalidad de aquel tipo de proceso, encaminado a la adopción de 
unas medidas que, como ya se ha dicho, fundamentalmente no pueden ser represivas, sino 
preventivo-especiales, orientadas hacia la efectiva reinserción y el superior interés del 
menor, valorados con criterios que han de buscarse primordialmente en el ámbito de las 
ciencias no jurídicas.

II
6. Como consecuencia de los principios, criterios y orientaciones a que se acaba de 

hacer referencia, puede decirse que la redacción de la presente Ley Orgánica ha sido 
conscientemente guiada por los siguientes principios generales: naturaleza formalmente 
penal pero materialmente sancionadora-educativa del procedimiento y de las medidas 
aplicables a los infractores menores de edad, reconocimiento expreso de todas las garantías 
que se derivan del respeto de los derechos constitucionales y de las especiales exigencias 
del interés del menor, diferenciación de diversos tramos a efectos procesales y 
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sancionadores en la categoría de infractores menores de edad, flexibilidad en la adopción y 
ejecución de las medidas aconsejadas por las circunstancias del caso concreto, competencia 
de las entidades autonómicas relacionadas con la reforma y protección de menores para la 
ejecución de las medidas impuestas en la sentencia y control judicial de esta ejecución.

7. La presente Ley Orgánica tiene ciertamente la naturaleza de disposición 
sancionadora, pues desarrolla la exigencia de una verdadera responsabilidad jurídica a los 
menores infractores, aunque referida específicamente a la comisión de hechos tipificados 
como delitos o faltas por el Código Penal y las restantes leyes penales especiales. Al 
pretender ser la reacción jurídica dirigida al menor infractor una intervención de naturaleza 
educativa, aunque desde luego de especial intensidad, rechazando expresamente otras 
finalidades esenciales del Derecho penal de adultos, como la proporcionalidad entre el 
hecho y la sanción o la intimidación de los destinatarios de la norma, se pretende impedir 
todo aquello que pudiera tener un efecto contraproducente para el menor, como el ejercicio 
de la acción por la víctima o por otros particulares.

Y es que en el Derecho penal de menores ha de primar, como elemento determinante 
del procedimiento y de las medidas que se adopten, el superior interés del menor. Interés 
que ha de ser valorado con criterios técnicos y no formalistas por equipos de profesionales 
especializados en el ámbito de las ciencias no jurídicas, sin perjuicio desde luego de adecuar 
la aplicación de las medidas a principios garantistas generales tan indiscutibles como el 
principio acusatorio, el principio de defensa o el principio de presunción de inocencia.

8. Sin embargo, la Ley tampoco puede olvidar el interés propio del perjudicado o víctima 
del hecho cometido por el menor, estableciendo un procedimiento singular, rápido y poco 
formalista para el resarcimiento, en su caso, de daños y perjuicios, dotando de amplias 
facultades al Juez de Menores para la incorporación a los autos de documentos y 
testimonios relevantes de la causa principal. En este ámbito de atención a los intereses y 
necesidades de las víctimas, la Ley introduce el principio en cierto modo revolucionario de la 
responsabilidad solidaria con el menor responsable de los hechos de sus padres, tutores, 
acogedores o guardadores, si bien permitiendo la moderación judicial de la misma y 
recordando expresamente la aplicabilidad en su caso de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y 
asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.

Asimismo la Ley regula, para procedimientos por delitos graves cometidos por mayores 
de dieciséis años, un régimen de intervención del perjudicado en orden a salvaguardar el 
interés de la víctima en el esclarecimiento de los hechos y su enjuiciamiento por el orden 
jurisdiccional competente, sin contaminar el procedimiento propiamente educativo y 
sancionador del menor.

Esta Ley arbitra un amplio derecho de participación a las víctimas ofreciéndoles la 
oportunidad de intervenir en las actuaciones procesales proponiendo y practicando prueba, 
formulando conclusiones e interponiendo recursos. Sin embargo, esta participación se 
establece de un modo limitado ya que respecto de los menores no cabe reconocer a los 
particulares el derecho a constituirse propiamente en parte acusadora con plenitud de 
derechos y cargas procesales. No existe aquí ni la acción particular de los perjudicados por 
el hecho criminal, ni la acción popular de los ciudadanos, porque en estos casos el interés 
prioritario para la sociedad y para el Estado coincide con el interés del menor.

9. Conforme a las orientaciones declaradas por el Tribunal Constitucional, anteriormente 
aludidas, se instaura un sistema de garantías adecuado a la pretensión procesal, 
asegurando que la imposición de la sanción se efectuará tras vencer la presunción de 
inocencia, pero sin obstaculizar los criterios educativos y de valoración del interés del menor 
que presiden este proceso, haciendo al mismo tiempo un uso flexible del principio de 
intervención mínima, en el sentido de dotar de relevancia a las posibilidades de no apertura 
del procedimiento o renuncia al mismo, al resarcimiento anticipado o conciliación entre el 
infractor y la víctima, y a los supuestos de suspensión condicional de la medida impuesta o 
de sustitución de la misma durante su ejecución.

La competencia corresponde a un Juez ordinario, que, con categoría de Magistrado y 
preferentemente especialista, garantiza la tutela judicial efectiva de los derechos en conflicto. 
La posición del Ministerio Fiscal es relevante, en su doble condición de institución que 
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constitucionalmente tiene encomendada la función de promover la acción de la Justicia y la 
defensa de la legalidad, así como de los derechos de los menores, velando por el interés de 
éstos. El letrado del menor tiene participación en todas y cada una de las fases del proceso, 
conociendo en todo momento el contenido del expediente, pudiendo proponer pruebas e 
interviniendo en todos los actos que se refieren a la valoración del interés del menor y a la 
ejecución de la medida, de la que puede solicitar la modificación.

La adopción de medidas cautelares sigue el modelo de solicitud de parte, en audiencia 
contradictoria, en la que debe valorarse especialmente, una vez más, el superior interés del 
menor.

En defensa de la unidad de doctrina, el sistema de recursos ordinario se confía a las 
Salas de Menores de los Tribunales Superiores de Justicia, que habrán de crearse, las 
cuales, con la inclusión de Magistrados especialistas, aseguran y refuerzan la efectividad de 
la tutela judicial en relación con las finalidades que se propone la Ley. En el mismo sentido, 
procede destacar la instauración del recurso de casación para unificación de doctrina, 
reservado a los casos de mayor gravedad, en paralelismo con el proceso penal de adultos, 
reforzando la garantía de la unidad de doctrina en el ámbito del derecho sancionador de 
menores a través de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

10. Conforme a los principios señalados, se establece, inequívocamente, el límite de los 
catorce años de edad para exigir este tipo de responsabilidad sancionadora a los menores 
de edad penal y se diferencian, en el ámbito de aplicación de la Ley y de la graduación de 
las consecuencias por los hechos cometidos, dos tramos, de catorce a dieciséis y de 
diecisiete a dieciocho años, por presentar uno y otro grupo diferencias características que 
requieren, desde un punto de vista científico y jurídico, un tratamiento diferenciado, 
constituyendo una agravación específica en el tramo de los mayores de dieciséis años la 
comisión de delitos que se caracterizan por la violencia, intimidación o peligro para las 
personas.

La aplicación de la presente Ley a los mayores de dieciocho años y menores de 
veintiuno, prevista en el artículo 69 del Código Penal vigente, podrá ser acordada por el Juez 
atendiendo a las circunstancias personales y al grado de madurez del autor, y a la naturaleza 
y gravedad de los hechos. Estas personas reciben, a los efectos de esta Ley, la 
denominación genérica de "jóvenes".

Se regulan expresamente, como situaciones que requieren una respuesta específica, los 
supuestos en los que el menor presente síntomas de enajenación mental o la concurrencia 
de otras circunstancias modificativas de su responsabilidad, debiendo promover el Ministerio 
Fiscal, tanto la adopción de las medidas más adecuadas al interés del menor que se 
encuentre en tales situaciones, como la constitución de los organismos tutelares previstos 
por las leyes. También se establece que las acciones u omisiones imprudentes no puedan 
ser sancionadas con medidas de internamiento en régimen cerrado.

11. Con arreglo a las orientaciones expuestas, la Ley establece un amplio catálogo de 
medidas aplicables, desde la referida perspectiva sancionadora-educativa, debiendo primar 
nuevamente el interés del menor en la flexible adopción judicial de la medida más idónea, 
dadas las características del caso concreto y de la evolución personal del sancionado 
durante la ejecución de la medida. La concreta finalidad que las ciencias de la conducta 
exigen que se persiga con cada una de las medidas relacionadas, se detalla con carácter 
orientador en el apartado III de esta exposición de motivos.

12. La ejecución de las medidas judicialmente impuestas corresponde a las entidades 
públicas de protección y reforma de menores de las Comunidades Autónomas, bajo el 
inexcusable control del Juez de Menores.

Se mantiene el criterio de que el interés del menor tiene que ser atendido por 
especialistas en las áreas de la educación y la formación, pertenecientes a esferas de mayor 
inmediación que el Estado. El Juez de Menores, a instancia de las partes y oídos los equipos 
técnicos del propio Juzgado y de la entidad pública de la correspondiente Comunidad 
Autónoma, dispone de amplias facultades para suspender o sustituir por otras las medidas 
impuestas, naturalmente sin mengua de las garantías procesales que constituyen otro de los 
objetivos primordiales de la nueva regulación, o permitir la participación de los padres del 
menor en la aplicación y consecuencias de aquéllas.
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13. Un interés particular revisten en el contexto de la Ley los temas de la reparación del 
daño causado y la conciliación del delincuente con la víctima como situaciones que, en aras 
del principio de intervención mínima, y con el concurso mediador del equipo técnico, pueden 
dar lugar a la no incoación o sobreseimiento del expediente, o a la finalización del 
cumplimiento de la medida impuesta, en un claro predominio, una vez más, de los criterios 
educativos y resocializadores sobre los de una defensa social esencialmente basada en la 
prevención general y que pudiera resultar contraproducente para el futuro.

La reparación del daño causado y la conciliación con la víctima presentan el común 
denominador de que el ofensor y el perjudicado por la infracción llegan a un acuerdo, cuyo 
cumplimiento por parte del menor termina con el conflicto jurídico iniciado por su causa. La 
conciliación tiene por objeto que la víctima reciba una satisfacción psicológica a cargo del 
menor infractor, quien ha de arrepentirse del daño causado y estar dispuesto a disculparse. 
La medida se aplicará cuando el menor efectivamente se arrepienta y se disculpe, y la 
persona ofendida lo acepte y otorgue su perdón. En la reparación el acuerdo no se alcanza 
únicamente mediante la vía de la satisfacción psicológica, sino que requiere algo más: el 
menor ejecuta el compromiso contraído con la víctima o perjudicado de reparar el daño 
causado, bien mediante trabajos en beneficio de la comunidad, bien mediante acciones, 
adaptadas a las necesidades del sujeto, cuyo beneficiario sea la propia víctima o 
perjudicado.

III
14. En la medida de amonestación, el Juez, en un acto único que tiene lugar en la sede 

judicial, manifiesta al menor de modo concreto y claro las razones que hacen socialmente 
intolerables los hechos cometidos, le expone las consecuencias que para él y para la víctima 
han tenido o podían haber tenido tales hechos, y le formula recomendaciones para el futuro.

15. La medida de prestaciones en beneficio de la comunidad, que, en consonancia con 
el artículo 25.2 de nuestra Constitución, no podrá imponerse sin consentimiento del menor, 
consiste en realizar una actividad, durante un número de sesiones previamente fijado, bien 
sea en beneficio de la colectividad en su conjunto, o de personas que se encuentren en una 
situación de precariedad por cualquier motivo. Preferentemente, se buscará relacionar la 
naturaleza de la actividad en que consista esta medida con la de los bienes jurídicos 
afectados por los hechos cometidos por el menor.

Lo característico de esta medida es que el menor ha de comprender, durante su 
realización, que la colectividad o determinadas personas han sufrido de modo injustificado 
unas consecuencias negativas derivadas de su conducta. Se pretende que el sujeto 
comprenda que actuó de modo incorrecto, que merece el reproche formal de la sociedad, y 
que la prestación de los trabajos que se le exigen es un acto de reparación justo.

16. Las medidas de internamiento responden a una mayor peligrosidad, manifestada en 
la naturaleza peculiarmente grave de los hechos cometidos, caracterizados en los casos 
más destacados por la violencia, la intimidación o el peligro para las personas. El objetivo 
prioritario de la medida es disponer de un ambiente que provea de las condiciones 
educativas adecuadas para que el menor pueda reorientar aquellas disposiciones o 
deficiencias que han caracterizado su comportamiento antisocial, cuando para ello sea 
necesario, al menos de manera temporal, asegurar la estancia del infractor en un régimen 
físicamente restrictivo de su libertad. La mayor o menor intensidad de tal restricción da lugar 
a los diversos tipos de internamiento, a los que se va a aludir a continuación. El 
internamiento, en todo caso, ha de proporcionar un clima de seguridad personal para todos 
los implicados, profesionales y menores infractores, lo que hace imprescindible que las 
condiciones de estancia sean las correctas para el normal desarrollo psicológico de los 
menores.

El internamiento en régimen cerrado pretende la adquisición por parte del menor de los 
suficientes recur sos de competencia social para permitir un comportamiento responsable en 
la comunidad, mediante una gestión de control en un ambiente restrictivo y progresivamente 
autónomo.

El internamiento en régimen semiabierto implica la existencia de un proyecto educativo 
en donde desde el principio los objetivos sustanciales se realizan en contacto con personas 
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e instituciones de la comunidad, teniendo el menor su residencia en el centro, sujeto al 
programa y régimen interno del mismo.

El internamiento en régimen abierto implica que el menor llevará a cabo todas las 
actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, residiendo en 
el centro como domicilio habitual.

El internamiento terapéutico se prevé para aquellos casos en los que los menores, bien 
por razón de su adicción al alcohol o a otras drogas, bien por disfunciones significativas en 
su psiquismo, precisan de un contexto estructurado en el que poder realizar una 
programación terapéutica, no dándose, ni, de una parte, las condiciones idóneas en el menor 
o en su entorno para el tratamiento ambulatorio, ni, de otra parte, las condiciones de riesgo 
que exigirían la aplicación a aquél de un internamiento en régimen cerrado.

17. En la asistencia a un centro de día, el menor es derivado a un centro plenamente 
integrado en la comunidad, donde se realizan actividades educativas de apoyo a su 
competencia social. Esta medida sirve el propósito de proporcionar a un menor un ambiente 
estructurado durante buena parte del día, en el que se lleven a cabo actividades socio-
educativas que puedan compensar las carencias del ambiente familiar de aquél. Lo 
característico del centro de día es que en ese lugar es donde toma cuerpo lo esencial del 
proyecto socio-educativo del menor, si bien éste puede asistir también a otros lugares para 
hacer uso de otros recursos de ocio o culturales. El sometido a esta medida puede, por lo 
tanto, continuar residiendo en su hogar, o en el de su familia, o en el establecimiento de 
acogida.

18. En la medida de libertad vigilada, el menor infractor está sometido, durante el tiempo 
establecido en la sentencia, a una vigilancia y supervisión a cargo de personal especializado, 
con el fin de que adquiera las habilidades, capacidades y actitudes necesarias para un 
correcto desarrollo personal y social. Durante el tiempo que dure la libertad vigilada, el 
menor también deberá cumplir las obligaciones y prohibiciones que, de acuerdo con esta 
Ley, el Juez puede imponerle.

19. La realización de tareas socio-educativas consiste en que el menor lleve a cabo 
actividades específicas de contenido educativo que faciliten su reinserción social. Puede ser 
una medida de carácter autónomo o formar parte de otra más compleja. Empleada de modo 
autónomo, pretende satisfacer necesidades concretas del menor percibidas como 
limitadoras de su desarrollo integral. Puede suponer la asistencia y participación del menor a 
un programa ya existente en la comunidad, o bien a uno creado "ad hoc" por los 
profesionales encargados de ejecutar la medida. Como ejemplos de tareas socio-educativas, 
se pueden mencionar las siguientes: asistir a un taller ocupacional, a un aula de educación 
compensatoria o a un curso de preparación para el empleo; participar en actividades 
estructuradas de animación sociocultural, asistir a talleres de aprendizaje para la 
competencia social, etc.

20. El tratamiento ambulatorio es una medida destinada a los menores que disponen de 
las condiciones adecuadas en su vida para beneficiarse de un programa terapéutico que les 
ayude a superar procesos adictivos o disfunciones significativas de su psiquismo. Previsto 
para los menores que presenten una dependencia al alcohol o las drogas, y que en su mejor 
interés puedan ser tratados de la misma en la comunidad, en su realización pueden 
combinarse diferentes tipos de asistencia médica y psicológica. Resulta muy apropiado para 
casos de desequilibrio psicológico o perturbaciones del psiquismo que puedan ser atendidos 
sin necesidad de internamiento. La diferencia más clara con la tarea socio-educativa es que 
ésta pretende lograr una capacitación, un logro de aprendizaje, empleando una metodología, 
no tanto clínica, sino de orientación psicoeducativa. El tratamiento ambulatorio también 
puede entenderse como una tarea socio-educativa muy específica para un problema bien 
definido.

21. La permanencia de fin de semana es la expresión que define la medida por la que un 
menor se ve obligado a permanecer en su hogar desde la tarde o noche del viernes hasta la 
noche del domingo, a excepción del tiempo en que realice las tareas socio-educativas 
asignadas por el Juez. En la práctica, combina elementos del arresto de fin de semana y de 
la medida de tareas socio-educativas o prestaciones en beneficio de la comunidad. Es 
adecuada para menores que cometen actos de vandalismo o agresiones leves en los fines 
de semana.
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22. La convivencia con una persona, familia o grupo educativo es una medida que 
intenta proporcionar al menor un ambiente de socialización positivo, mediante su 
convivencia, durante un período determinado por el Juez, con una persona, con una familia 
distinta a la suya o con un grupo educativo que se ofrezca a cumplir la función de la familia 
en lo que respecta al desarrollo de pautas socioafectivas prosociales en el menor.

23. La privación del permiso de conducir ciclomotores o vehículos a motor, o del derecho 
a obtenerlo, o de licencias administrativas para caza o para el uso de cualquier tipo de 
armas, es una medida accesoria que se podrá imponer en aquellos casos en los que el 
hecho cometido tenga relación con la actividad que realiza el menor y que ésta necesite 
autorización administrativa.

24. Por último, procede poner de manifiesto que los principios científicos y los criterios 
educativos a que han de responder cada una de las medidas, aquí sucintamente expuestos, 
se habrán de regular más extensamente en el Reglamento que en su día se dicte en 
desarrollo de la presente Ley Orgánica.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.  Declaración general.
1. Esta Ley se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de 

catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o 
faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales.

2. Las personas a las que se aplique la presente Ley gozarán de todos los derechos 
reconocidos en la Constitución y en el ordenamiento jurídico, particularmente en la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, así como en la 
Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 y en todas aquellas 
normas sobre protección de menores contenidas en los Tratados válidamente celebrados por 
España.

TÍTULO I
Del ámbito de aplicación de la Ley

Artículo 2.  Competencia de los Jueces de Menores.
1. Los Jueces de Menores serán competentes para conocer de los hechos cometidos por 

las personas mencionadas en el artículo 1 de esta Ley, así como para hacer ejecutar las 
sentencias, sin perjuicio de las facultades atribuidas por esta Ley a las Comunidades 
Autónomas respecto a la protección y reforma de menores.

2. Los Jueces de Menores serán asimismo competentes para resolver sobre las 
responsabilidades civiles derivadas de los hechos cometidos por las personas a las que 
resulta aplicable la presente Ley.

3. La competencia corresponde al Juez de Menores del lugar donde se haya cometido el 
hecho delictivo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20.3 de esta Ley.

4. La competencia para conocer de los delitos previstos en los artículos 571 a 580 del 
Código Penal corresponderá al Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional.

Corresponderá igualmente al Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional la 
competencia para conocer de los delitos cometidos por menores en el extranjero cuando 
conforme al artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y a los 
Tratados Internacionales corresponda su conocimiento a la jurisdicción española.

La referencia del último inciso del apartado 4 del artículo 17 y cuantas otras se contienen 
en la presente Ley al Juez de Menores se entenderán hechas al Juez Central de Menores en 
lo que afecta a los menores imputados por cualquiera de los delitos a que se refieren los dos 
párrafos anteriores.
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Artículo 3.  Régimen de los menores de catorce años.
Cuando el autor de los hechos mencionados en los artículos anteriores sea menor de 

catorce años, no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente Ley, sino que se le 
aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil 
y demás disposiciones vigentes. El Ministerio Fiscal deberá remitir a la entidad pública de 
protección de menores testimonio de los particulares que considere precisos respecto al 
menor, a fin de valorar su situación, y dicha entidad habrá de promover las medidas de 
protección adecuadas a las circunstancias de aquél conforme a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero.

Artículo 4.  Derechos de las víctimas y de las personas perjudicadas.
El Ministerio Fiscal y el Juez de Menores velarán en todo momento por la protección de 

los derechos de las víctimas y de las personas perjudicadas por las infracciones cometidas 
por las personas menores de edad.

De manera inmediata se les instruirá de las medidas de asistencia a las víctimas que 
prevé la legislación vigente, debiendo el Letrado de la Administración de Justicia derivar a la 
víctima de violencia a la Oficina de Atención a la Víctima competente.

Las víctimas y las personas perjudicadas tendrán derecho a personarse y ser parte en el 
expediente que se incoe al efecto, para lo cual el Letrado de la Administración de Justicia les 
informará en los términos previstos en los artículos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, instruyéndoles de su derecho a nombrar dirección letrada o instar su nombramiento 
de oficio en caso de ser titulares del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Asimismo, les 
informará de que, de no personarse en el expediente y no hacer renuncia ni reserva de 
acciones civiles, el Ministerio Fiscal las ejercitará si correspondiere.

Se garantizará especialmente que las declaraciones o interrogatorios de las partes 
acusadoras, testigos o peritos se realicen de forma telemática en los siguientes supuestos, 
salvo que el Juez, Tribunal o Ministerio Fiscal, mediante resolución motivada, en atención a 
las circunstancias del caso concreto, estime necesaria su presencia física:

Cuando sean víctimas de violencia de género, de violencia sexual, de trata de seres 
humanos o cuando sean víctimas menores de edad o con discapacidad. Todas ellas podrán 
intervenir desde los lugares donde se encuentren recibiendo oficialmente asistencia, 
atención, asesoramiento o protección, o desde cualquier otro lugar, siempre que dispongan 
de medios suficientes para asegurar su identidad y las adecuadas condiciones de la 
intervención.

Artículo 5.  Bases de la responsabilidad de los menores.
1. Los menores serán responsables con arreglo a esta Ley cuando hayan cometido los 

hechos a los que se refiere el artículo 1 y no concurra en ellos ninguna de las causas de 
exención o extinción de la responsabilidad criminal previstas en el vigente Código Penal.

2. No obstante lo anterior, a los menores en quienes concurran las circunstancias 
previstas en los números 1.º, 2.º y 3.º del artículo 20 del vigente Código Penal les serán 
aplicables, en caso necesario, las medidas terapéuticas a las que se refiere el artículo 7.1, 
letras d) y e), de la presente Ley.

3. Las edades indicadas en el articulado de esta Ley se han de entender siempre 
referidas al momento de la comisión de los hechos, sin que el haberse rebasado las mismas 
antes del comienzo del procedimiento o durante la tramitación del mismo tenga incidencia 
alguna sobre la competencia atribuida por esta misma Ley a los Jueces y Fiscales de 
Menores.

Artículo 6.  De la intervención del Ministerio Fiscal.
Corresponde al Ministerio Fiscal la defensa de los derechos que a los menores 

reconocen las leyes, así como la vigilancia de las actuaciones que deban efectuarse en su 
interés y la observancia de las garantías del procedimiento, para lo cual dirigirá 
personalmente la investigación de los hechos y ordenará que la policía judicial practique las 
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actuaciones necesarias para la comprobación de aquéllos y de la participación del menor en 
los mismos, impulsando el procedimiento.

TÍTULO II
De las medidas

Artículo 7.  Definición de las medidas susceptibles de ser impuestas a los menores y reglas 
generales de determinación de las mismas.

1. Las medidas que pueden imponer los Jueces de Menores, ordenadas según la 
restricción de derechos que suponen, son las siguientes:

a) Internamiento en régimen cerrado. Las personas sometidas a esta medida residirán 
en el centro y desarrollarán en el mismo las actividades formativas, educativas, laborales y 
de ocio.

b) Internamiento en régimen semiabierto. Las personas sometidas a esta medida 
residirán en el centro, pero podrán realizar fuera del mismo alguna o algunas de las 
actividades formativas, educativas, laborales y de ocio establecidas en el programa 
individualizado de ejecución de la medida. La realización de actividades fuera del centro 
quedará condicionada a la evolución de la persona y al cumplimiento de los objetivos 
previstos en las mismas, pudiendo el Juez de Menores suspenderlas por tiempo 
determinado, acordando que todas las actividades se lleven a cabo dentro del centro.

c) Internamiento en régimen abierto. Las personas sometidas a esta medida llevarán a 
cabo todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, 
residiendo en el centro como domicilio habitual, con sujeción al programa y régimen interno 
del mismo.

d) Internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto o abierto. En los centros de 
esta naturaleza se realizará una atención educativa especializada o tratamiento específico 
dirigido a personas que padezcan anomalías o alteraciones psíquicas, un estado de 
dependencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o 
alteraciones en la percepción que determinen una alteración grave de la conciencia de la 
realidad. Esta medida podrá aplicarse sola o como complemento de otra medida prevista en 
este artículo. Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituación, el Juez habrá 
de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias.

e) Tratamiento ambulatorio. Las personas sometidas a esta medida habrán de asistir al 
centro designado con la periodicidad requerida por los facultativos que las atiendan y seguir 
las pautas fijadas para el adecuado tratamiento de la anomalía o alteración psíquica, 
adicción al consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o 
alteraciones en la percepción que padezcan. Esta medida podrá aplicarse sola o como 
complemento de otra medida prevista en este artículo. Cuando el interesado rechace un 
tratamiento de deshabituación, el Juez habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus 
circunstancias.

f) Asistencia a un centro de día. Las personas sometidas a esta medida residirán en su 
domicilio habitual y acudirán a un centro, plenamente integrado en la comunidad, a realizar 
actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio.

g) Permanencia de fin de semana. Las personas sometidas a esta medida 
permanecerán en su domicilio o en un centro hasta un máximo de treinta y seis horas entre 
la tarde o noche del viernes y la noche del domingo, a excepción, en su caso, del tiempo que 
deban dedicar a las tareas socio-educativas asignadas por el Juez que deban llevarse a 
cabo fuera del lugar de permanencia.

h) Libertad vigilada. En esta medida se ha de hacer un seguimiento de la actividad de la 
persona sometida a la misma y de su asistencia a la escuela, al centro de formación 
profesional o al lugar de trabajo, según los casos, procurando ayudar a aquélla a superar los 
factores que determinaron la infracción cometida. Asimismo, esta medida obliga, en su caso, 
a seguir las pautas socio-educativas que señale la entidad pública o el profesional 
encargado de su seguimiento, de acuerdo con el programa de intervención elaborado al 
efecto y aprobado por el Juez de Menores. La persona sometida a la medida también queda 
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obligada a mantener con dicho profesional las entrevistas establecidas en el programa y a 
cumplir, en su caso, las reglas de conducta impuestas por el Juez, que podrán ser alguna o 
algunas de las siguientes:

1.ª Obligación de asistir con regularidad al centro docente correspondiente, si el menor 
está en edad de escolarización obligatoria, y acreditar ante el Juez dicha asistencia regular o 
justificar en su caso las ausencias, cuantas veces fuere requerido para ello.

2.ª Obligación de someterse a programas de tipo formativo, cultural, educativo, 
profesional, laboral, de educación sexual, de educación vial u otros similares.

3.ª Prohibición de acudir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos.
4.ª Prohibición de ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial previa.
5.ª Obligación de residir en un lugar determinado.
6.ª Obligación de comparecer personalmente ante el Juzgado de Menores o profesional 

que se designe, para informar de las actividades realizadas y justificarlas.
7.ª Cualesquiera otras obligaciones que el Juez, de oficio o a instancia del Ministerio 

Fiscal, estime convenientes para la reinserción social del sentenciado, siempre que no 
atenten contra su dignidad como persona. Si alguna de estas obligaciones implicase la 
imposibilidad del menor de continuar conviviendo con sus padres, tutores o guardadores, el 
Ministerio Fiscal deberá remitir testimonio de los particulares a la entidad pública de 
protección del menor, y dicha entidad deberá promover las medidas de protección 
adecuadas a las circunstancias de aquél, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
1/1996.

i) La prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus 
familiares u otras personas que determine el Juez. Esta medida impedirá al menor acercarse 
a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como a su domicilio, a su centro 
docente, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos. La 
prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas 
que determine el Juez o Tribunal, impedirá al menor establecer con ellas, por cualquier 
medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual. Si 
esta medida implicase la imposibilidad del menor de continuar viviendo con sus padres, 
tutores o guardadores, el Ministerio Fiscal deberá remitir testimonio de los particulares a la 
entidad pública de protección del menor, y dicha entidad deberá promover las medidas de 
protección adecuadas a las circunstancias de aquél, conforme a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 1/1996.

j) Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. La persona sometida a esta 
medida debe convivir, durante el período de tiempo establecido por el Juez, con otra 
persona, con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo, adecuadamente 
seleccionados para orientar a aquélla en su proceso de socialización.

k) Prestaciones en beneficio de la comunidad. La persona sometida a esta medida, que 
no podrá imponerse sin su consentimiento, ha de realizar las actividades no retribuidas que 
se le indiquen, de interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad.

l) Realización de tareas socio-educativas. La persona sometida a esta medida ha de 
realizar, sin internamiento ni libertad vigilada, actividades específicas de contenido educativo 
encaminadas a facilitarle el desarrollo de su competencia social.

m) Amonestación. Esta medida consiste en la reprensión de la persona llevada a cabo 
por el Juez de Menores y dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos 
cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o podrían haber tenido, 
instándole a no volver a cometer tales hechos en el futuro.

n) Privación del permiso de conducir ciclomotores y vehículos a motor, o del derecho a 
obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas. 
Esta medida podrá imponerse como accesoria cuando el delito o falta se hubiere cometido 
utilizando un ciclomotor o un vehículo a motor, o un arma, respectivamente.

ñ) Inhabilitación absoluta. La medida de inhabilitación absoluta produce la privación 
definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos sobre el que recayere, aunque 
sean electivos; así como la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros 
honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para cargo público, durante el 
tiempo de la medida.
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2. Las medidas de internamiento constarán de dos períodos: el primero se llevará a cabo 
en el centro correspondiente, conforme a la descripción efectuada en el apartado anterior de 
este artículo, el segundo se llevará a cabo en régimen de libertad vigilada, en la modalidad 
elegida por el Juez. La duración total no excederá del tiempo que se expresa en los artículos 
9 y 10. El equipo técnico deberá informar respecto del contenido de ambos períodos, y el 
Juez expresará la duración de cada uno en la sentencia.

3. Para la elección de la medida o medidas adecuadas se deberá atender de modo 
flexible, no sólo a la prueba y valoración jurídica de los hechos, sino especialmente a la 
edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor, puestos 
de manifiesto los dos últimos en los informes de los equipos técnicos y de las entidades 
públicas de protección y reforma de menores cuando éstas hubieran tenido conocimiento del 
menor por haber ejecutado una medida cautelar o definitiva con anterioridad, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 27 de la presente Ley. El Juez deberá motivar en la sentencia las 
razones por las que aplica una determinada medida, así como el plazo de duración de la 
misma, a los efectos de la valoración del mencionado interés del menor.

4. El Juez podrá imponer al menor una o varias medidas de las previstas en esta Ley con 
independencia de que se trate de uno o más hechos, sujetándose si procede a lo dispuesto 
en el artículo 11 para el enjuiciamiento conjunto de varias infracciones; pero, en ningún caso, 
se impondrá a un menor en una misma resolución más de una medida de la misma clase, 
entendiendo por tal cada una de las que se enumeran en el apartado 1 de este artículo.

5. Cuando la medida impuesta lo sea por la comisión de un delito de los previstos en los 
Capítulos I y II del Título VIII del Código Penal, el Juez impondrá de forma accesoria, en todo 
caso, la obligación de someterse a programas formativos de educación sexual y de 
educación en igualdad.

Artículo 8.  Principio acusatorio.
El Juez de Menores no podrá imponer una medida que suponga una mayor restricción 

de derechos ni por un tiempo superior a la medida solicitada por el Ministerio Fiscal o por el 
acusador particular.

Tampoco podrá exceder la duración de las medidas privativas de libertad contempladas 
en el artículo 7.1.ª), b), c), d) y g), en ningún caso, del tiempo que hubiera durado la pena 
privativa de libertad que se le hubiere impuesto por el mismo hecho, si el sujeto, de haber 
sido mayor de edad, hubiera sido declarado responsable, de acuerdo con el Código Penal.

Artículo 9.  Régimen general de aplicación y duración de las medidas.
No obstante lo establecido en los apartados 3 y 4 del artículo 7, la aplicación de las 

medidas se atendrá a las siguientes reglas:
1. Cuando los hechos cometidos sean calificados de falta, sólo se podrán imponer las 

medidas de libertad vigilada hasta un máximo de seis meses, amonestación, permanencia 
de fin de semana hasta un máximo de cuatro fines de semana, prestaciones en beneficio de 
la comunidad hasta cincuenta horas, privación del permiso de conducir o de otras licencias 
administrativas hasta un año, la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o 
con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez hasta seis meses, y la 
realización de tareas socio-educativas hasta seis meses.

2. La medida de internamiento en régimen cerrado sólo podrá ser aplicable cuando:
a) Los hechos estén tipificados como delito grave por el Código Penal o las leyes 

penales especiales.
b) Tratándose de hechos tipificados como delito menos grave, en su ejecución se haya 

empleado violencia o intimidación en las personas o se haya generado grave riesgo para la 
vida o la integridad física de las mismas.

c) Los hechos tipificados como delito se cometan en grupo o el menor perteneciere o 
actuare al servicio de una banda, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, 
que se dedicare a la realización de tales actividades.

3. La duración de las medidas no podrá exceder de dos años, computándose, en su 
caso, a estos efectos el tiempo ya cumplido por el menor en medida cautelar, conforme a lo 
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dispuesto en el artículo 28.5 de la presente Ley. La medida de prestaciones en beneficio de 
la comunidad no podrá superar las cien horas. La medida de permanencia de fin de semana 
no podrá superar los ocho fines de semana.

4. Las acciones u omisiones imprudentes no podrán ser sancionadas con medidas de 
internamiento en régimen cerrado.

5. Cuando en la postulación del Ministerio Fiscal o en la resolución dictada en el 
procedimiento se aprecien algunas de las circunstancias a las que se refiere el artículo 5.2 
de esta Ley, sólo podrán aplicarse las medidas terapéuticas descritas en el artículo 7.1, 
letras d) y e) de la misma.

Artículo 10.  Reglas especiales de aplicación y duración de las medidas.
1. Cuando se trate de los hechos previstos en el apartado 2 del artículo anterior, el Juez, 

oído el Ministerio Fiscal, las partes personadas y el equipo técnico, actuará conforme a las 
reglas siguientes:

a) si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere catorce o quince años de edad, la 
medida podrá alcanzar tres años de duración. Si se trata de prestaciones en beneficio de la 
comunidad, dicho máximo será de ciento cincuenta horas, y de doce fines de semana si la 
medida impuesta fuere la de permanencia de fin de semana.

b) si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere dieciséis o diecisiete años de 
edad, la duración máxima de la medida será de seis años; o, en sus respectivos casos, de 
doscientas horas de prestaciones en beneficio de la comunidad o permanencia de dieciséis 
fines de semana. En este supuesto, cuando el hecho revista extrema gravedad, el Juez 
deberá imponer una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a seis años, 
complementada sucesivamente con otra medida de libertad vigilada con asistencia educativa 
hasta un máximo de cinco años. Sólo podrá hacerse uso de lo dispuesto en los artículos 13 y 
51.1 de esta Ley Orgánica una vez transcurrido el primer año de cumplimiento efectivo de la 
medida de internamiento. A los efectos previstos en el párrafo anterior, se entenderán 
siempre supuestos de extrema gravedad aquellos en los que se apreciara reincidencia.

2. Cuando el hecho sea constitutivo de alguno de los delitos tipificados en los artículos 
138, 139, 178, apartados 2 y 3, 179, 180, 181, apartados 2, 4, 5 y 6, y 571 a 580 del Código 
Penal, o de cualquier otro delito que tenga señalada en dicho Código o en las leyes penales 
especiales pena de prisión igual o superior a quince años, el Juez deberá imponer las 
medidas siguientes:

a) Si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere catorce o quince años de edad, 
una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a cinco años de duración, 
complementada en su caso por otra medida de libertad vigilada de hasta tres años.

b) Si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere dieciséis o diecisiete años de 
edad, una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a ocho años de duración, 
complementada en su caso por otra de libertad vigilada con asistencia educativa de hasta 
cinco años. En este supuesto solo podrá hacerse uso de las facultades de modificación, 
suspensión o sustitución de la medida impuesta a las que se refieren los artículos 13, 40 y 
51.1 de esta ley orgánica, cuando haya trascurrido, al menos, la mitad de la duración de la 
medida de internamiento impuesta.

3. En el caso de que el delito cometido sea alguno de los comprendidos en los artículos 
571 a 580 del Código Penal, el Juez, sin perjuicio de las demás medidas que correspondan 
con arreglo a esta Ley, también impondrá al menor una medida de inhabilitación absoluta por 
un tiempo superior entre cuatro y quince años al de la duración de la medida de 
internamiento en régimen cerrado impuesta, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del 
delito, el número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el menor.

4. Las medidas de libertad vigilada previstas en este artículo deberán ser ratificadas 
mediante auto motivado, previa audiencia del Ministerio Fiscal, del letrado del menor y del 
representante de la entidad pública de protección o reforma de menores al finalizar el 
internamiento, y se llevará a cabo por las instituciones públicas encargadas del cumplimiento 
de las penas.
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Artículo 11.  Pluralidad de infracciones.
1. Los límites máximos establecidos en el artículo 9 y en el apartado 1 del artículo 10 

serán aplicables, con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 7, apartados 3 y 4, 
aunque el menor fuere responsable de dos o más infracciones, en el caso de que éstas sean 
conexas o se trate de una infracción continuada, así como cuando un sólo hecho constituya 
dos o más infracciones. No obstante, en estos casos, el Juez, para determinar la medida o 
medidas a imponer, así como su duración, deberá tener en cuenta, además del interés del 
menor, la naturaleza y el número de las infracciones, tomando como referencia la más grave 
de todas ellas. Si pese a lo dispuesto en el artículo 20.1 de esta Ley dichas infracciones 
hubiesen sido objeto de diferentes procedimientos, el último Juez sentenciador señalará la 
medida o medidas que debe cumplir el menor por el conjunto de los hechos, dentro de los 
límites y con arreglo a los criterios expresados en el párrafo anterior.

2. Cuando alguno o algunos de los hechos a los que se refiere el apartado anterior 
fueren de los mencionados en el artículo 10.2 de esta Ley, la medida de internamiento en 
régimen cerrado podrá alcanzar una duración máxima de diez años para los mayores de 
dieciséis años y de seis años para los menores de esa edad, sin perjuicio de la medida de 
libertad vigilada que, de forma complementaria, corresponda imponer con arreglo a dicho 
artículo.

3. Cuando el menor hubiere cometido dos o más infracciones no comprendidas en el 
apartado 1 de este artículo será de aplicación lo dispuesto en el artículo 47 de la presente 
Ley.

Artículo 12.  Procedimiento de aplicación de medidas en supuestos de pluralidad de 
infracciones.

1. A los fines previstos en el artículo anterior, en cuanto el Juez sentenciador tenga 
conocimiento de la existencia de otras medidas firmes en ejecución, pendientes de ejecución 
o suspendidas condicionalmente, impuestas al mismo menor por otros jueces de menores en 
anteriores sentencias, y una vez que la medida o medidas por él impuestas sean firmes, 
ordenará al secretario judicial que dé traslado del testimonio de su sentencia, por el medio 
más rápido posible, al Juez que haya dictado la primera sentencia firme, el cual será el 
competente para la ejecución de todas, asumiendo las funciones previstas en el apartado 2 
de este artículo.

2. El Juez competente para la ejecución procederá a la refundición y a ordenar la 
ejecución de todas las medidas impuestas conforme establece el artículo 47 de esta Ley. 
Desde ese momento, pasará a ser competente a todos los efectos con exclusión de los 
órganos judiciales que hubieran dictado las posteriores resoluciones.

Artículo 13.  Modificación de la medida impuesta.
1. El Juez competente para la ejecución, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del 

letrado del menor, previa audiencia de estos e informe del equipo técnico y, en su caso, de la 
entidad pública de protección o reforma de menores, podrá en cualquier momento dejar sin 
efecto la medida impuesta, reducir su duración o sustituirla por otra, siempre que la 
modificación redunde en el interés del menor y se exprese suficientemente a este el 
reproche merecido por su conducta. Cuando el delito cometido esté tipificado en los 
Capítulos I y II del Título VIII del Código Penal, sólo podrá dejarse sin efecto la medida si se 
acredita que la persona sometida a la misma ha cumplido la obligación prevista en el 
apartado 5 del artículo 7.

2. En los casos anteriores, el Juez resolverá por auto motivado, contra el cual se podrán 
interponer los recursos previstos en la presente Ley.

Artículo 14.  Mayoría de edad del condenado.
1. Cuando el menor a quien se le hubiere impuesto una medida de las establecidas en 

esta Ley alcanzase la mayoría de edad, continuará el cumplimiento de la medida hasta 
alcanzar los objetivos propuestos en la sentencia en que se le impuso conforme a los 
criterios expresados en los artículos anteriores.
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2. Cuando se trate de la medida de internamiento en régimen cerrado y el menor alcance 
la edad de dieciocho años sin haber finalizado su cumplimiento, el Juez de Menores, oído el 
Ministerio Fiscal, el letrado del menor, el equipo técnico y la entidad pública de protección o 
reforma de menores, podrá ordenar en auto motivado que su cumplimiento se lleve a cabo 
en un centro penitenciario conforme al régimen general previsto en la Ley Orgánica General 
Penitenciaria si la conducta de la persona internada no responde a los objetivos propuestos 
en la sentencia.

3. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, cuando las medidas de 
internamiento en régimen cerrado sean impuestas a quien haya cumplido veintiún años de 
edad o, habiendo sido impuestas con anterioridad, no hayan finalizado su cumplimiento al 
alcanzar la persona dicha edad, el Juez de Menores, oídos el Ministerio Fiscal, el letrado del 
menor, el equipo técnico y la entidad pública de protección o reforma de menores, ordenará 
su cumplimiento en centro penitenciario conforme al régimen general previsto en la Ley 
Orgánica General Penitenciaria, salvo que, excepcionalmente, entienda en consideración a 
las circunstancias concurrentes que procede la utilización de las medidas previstas en los 
artículos 13 y 51 de la presente Ley o su permanencia en el centro en cumplimiento de tal 
medida cuando el menor responda a los objetivos propuestos en la sentencia.

4. Cuando el menor pase a cumplir la medida de internamiento en un centro 
penitenciario, quedarán sin efecto el resto de medidas impuestas por el Juez de Menores 
que estuvieren pendientes de cumplimiento sucesivo o que estuviera cumpliendo 
simultáneamente con la de internamiento, si éstas no fueren compatible con el régimen 
penitenciario, todo ello sin perjuicio de que excepcionalmente proceda la aplicación de los 
artículos 13 y 51 de esta Ley.

5. La medida de internamiento en régimen cerrado que imponga el Juez de Menores con 
arreglo a la presente Ley se cumplirá en un centro penitenciario conforme al régimen general 
previsto en la Ley Orgánica General Penitenciaria siempre que, con anterioridad al inicio de 
la ejecución de dicha medida, el responsable hubiera cumplido ya, total o parcialmente, bien 
una pena de prisión impuesta con arreglo al Código Penal, o bien una medida de 
internamiento ejecutada en un centro penitenciario conforme a los apartados 2 y 3 de este 
artículo.

Artículo 15.  De la prescripción.
1. Los hechos delictivos cometidos por los menores prescriben:
1.º Con arreglo a las normas contenidas en el Código Penal, cuando se trate de los 

hechos delictivos tipificados en los artículos 138, 139, 179, 180 y 571 a 580 del Código Penal 
o cualquier otro sancionado en el Código Penal o en las leyes penales especiales con pena 
de prisión igual o superior a quince años.

2.º A los cinco años, cuando se trate de un delito grave sancionado en el Código Penal 
con pena superior a diez años.

3.º A los tres años, cuando se trate de cualquier otro delito grave.
4.º Al año, cuando se trate de un delito menos grave. 5.º A los tres meses, cuando se 

trate de una falta.
2. Las medidas que tengan una duración superior a los dos años prescribirán a los tres 

años. Las restantes medidas prescribirán a los dos años, excepto la amonestación, las 
prestaciones en beneficio de la comunidad y la permanencia de fin de semana, que 
prescribirán al año.
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TÍTULO III
De la instrucción del procedimiento

CAPÍTULO I
Reglas generales

Artículo 16.  Incoación del expediente.
1. Corresponde al Ministerio Fiscal la instrucción de los procedimientos por los hechos a 

los que se refiere el artículo 1 de esta Ley.
2. Quienes tuvieren noticia de algún hecho de los indicados en el apartado anterior, 

presuntamente cometido por un menor de dieciocho años, deberán ponerlo en conocimiento 
del Ministerio Fiscal, el cual admitirá o no a trámite la denuncia, según que los hechos sean 
o no indiciariamente constitutivos de delito; custodiará las piezas, documentos y efectos que 
le hayan sido remitidos, y practicará, en su caso, las diligencias que estime pertinentes para 
la comprobación del hecho y de la responsabilidad del menor en su comisión, pudiendo 
resolver el archivo de las actuaciones cuando los hechos no constituyan delito o no tengan 
autor conocido. La resolución recaída sobre la denuncia deberá notificarse a quienes 
hubieran formulado la misma.

3. Una vez efectuadas las actuaciones indicadas en el apartado anterior, el Ministerio 
Fiscal dará cuenta de la incoación del expediente al Juez de Menores, quien iniciará las 
diligencias de trámite correspondientes.

4. El Juez de Menores ordenará al propio tiempo la apertura de la pieza separada de 
responsabilidad civil, que se tramitará conforme a lo establecido en las reglas del artículo 64 
de esta Ley.

5. Cuando los hechos mencionados en el artículo 1 hubiesen sido cometidos 
conjuntamente por mayores de edad penal y por personas de las edades indicadas en el 
mismo artículo 1, el Juez de Instrucción competente para el conocimiento de la causa, tan 
pronto como compruebe la edad de los imputados, adoptará las medidas necesarias para 
asegurar el éxito de la actividad investigadora respecto de los mayores de edad y ordenará 
remitir testimonio de los particulares precisos al Ministerio Fiscal, a los efectos prevenidos en 
el apartado 2 de este artículo.

Artículo 17.  Detención de los menores.
1. Las autoridades y funcionarios que intervengan en la detención de un menor deberán 

practicarla en la forma que menos perjudique a éste y estarán obligados a informarle, en un 
lenguaje claro y comprensible y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan, de las 
razones de su detención y de los derechos que le asisten, especialmente los reconocidos en 
el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como a garantizar el respeto de los 
mismos. También deberán notificar inmediatamente el hecho de la detención y el lugar de la 
custodia a los representantes legales del menor y al Ministerio Fiscal. Si el menor detenido 
fuera extranjero, el hecho de la detención se notificará a las correspondientes autoridades 
consulares cuando el menor tuviera su residencia habitual fuera de España o cuando así lo 
solicitaran el propio menor o sus representantes legales.

2. Toda declaración del detenido, se llevará a cabo en presencia de su letrado y de 
aquéllos que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda del menor -de hecho o de derecho-, 
salvo que, en este último caso, las circunstancias aconsejen lo contrario. En defecto de estos 
últimos la declaración se llevará a cabo en presencia del Ministerio Fiscal, representado por 
persona distinta del instructor del expediente.

El menor detenido tendrá derecho a la entrevista reservada con su abogado con 
anterioridad y al término de la práctica de la diligencia de toma de declaración.

3. Mientras dure la detención, los menores deberán hallarse custodiados en 
dependencias adecuadas y separadas de las que se utilicen para los mayores de edad, y 
recibirán los cuidados, protección y asistencia social, psicológica, médica y física que 
requieran, habida cuenta de su edad, sexo y características individuales.
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4. La detención de un menor por funcionarios de policía no podrá durar más tiempo del 
estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al 
esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, dentro del plazo máximo de veinticuatro 
horas, el menor detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición del Ministerio Fiscal. 
Se aplicará, en su caso, lo dispuesto en el artículo 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, atribuyendo la competencia para las resoluciones judiciales previstas en dicho 
precepto al Juez de Menores.

5. Cuando el detenido sea puesto a disposición del Ministerio Fiscal, éste habrá de 
resolver, dentro de las cuarenta y ocho horas a partir de la detención, sobre la puesta en 
libertad del menor, sobre el desistimiento al que se refiere el artículo siguiente, o sobre la 
incoación del expediente, poniendo a aquél a disposición del Juez de Menores competente e 
instando del mismo las oportunas medidas cautelares, con arreglo a lo establecido en el 
artículo 28.

6. El Juez competente para el procedimiento de hábeas corpus en relación a un menor 
será el Juez de Instrucción del lugar en el que se encuentre el menor privado de libertad; si 
no constare, el del lugar donde se produjo la detención, y, en defecto de los anteriores, el del 
lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del menor detenido. 
Cuando el procedimiento de hábeas corpus sea instado por el propio menor, la fuerza 
pública responsable de la detención lo notificará inmediatamente al Ministerio Fiscal, además 
de dar curso al procedimiento conforme a la ley orgánica reguladora.

Artículo 18.  Desistimiento de la incoación del expediente por corrección en el ámbito 
educativo y familiar.

El Ministerio Fiscal podrá desistir de la incoación del expediente cuando los hechos 
denunciados constituyan delitos menos graves sin violencia o intimidación en las personas o 
faltas, tipificados en el Código Penal o en las leyes penales especiales. En tal caso, el 
Ministerio Fiscal dará traslado de lo actuado a la entidad pública de protección de menores 
para la aplicación de lo establecido en el artículo 3 de la presente Ley. Asimismo, el 
Ministerio Fiscal comunicará a los ofendidos o perjudicados conocidos el desistimiento 
acordado.

No obstante, cuando conste que el menor ha cometido con anterioridad otros hechos de 
la misma naturaleza, el Ministerio Fiscal deberá incoar el expediente y, en su caso, actuar 
conforme autoriza el artículo 27.4 de la presente Ley.

Artículo 19.  Sobreseimiento del expediente por conciliación o reparación entre el menor y la 
víctima.

1. También podrá el Ministerio Fiscal desistir de la continuación del expediente, 
atendiendo a la gravedad y circunstancias de los hechos y del menor, de modo particular a la 
falta de violencia o intimidación graves en la comisión de los hechos, y a la circunstancia de 
que además el menor se haya conciliado con la víctima o haya asumido el compromiso de 
reparar el daño causado a la víctima o al perjudicado por el delito, o se haya comprometido a 
cumplir la actividad educativa propuesta por el equipo técnico en su informe.

El desistimiento en la continuación del expediente sólo será posible cuando el hecho 
imputado al menor constituya delito menos grave o falta.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá producida la 
conciliación cuando el menor reconozca el daño causado y se disculpe ante la víctima, y 
ésta acepte sus disculpas, y se entenderá por reparación el compromiso asumido por el 
menor con la víctima o perjudicado de realizar determinadas acciones en beneficio de 
aquellos o de la comunidad, seguido de su realización efectiva. Todo ello sin perjuicio del 
acuerdo al que hayan llegado las partes en relación con la responsabilidad civil.

Cuando la medida sea consecuencia de la comisión de alguno de los delitos tipificados 
en los Capítulos I y II del Título VIII del Código Penal, o estén relacionados con la violencia 
de género, no tendrá efecto de conciliación, a menos que la víctima lo solicite expresamente 
y que el menor, además, haya realizado la medida accesoria de educación sexual y de 
educación para la igualdad.
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3. El correspondiente equipo técnico realizará las funciones de mediación entre el menor 
y la víctima o perjudicado, a los efectos indicados en los apartados anteriores, e informará al 
Ministerio Fiscal de los compromisos adquiridos y de su grado de cumplimiento.

4. Una vez producida la conciliación o cumplidos los compromisos de reparación 
asumidos con la víctima o perjudicado por el delito o falta cometido, o cuando una u otros no 
pudieran llevarse a efecto por causas ajenas a la voluntad del menor, el Ministerio Fiscal 
dará por concluida la instrucción y solicitará del Juez el sobreseimiento y archivo de las 
actuaciones, con remisión de lo actuado.

5. En el caso de que el menor no cumpliera la reparación o la actividad educativa 
acordada, el Ministerio Fiscal continuará la tramitación del expediente.

6. En los casos en los que la víctima del delito o falta fuere menor de edad o incapaz, el 
compromiso al que se refiere el presente artículo habrá de ser asumido por el representante 
legal de la misma, con la aprobación del Juez de Menores.

Artículo 20.  Unidad de expediente.
1. El Ministerio Fiscal incoará un procedimiento por cada hecho delictivo, salvo cuando 

se trate de hechos delictivos conexos.
2. Todos los procedimientos tramitados a un mismo menor se archivarán en el 

expediente personal que del mismo se haya abierto en la Fiscalía. De igual modo se 
archivarán las diligencias en el Juzgado de Menores respectivo.

3. En los casos en los que los delitos atribuidos al menor expedientado hubieran sido 
cometidos en diferentes territorios, la determinación del órgano judicial competente para el 
enjuiciamiento de todos ellos en unidad de expediente, así como de las entidades públicas 
competentes para la ejecución de las medidas que se apliquen, se hará teniendo en cuenta 
el lugar del domicilio del menor y, subsidiariamente, los criterios expresados en el artículo 18 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

4. Los procedimientos de la competencia de la Audiencia Nacional no podrán ser objeto 
de acumulación con otros procedimientos instruidos en el ámbito de la jurisdicción de 
menores, sean o no los mismos los sujetos imputados.

Artículo 21.  Remisión al órgano competente.
Cuando el conocimiento de los hechos no corresponda a la competencia de los 

Juzgados de Menores, el Fiscal acordará la remisión de lo actuado al órgano legalmente 
competente.

Artículo 22.  De la incoación del expediente.
1. Desde el mismo momento de la incoación del expediente, el menor tendrá derecho a:
a) Ser informado por el Juez, el Ministerio Fiscal, o agente de policía de los derechos 

que le asisten.
b) Designar abogado que le defienda, o a que le sea designado de oficio y a 

entrevistarse reservadamente con él, incluso antes de prestar declaración.
c) Intervenir en las diligencias que se practiquen durante la investigación preliminar y en 

el proceso judicial, y a proponer y solicitar, respectivamente, la práctica de diligencias.
d) Ser oído por el Juez o Tribunal antes de adoptar cualquier resolución que le concierna 

personalmente.
e) La asistencia afectiva y psicológica en cualquier estado y grado del procedimiento, 

con la presencia de los padres o de otra persona que indique el menor, si el Juez de 
Menores autoriza su presencia.

f) La asistencia de los servicios del equipo técnico adscrito al Juzgado de Menores.
2. El expediente será notificado al menor desde el momento mismo de su incoación, a 

salvo lo dispuesto en el artículo 24. A tal fin, el Fiscal requerirá al menor y a sus 
representantes legales para que designen letrado en el plazo de tres días, advirtiéndoles 
que, de no hacerlo, se le nombrará de oficio de entre los integrantes del turno de 
especialistas del correspondiente Colegio de Abogados. Una vez producida dicha 
designación, el Fiscal la comunicará al Juez de Menores.
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3. Igualmente, el Ministerio Fiscal notificará a quien aparezca como perjudicado, desde el 
momento en que así conste en la instrucción del expediente, la posibilidad de ejercer las 
acciones civiles que le puedan corresponder, personándose ante el Juez de Menores en la 
pieza de responsabilidad civil que se tramitará por el mismo.

Artículo 23.  Actuación instructora del Ministerio Fiscal.
1. La actuación instructora del Ministerio Fiscal tendrá como objeto, tanto valorar la 

participación del menor en los hechos para expresarle el reproche que merece su conducta, 
como proponer las concretas medidas de contenido educativo y sancionador adecuadas a 
las circunstancias del hecho y de su autor y, sobre todo, al interés del propio menor valorado 
en la causa.

2. El Ministerio Fiscal deberá dar vista del expediente al letrado del menor y, en su caso, 
a quien haya ejercitado la acción penal, en un plazo no superior a veinticuatro horas, tantas 
veces como aquel lo solicite.

3. El Ministerio Fiscal no podrá practicar por sí mismo diligencias restrictivas de derechos 
fundamentales, sino que habrá de solicitar del Juzgado la práctica de las que sean precisas 
para el buen fin de las investigaciones. El Juez de Menores resolverá sobre esta petición por 
auto motivado. La práctica de tales diligencias se documentará en pieza separada.

4. El Ministerio Fiscal, de oficio o a petición de cualquiera de las partes personadas, 
instará al Juzgado de menores, la práctica de la declaración de la víctima o de un cualquier 
otro testigo, con las garantías de la prueba preconstituida, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, asegurando en todo caso el principio de contradicción 
cuando concurran alguno de los supuestos siguientes:

a) Cuando exista riesgo de imposibilidad de concurrir al juicio oral.
b) Cuando se trate de una persona especialmente vulnerable. En todo caso, tendrá esa 

consideración toda persona menor de catorce años o persona con discapacidad necesitada 
de especial protección.

Artículo 24.  Secreto del expediente.
El Juez de Menores, a solicitud del Ministerio Fiscal, del menor o de su familia, o de 

quien ejercite la acción penal, podrá decretar mediante auto motivado el secreto del 
expediente, en su totalidad o parcialmente, durante toda la instrucción o durante un período 
limitado de ésta. No obstante, el letrado del menor y quien ejercite la acción penal deberán, 
en todo caso, conocer en su integridad el expediente al evacuar el trámite de alegaciones. 
Este incidente se tramitará por el Juzgado en pieza separada.

Artículo 25.  De la acusación particular.
Podrán personarse en el procedimiento como acusadores particulares, a salvo de las 

acciones previstas por el artículo 61 de esta ley, las personas directamente ofendidas por el 
delito, sus padres, sus herederos o sus representantes legales si fueran menores de edad o 
incapaces, con las facultades y derechos que derivan de ser parte en el procedimiento, entre 
los que están, entre otros, los siguientes:

a) Ejercitar la acusación particular durante el procedimiento.
b) Instar la imposición de las medidas a las que se refiere esta ley.
c) Tener vista de lo actuado, siendo notificado de las diligencias que se soliciten y 

acuerden.
d) Proponer pruebas que versen sobre el hecho delictivo y las circunstancias de su 

comisión, salvo en lo referente a la situación psicológica, educativa, familiar y social del 
menor.

e) Participar en la práctica de las pruebas, ya sea en fase de instrucción ya sea en fase 
de audiencia ; a estos efectos, el órgano actuante podrá denegar la práctica de la prueba de 
careo, si esta fuera solicitada, cuando no resulte fundamental para la averiguación de los 
hechos o la participación del menor en los mismos.

f) Ser oído en todos los incidentes que se tramiten durante el procedimiento.
g) Ser oído en caso de modificación o de sustitución de medidas impuestas al menor.
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h) Participar en las vistas o audiencias que se celebren.
i) Formular los recursos procedentes de acuerdo con esta ley.
Una vez admitida por el Juez de Menores la personación del acusador particular, se le 

dará traslado de todas las actuaciones sustanciadas de conformidad con esta ley y se le 
permitirá intervenir en todos los trámites en defensa de sus intereses.

Artículo 26.  Diligencias propuestas por las partes.
1. Las partes podrán solicitar del Ministerio Fiscal la práctica de cuantas diligencias 

consideren necesarias. El Ministerio Fiscal decidirá sobre su admisión, mediante resolución 
motivada que notificará al letrado del menor y a quien en su caso ejercite la acción penal y 
que pondrá en conocimiento del Juez de Menores. Las partes podrán, en cualquier 
momento, reproducir ante el Juzgado de Menores la petición de las diligencias no 
practicadas.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando alguna de las partes 
proponga que se lleve a efecto la declaración del menor, el Ministerio Fiscal deberá recibirla 
en el expediente, salvo que ya hubiese concluido la instrucción y el expediente hubiese sido 
elevado al Juzgado de Menores.

3. Si las diligencias propuestas por alguna de las partes afectaren a derechos 
fundamentales del menor o de otras personas, el Ministerio Fiscal, de estimar pertinente la 
solicitud, se dirigirá al Juez de Menores conforme a lo dispuesto en el artículo 23.3, sin 
perjuicio de la facultad de quien haya propuesto la diligencia de reproducir su solicitud ante 
el Juez de Menores conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo.

Artículo 27.  Informe del equipo técnico.
1. Durante la instrucción del expediente, el Ministerio Fiscal requerirá del equipo técnico, 

que a estos efectos dependerá funcionalmente de aquél sea cual fuere su dependencia 
orgánica, la elaboración de un informe o actualización de los anteriormente emitidos, que 
deberá serle entregado en el plazo máximo de diez días, prorrogable por un período no 
superior a un mes en casos de gran complejidad, sobre la situación psicológica, educativa y 
familiar del menor, así como sobre su entorno social, y en general sobre cualquier otra 
circunstancia relevante a los efectos de la adopción de alguna de las medidas previstas en la 
presente Ley.

2. El equipo técnico podrá proponer, asimismo, una intervención socio-educativa sobre el 
menor, poniendo de manifiesto en tal caso aquellos aspectos del mismo que considere 
relevantes en orden a dicha intervención.

3. De igual modo, el equipo técnico informará, si lo considera conveniente y en interés 
del menor, sobre la posibilidad de que éste efectúe una actividad reparadora o de 
conciliación con la víctima, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de esta Ley, con 
indicación expresa del contenido y la finalidad de la mencionada actividad. En este caso, no 
será preciso elaborar un informe de las características y contenidos del apartado 1 de este 
artículo.

4. Asimismo podrá el equipo técnico proponer en su informe la conveniencia de no 
continuar la tramitación del expediente en interés del menor, por haber sido expresado 
suficientemente el reproche al mismo a través de los trámites ya practicados, o por 
considerar inadecuada para el interés del menor cualquier intervención, dado el tiempo 
transcurrido desde la comisión de los hechos. En estos casos, si se reunieran los requisitos 
previstos en el artículo 19.1 de esta Ley, el Ministerio Fiscal podrá remitir el expediente al 
Juez con propuesta de sobreseimiento, remitiendo además, en su caso, testimonio de lo 
actuado a la entidad pública de protección de menores que corresponda, a los efectos de 
que actúe en protección del menor.

5. En todo caso, una vez elaborado el informe del equipo técnico, el Ministerio Fiscal lo 
remitirá inmediatamente al Juez de Menores y dará copia del mismo al letrado del menor.

6. El informe al que se refiere el presente artículo podrá ser elaborado o complementado 
por aquellas entidades públicas o privadas que trabajen en el ámbito de la educación de 
menores y conozcan la situación del menor expedientado.
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CAPÍTULO II
De las medidas cautelares

Artículo 28.  Reglas generales.
1. El Ministerio Fiscal, de oficio o a instancia de quien haya ejercitado la acción penal, 

cuando existan indicios racionales de la comisión de un delito y el riesgo de eludir u obstruir 
la acción de la justicia por parte del menor o de atentar contra los bienes jurídicos de la 
víctima, podrá solicitar del Juez de Menores, en cualquier momento, la adopción de medidas 
cautelares para la custodia y defensa del menor expedientado o para la debida protección de 
la víctima. Dichas medidas podrán consistir en internamiento en centro en el régimen 
adecuado, libertad vigilada, prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con 
aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez, o convivencia con otra 
persona, familia o grupo educativo. El Juez, oído el letrado del menor, así como el equipo 
técnico y la representación de la entidad pública de protección o reforma de menores, que 
informarán especialmente sobre la naturaleza de la medida cautelar, resolverá sobre lo 
propuesto tomando en especial consideración el interés del menor. La medida cautelar 
adoptada podrá mantenerse hasta que recaiga sentencia firme.

2. Para la adopción de la medida cautelar de internamiento se atenderá a la gravedad de 
los hechos, valorando también las circunstancias personales y sociales del menor, la 
existencia de un peligro cierto de fuga, y, especialmente, el que el menor hubiera cometido o 
no con anterioridad otros hechos graves de la misma naturaleza. El Juez de Menores 
resolverá, a instancia del Ministerio Fiscal o de la acusación particular, en una 
comparecencia a la que asistirán también el letrado del menor, las demás partes 
personadas, el representante del equipo técnico y el de la entidad pública de protección o 
reforma de menores, los cuales informarán al Juez sobre la conveniencia de la adopción de 
la medida solicitada en función de los criterios consignados en este artículo. En dicha 
comparecencia el Ministerio Fiscal y las partes personadas podrán proponer los medios de 
prueba que puedan practicarse en el acto o dentro de las veinticuatro horas siguientes.

3. El tiempo máximo de la medida cautelar de internamiento será de seis meses, y podrá 
prorrogarse, a instancia del Ministerio Fiscal, previa audiencia del letrado del menor y 
mediante auto motivado, por otros tres meses como máximo.

4. Las medidas cautelares se documentarán en el Juzgado de Menores en pieza 
separada del expediente.

5. El tiempo de cumplimiento de las medidas cautelares se abonará en su integridad 
para el cumplimiento de las medidas que se puedan imponer en la misma causa o, en su 
defecto, en otras causas que hayan tenido por objeto hechos anteriores a la adopción de 
aquéllas. El Juez, a propuesta del Ministerio Fiscal y oídos el letrado del menor y el equipo 
técnico que informó la medida cautelar, ordenará que se tenga por ejecutada la medida 
impuesta en aquella parte que estime razonablemente compensada por la medida cautelar.

Artículo 29.  Medidas cautelares en los casos de exención de la responsabilidad.
Si en el transcurso de la instrucción que realice el Ministerio Fiscal quedara 

suficientemente acreditado que el menor se encuentra en situación de enajenación mental o 
en cualquiera otra de las circunstancias previstas en los apartados 1.º, 2.º ó 3.º del artículo 
20 del Código Penal vigente, se adoptarán las medidas cautelares precisas para la 
protección y custodia del menor conforme a los preceptos civiles aplicables, instando en su 
caso las actuaciones para la incapacitación del menor y la constitución de los organismos 
tutelares conforme a derecho, sin perjuicio todo ello de concluir la instrucción y de efectuar 
las alegaciones previstas en esta Ley conforme a lo que establecen sus artículos 5.2 y 9, y 
de solicitar, por los trámites de la misma, en su caso, alguna medida terapéutica adecuada al 
interés del menor de entre las previstas en esta Ley.
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CAPÍTULO III
De la conclusión de la instrucción

Artículo 30.  Remisión del expediente al Juez de Menores.
1. Acabada la instrucción, el Ministerio Fiscal resolverá la conclusión del expediente, 

notificándosela a las partes personadas, y remitirá al Juzgado de Menores el expediente, 
junto con las piezas de convicción y demás efectos que pudieran existir, con un escrito de 
alegaciones en el que constará la descripción de los hechos, la valoración jurídica de los 
mismos, el grado de participación del menor, una breve reseña de las circunstancias 
personales y sociales de éste, la proposición de alguna medida de las previstas en esta Ley 
con exposición razonada de los fundamentos jurídicos y educativos que la aconsejen, y, en 
su caso, la exigencia de responsabilidad civil.

2. En el mismo acto propondrá el Ministerio Fiscal la prueba de que intente valerse para 
la defensa de su pretensión procesal.

3. Asimismo, podrá proponer el Ministerio Fiscal la participación en el acto de la 
audiencia de aquellas personas o representantes de instituciones públicas y privadas que 
puedan aportar al proceso elementos valorativos del interés del menor y de la conveniencia 
o no de las medidas solicitadas. En todo caso serán llamadas al acto de audiencia las 
personas o instituciones perjudicadas civilmente por el delito, así como los responsables 
civiles.

4. El Ministerio Fiscal podrá también solicitar del Juez de Menores el sobreseimiento de 
las actuaciones por alguno de los motivos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así 
como la remisión de los particulares necesarios a la entidad pública de protección de 
menores en su caso.

TÍTULO IV
De la fase de audiencia

Artículo 31.  Apertura de la fase de audiencia.
Recibido el escrito de alegaciones con el expediente, las piezas de convicción, los 

efectos y demás elementos relevantes para el proceso remitidos por el Ministerio Fiscal, el 
secretario del Juzgado de Menores los incorporará a las diligencias, y el Juez de Menores 
procederá a abrir el trámite de audiencia, para lo cual el secretario judicial dará traslado 
simultáneamente a quienes ejerciten la acción penal y la civil para que en un plazo común de 
cinco días hábiles formulen sus respectivos escritos de alegaciones y propongan las pruebas 
que consideren pertinentes. Evacuado este trámite, el secretario judicial dará traslado de 
todo lo actuado al letrado del menor y, en su caso, a los responsables civiles, para que en un 
plazo de cinco días hábiles formule a su vez escrito de alegaciones y proponga la prueba 
que considere pertinente.

Artículo 32.  Sentencia de conformidad.
Si el escrito de alegaciones de la acusación solicitara la imposición de alguna o algunas 

de las medidas previstas en las letras e) a ñ) del apartado 1 del artículo 7, y hubiere 
conformidad del menor y de su letrado, así como de los responsables civiles, la cual se 
expresará en comparecencia ante el Juez de Menores en los términos del artículo 36, éste 
dictará sentencia sin más trámite.

Cuando el menor y su letrado disintiesen únicamente respecto de la responsabilidad civil, 
se limitará la audiencia a la prueba y discusión de los puntos relativos a dicha 
responsabilidad.

Cuando la persona o personas contra quienes se dirija la acción civil no estuvieren 
conformes con la responsabilidad civil solicitada, se sustanciará el trámite de la audiencia 
sólo en lo relativo a este último extremo, practicándose la prueba propuesta a fin de 
determinar el alcance de aquella.
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Artículo 33.  Otras decisiones del Juez de Menores.
En los casos no previstos en el artículo anterior, a la vista de la petición del Ministerio 

Fiscal y de los escritos de alegaciones de las partes, el Juez adoptará alguna de las 
siguientes decisiones:

a) La celebración de la audiencia.
b) El sobreseimiento, mediante auto motivado, de las actuaciones.
c) El archivo por sobreseimiento de las actuaciones con remisión de particulares a la 

entidad pública de protección de menores correspondiente cuando así se haya solicitado por 
el Ministerio Fiscal.

d) La remisión de las actuaciones al Juez competente, cuando el Juez de Menores 
considere que no le corresponde el conocimiento del asunto.

e) Practicar por sí las pruebas propuestas por las partes y que hubieran sido denegadas 
por el Fiscal durante la instrucción, conforme a lo dispuesto en el artículo 26.1 de la presente 
Ley, y que no puedan celebrarse en el transcurso de la audiencia, siempre que considere 
que son relevantes a los efectos del proceso. Una vez practicadas, dará traslado de los 
resultados al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, antes de iniciar las sesiones de la 
audiencia.

Contra las precedentes resoluciones cabrán los recursos previstos en esta Ley.

Artículo 34.  Pertinencia de pruebas y señalamiento de la audiencia.
El Juez de Menores, dentro del plazo de cinco días desde la presentación del escrito de 

alegaciones del letrado del menor y, en su caso, de los responsables civiles, o una vez 
transcurrido el plazo para la presentación sin que ésta se hubiere efectuado, acordará, en su 
caso, lo procedente sobre la pertinencia de las pruebas propuestas, mediante auto de 
apertura de la audiencia, y el secretario judicial señalará el día y hora en que deba comenzar 
ésta dentro de los diez días siguientes.

Artículo 35.  Asistentes y no publicidad de la audiencia.
1. La audiencia se celebrará con asistencia del Ministerio Fiscal, de las partes 

personadas, del letrado del menor, de un representante del equipo técnico que haya 
evacuado el informe previsto en el artículo 27 de esta Ley, y del propio menor, el cual podrá 
estar acompañado de sus representantes legales, salvo que el Juez, oídos los citados 
Ministerio Fiscal, letrado del menor y representante del equipo técnico, acuerde lo contrario. 
También podrá asistir el representante de la entidad pública de protección o reforma de 
menores que haya intervenido en las actuaciones de la instrucción, cuando se hubiesen 
ejecutado medidas cautelares o definitivas impuestas al menor con anterioridad. Igualmente, 
deberán comparecer la persona o personas a quienes se exija responsabilidad civil; aunque 
su inasistencia injustificada no será por sí misma causa de suspensión de la audiencia.

2. El Juez podrá acordar, en interés de la persona imputada o de la víctima, que las 
sesiones no sean públicas y en ningún caso se permitirá que los medios de comunicación 
social obtengan o difundan imágenes del menor ni datos que permitan su identificación.

3. Quienes ejerciten la acción penal en el procedimiento regulado en la presente Ley, 
habrán de respetar rigurosamente el derecho del menor a la confidencialidad y a la no 
difusión de sus datos personales o de los datos que obren en el expediente instruido, en los 
términos que establezca el Juez de Menores. Quien infrinja esta regla será acreedor de las 
responsabilidades civiles y penales a que haya lugar.

Artículo 36.  Conformidad del menor.
1. El secretario judicial informará al menor expedientado, en un lenguaje comprensible y 

adaptado a su edad, de las medidas y responsabilidad civil solicitadas por el Ministerio Fiscal 
y, en su caso, la acusación particular y el actor civil, en sus escritos de alegaciones, así 
como de los hechos y de la causa en que se funden.

2. El Juez seguidamente preguntará al menor si se declara autor de los hechos y si está 
de acuerdo con las medidas solicitadas y con la responsabilidad civil. Si mostrase su 
conformidad con dichos extremos, oídos el letrado del menor y la persona o personas contra 
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quienes se dirija la acción civil, el Juez podrá dictar resolución de conformidad. Si el letrado 
no estuviese de acuerdo con la conformidad prestada por el propio menor, el Juez resolverá 
sobre la continuación o no de la audiencia, razonando esta decisión en la sentencia.

3. Si el menor estuviere conforme con los hechos pero no con la medida solicitada, se 
sustanciará el trámite de la audiencia sólo en lo relativo a este último extremo, practicándose 
la prueba propuesta a fin de determinar la aplicación de dicha medida o su sustitución por 
otra más adecuada al interés del menor y que haya sido propuesta por alguna de las partes.

4. Cuando el menor o la persona o personas contra quienes se dirija la acción civil no 
estuvieren conformes con la responsabilidad civil solicitada, se sustanciará el trámite de la 
audiencia sólo en lo relativo a este último extremo, practicándose la prueba propuesta a fin 
de determinar el alcance de aquélla.

Artículo 37.  Celebración de la audiencia.
1. Cuando proceda la celebración de la audiencia, el Juez invitará al Ministerio Fiscal, a 

quienes hayan ejercitado, en su caso, la acción penal, al letrado del menor, y eventualmente 
y respecto de las cuestiones que estrictamente tengan que ver con la responsabilidad civil al 
actor civil y terceros responsables civilmente, a que manifiesten lo que tengan por 
conveniente sobre la práctica de nuevas pruebas o sobre la vulneración de algún derecho 
fundamental en la tramitación del procedimiento, o, en su caso, les pondrá de manifiesto la 
posibilidad de aplicar una distinta calificación o una distinta medida de las que hubieran 
solicitado. Seguidamente, el Juez acordará la continuación de la audiencia o la subsanación 
del derecho vulnerado, si así procediere. Si acordara la continuación de la audiencia, el Juez 
resolverá en la sentencia sobre los extremos planteados.

2. Seguidamente se iniciará la práctica de la prueba propuesta y admitida y la que, previa 
declaración de pertinencia, ofrezcan las partes para su práctica en el acto, oyéndose, 
asimismo, al equipo técnico sobre las circunstancias del menor. A continuación, el Juez oirá 
al Ministerio Fiscal, a quien haya ejercitado en su caso la acción penal, al letrado del menor y 
al actor civil y terceros responsables civilmente respecto de los derechos que le asisten, 
sobre la valoración de la prueba, su calificación jurídica y la procedencia de las medidas 
propuestas; sobre este último punto, se oirá también al equipo técnico y, en su caso, a la 
entidad pública de protección o reforma de menores. Por último, el Juez oirá al menor, 
dejando el expediente visto para sentencia.

3. En su caso, en este procedimiento se aplicará lo dispuesto en la legislación relativa a 
la protección de testigos y peritos en causas penales.

4. Si en el transcurso de la audiencia el Juez considerara, de oficio o a solicitud de las 
partes, que el interés del menor aconseja que éste abandone la sala, podrá acordarlo así 
motivadamente, ordenando que continúen las actuaciones hasta que el menor pueda 
retornar a aquélla.

TÍTULO V
De la sentencia

Artículo 38.  Plazo para dictar sentencia.
Finalizada la audiencia, el Juez de Menores dictará sentencia en un plazo máximo de 

cinco días.

Artículo 39.  Contenido y registro de la sentencia.
1. La sentencia contendrá todos los requisitos previstos en la vigente Ley Orgánica del 

Poder Judicial y en ella, valorando las pruebas practicadas, las razones expuestas por el 
Ministerio Fiscal, por las partes personadas y por el letrado del menor, lo manifestado en su 
caso por éste, tomando en consideración las circunstancias y gravedad de los hechos, así 
como todos los datos debatidos sobre la personalidad, situación, necesidades y entorno 
familiar y social del menor, la edad de éste en el momento de dictar la sentencia, y la 
circunstancia de que el menor hubiera cometido o no con anterioridad otros hechos de la 
misma naturaleza, resolverá sobre la medida o medidas propuestas, con indicación expresa 
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de su contenido, duración y objetivos a alcanzar con las mismas. La sentencia será 
motivada, consignando expresamente los hechos que se declaren probados y los medios 
probatorios de los que resulte la convicción judicial. En la misma sentencia se resolverá 
sobre la responsabilidad civil derivada del delito o falta, con el contenido indicado en el 
artículo 115 del Código Penal. También podrá ser anticipado oralmente el fallo al término de 
las sesiones de la audiencia, sin perjuicio de su documentación con arreglo al artículo 248.3 
de la citada Ley Orgánica del Poder Judicial.

2. El Juez, al redactar la sentencia, procurará expresar sus razonamientos en un 
lenguaje claro y comprensible para la edad del menor.

3. Cada Juzgado de Menores llevará un registro de sentencias en el que se incluirán 
firmadas todas las definitivas. La llevanza y custodia de dicho registro es responsabilidad del 
secretario judicial.

Artículo 40.  Suspensión de la ejecución del fallo.
1. El Juez competente para la ejecución, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del 

letrado del menor, y oídos en todo caso éstos, así como el representante del equipo técnico 
y de la entidad pública de protección o reforma de menores, podrá acordar motivadamente la 
suspensión de la ejecución del fallo contenido en la sentencia, cuando la medida impuesta 
no sea superior a dos años de duración, durante un tiempo determinado y hasta un máximo 
de dos años. Dicha suspensión se acordará en la propia sentencia o por auto motivado del 
Juez competente para la ejecución cuando aquélla sea firme, debiendo expresar, en todo 
caso, las condiciones de la misma. Se exceptúa de la suspensión el pronunciamiento sobre 
la responsabilidad civil derivada del delito o falta.

2. Las condiciones a las que estará sometida la suspensión de la ejecución del fallo 
contenido en la sentencia dictada por el Juez de Menores serán las siguientes:

a) No ser condenado en sentencia firme por delito cometido durante el tiempo que dure 
la suspensión, si ha alcanzado la mayoría de edad, o no serle aplicada medida en sentencia 
firme en procedimiento regulado por esta Ley durante el tiempo que dure la suspensión.

b) Que el menor asuma el compromiso de mostrar una actitud y disposición de 
reintegrarse a la sociedad, no incurriendo en nuevas infracciones.

c) Además, el Juez puede establecer la aplicación de un régimen de libertad vigilada 
durante el plazo de suspensión o la obligación de realizar una actividad socio-educativa, 
recomendada por el equipo técnico o la entidad pública de protección o reforma de menores 
en el precedente trámite de audiencia, incluso con compromiso de participación de los 
padres, tutores o guardadores del menor, expresando la naturaleza y el plazo en que aquella 
actividad deberá llevarse a cabo.

3. Si las condiciones expresadas en el apartado anterior no se cumplieran, el Juez alzará 
la suspensión y se procederá a ejecutar la sentencia en todos sus extremos. Contra la 
resolución que así lo acuerde se podrán interponer los recursos previstos en esta Ley.

TÍTULO VI
Del régimen de recursos

Artículo 41.  Recursos procedentes y tramitación.
1. Contra la sentencia dictada por el Juez de Menores en el procedimiento regulado en 

esta Ley cabe recurso de apelación ante la correspondiente Audiencia Provincial, que se 
interpondrá ante el Juez que dictó aquélla en el plazo de cinco días a contar desde su 
notificación, y se resolverá previa celebración de vista pública, salvo que en interés de la 
persona imputada o de la víctima, el Juez acuerde que se celebre a puerta cerrada. A la 
vista deberán asistir las partes y, si el Tribunal lo considera oportuno, el representante del 
equipo técnico y el representante de la entidad pública de protección o reforma de menores 
que hayan intervenido en el caso concreto. El recurrente podrá solicitar del Tribunal la 
práctica de la prueba que, propuesta y admitida en la instancia, no se hubiera celebrado, 
conforme a las reglas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
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2. Contra los autos y providencias de los Jueces de Menores cabe recurso de reforma 
ante el propio órgano, que se interpondrá en el plazo de tres días a partir de la notificación. 
El auto que resuelva la impugnación de la providencia será susceptible de recurso de 
apelación.

3. Contra los autos que pongan fin al procedimiento o resuelvan el incidente de los 
artículos 13, 28, 29 y 40 de esta Ley, cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial 
por los trámites que regula la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el procedimiento 
abreviado.

4. Contra los autos y sentencias dictados por el Juzgado Central de Menores de la 
Audiencia Nacional cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional.

5. Contra las resoluciones dictadas por los secretarios judiciales caben los mismos 
recursos que los expresados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se sustanciarán en la 
forma que en ella se determina.

Artículo 42.  Recurso de casación para unificación de doctrina.
1. Son recurribles en casación, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, las 

sentencias dictadas en apelación por la Audiencia Nacional y por las Audiencias Provinciales 
cuando se hubiere impuesto una de las medidas a las que se refiere el artículo 10.

2. El recurso tendrá por objeto la unificación de doctrina con ocasión de sentencias 
dictadas en apelación que fueran contradictorias entre sí, o con sentencias del Tribunal 
Supremo, respecto de hechos y valoraciones de las circunstancias del menor que, siendo 
sustancialmente iguales, hayan dado lugar, sin embargo, a pronunciamientos distintos.

3. El recurso podrá prepararlo el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes que 
pretenda la indicada unificación de doctrina dentro de los diez días siguientes a la 
notificación de la sentencia de la Audiencia Nacional o Provincial, en escrito dirigido a la 
misma. El escrito de preparación deberá contener una relación precisa y circunstanciada de 
la contradicción alegada, con designación de las sentencias aludidas y de los informes en 
que se funde el interés del menor valorado en sentencia.

4. Si la Audiencia Nacional o Provincial ante quien se haya preparado el recurso 
estimara acreditados los requisitos a los que se refiere el apartado anterior, el secretario 
judicial requerirá testimonio de las sentencias citadas a los Tribunales que las dictaron, y en 
un plazo de diez días remitirá la documentación a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, 
emplazando al recurrente y al Ministerio Fiscal, si no lo fuera, ante dicha Sala.

5. El recurso de casación se interpondrá ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, 
siendo de aplicación en la interposición, sustanciación y resolución del recurso lo dispuesto 
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en cuanto resulte aplicable.

TÍTULO VII
De la ejecución de las medidas

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 43.  Principio de legalidad.
1. No podrá ejecutarse ninguna de las medidas establecidas en esta Ley sino en virtud 

de sentencia firme dictada de acuerdo con el procedimiento regulado en la misma.
2. Tampoco podrán ejecutarse dichas medidas en otra forma que la prescrita en esta Ley 

y en los reglamentos que la desarrollen.

Artículo 44.  Competencia judicial.
1. La ejecución de las medidas previstas en esta Ley se realizará bajo el control del Juez 

de Menores que haya dictado la sentencia correspondiente, salvo cuando por aplicación de 
lo dispuesto en los artículos 12 y 47 de esta Ley sea competente otro, el cual resolverá por 
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auto motivado, oídos el Ministerio Fiscal, el letrado del menor y la representación de la 
entidad pública que ejecute aquélla, sobre las incidencias que se puedan producir durante su 
transcurso.

2. Para ejercer el control de la ejecución, corresponden especialmente al Juez de 
Menores, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del letrado del menor, las funciones 
siguientes:

a) Adoptar todas las decisiones que sean necesarias para proceder a la ejecución 
efectiva de las medidas impuestas.

b) Resolver las propuestas de revisión de las medidas.
c) Aprobar los programas de ejecución de las medidas.
d) Conocer de la evolución de los menores durante el cumplimiento de las medidas a 

través de los informes de seguimiento de las mismas.
e) Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas para la 

ejecución de las medidas, conforme establece el artículo 52 de esta Ley.
f) Acordar lo que proceda en relación a las peticiones o quejas que puedan plantear los 

menores sancionados sobre el régimen, el tratamiento o cualquier otra circunstancia que 
pueda afectar a sus derechos fundamentales.

g) Realizar regularmente visitas a los centros y entrevistas con los menores.
h) Formular a la entidad pública de protección o reforma de menores correspondiente las 

propuestas y recomendaciones que considere oportunas en relación con la organización y el 
régimen de ejecución de las medidas.

i) Adoptar las resoluciones que, en relación con el régimen disciplinario, les atribuye el 
artículo 60 de esta Ley.

3. Cuando, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley, la medida de 
internamiento se cumpla en un establecimiento penitenciario, el Juez de Menores 
competente para la ejecución conservará la competencia para decidir sobre la pervivencia, 
modificación o sustitución de la medida en los términos previstos en esta Ley, asumiendo el 
Juez de Vigilancia Penitenciaria el control de las incidencias de la ejecución de la misma en 
todas las cuestiones y materias a que se refiere la legislación penitenciaria.

Artículo 45.  Competencia administrativa.
1. La ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces de Menores en sus sentencias 

firmes es competencia de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y 
Melilla, con arreglo a la disposición final vigésima segunda de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 
de enero, de Protección Jurídica del Menor. Dichas entidades públicas llevarán a cabo, de 
acuerdo con sus respectivas normas de organización, la creación, dirección, organización y 
gestión de los servicios, instituciones y programas adecuados para garantizar la correcta 
ejecución de las medidas previstas en esta Ley.

2. La ejecución de las medidas corresponderá a las Comunidades Autónomas y 
Ciudades de Ceuta y Melilla, donde se ubique el Juzgado de Menores que haya dictado la 
sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo siguiente.

3. Las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán establecer los 
convenios o acuerdos de colaboración necesarios con otras entidades, bien sean públicas, 
de la Administración del Estado, Local o de otras Comunidades Autónomas, o privadas sin 
ánimo de lucro, para la ejecución de las medidas de su competencia, bajo su directa 
supervisión, sin que ello suponga en ningún caso la cesión de la titularidad y responsabilidad 
derivada de dicha ejecución.

CAPÍTULO II
Reglas para la ejecución de las medidas

Artículo 46.  Liquidación de la medida y traslado del menor a un centro.
1. Una vez firme la sentencia y aprobado el programa de ejecución de la medida 

impuesta, el secretario del Juzgado de Menores competente para la ejecución de la medida 
practicará la liquidación de dicha medida, indicando las fechas de inicio y de terminación de 
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la misma, con abono en su caso del tiempo cumplido por las medidas cautelares impuestas 
al interesado, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 28.5. Al propio tiempo, abrirá un 
expediente de ejecución en el que se harán constar las incidencias que se produzcan en el 
desarrollo de aquélla conforme a lo establecido en la presente Ley.

2. De la liquidación mencionada en el apartado anterior y del testimonio de particulares 
que el Juez considere necesario y que deberá incluir los informes técnicos que obren en la 
causa, el secretario judicial dará traslado a la entidad pública de protección o reforma de 
menores competente para el cumplimiento de las medidas acordadas en la sentencia firme. 
También notificará al Ministerio Fiscal el inicio de la ejecución, y al letrado del menor si así lo 
solicitara del Juez de Menores.

3. Recibidos por la entidad pública el testimonio y la liquidación de la medida indicados 
en el apartado anterior, aquélla designará de forma inmediata un profesional que se 
responsabilizará de la ejecución de la medida impuesta, y, si ésta fuera de internamiento, 
designará el centro más adecuado para su ejecución de entre los más cercanos al domicilio 
del menor en los que existan plazas disponibles para la ejecución por la entidad pública 
competente en cada caso. El traslado a otro centro distinto de los anteriores sólo se podrá 
fundamentar en el interés del menor de ser alejado de su entorno familiar y social y requerirá 
en todo caso la aprobación del Juzgado de Menores competente para la ejecución de la 
medida. En todo caso los menores pertenecientes a una banda, organización o asociación 
no podrán cumplir la medida impuesta en el mismo centro, debiendo designárseles uno 
distinto aunque la elección del mismo suponga alejamiento del entorno familiar o social.

Artículo 47.  Refundición de medidas impuestas.
1. Si se hubieran impuesto al menor varias medidas en la misma resolución judicial, y no 

fuere posible su cumplimiento simultáneo, el Juez competente para la ejecución ordenará su 
cumplimiento sucesivo conforme a las reglas establecidas en el apartado 5 de este artículo.

La misma regla se aplicará a las medidas impuestas en distintas resoluciones judiciales, 
siempre y cuando dichas medidas sean de distinta naturaleza entre sí. En este caso será el 
Juez competente para la ejecución quien ordene el cumplimiento simultáneo o sucesivo con 
arreglo al apartado 5 de este artículo, según corresponda.

2. Si se hubieren impuesto al menor en diferentes resoluciones judiciales dos o más 
medidas de la misma naturaleza, el Juez competente para la ejecución, previa audiencia del 
letrado del menor, refundirá dichas medidas en una sola, sumando la duración de las 
mismas, hasta el límite del doble de la más grave de las refundidas.

El Juez, previa audiencia del letrado del menor, deberá proceder de este modo respecto 
de cada grupo de medidas de la misma naturaleza que hayan sido impuestas al menor, de 
modo que una vez practicada la refundición no quedará por ejecutar más de una medida de 
cada clase de las enumeradas en el artículo 7 de esta Ley.

3. En caso de que, estando sujeto a la ejecución de una medida, el menor volviera a 
cometer un hecho delictivo, el Juez competente para la ejecución, previa audiencia del 
letrado del menor, dictará la resolución que proceda en relación a la nueva medida que, en 
su caso se haya impuesto, conforme a lo dispuesto en los dos apartados anteriores. En este 
caso podrá aplicar además las reglas establecidas en el artículo 50 para el supuesto de 
quebrantamiento de la ejecución.

4. A los fines previstos en este artículo, en cuanto el Juez sentenciador tenga 
conocimiento de la existencia de otras medidas firmes de ejecución, pendientes de ejecución 
o suspendidas condicionalmente, y una vez que la medida o medidas por él impuestas sean 
firmes, procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley.

5. Cuando las medidas de distinta naturaleza, impuestas directamente o resultantes de la 
refundición prevista en los números anteriores, hubieren de ejecutarse de manera sucesiva, 
se atenderá a los siguientes criterios:

a) La medida de internamiento terapéutico se ejecutará con preferencia a cualquier otra.
b) La medida de internamiento en régimen cerrado se ejecutará con preferencia al resto 

de las medidas de internamiento.
c) La medida de internamiento se cumplirá antes que las no privativas de libertad, y en 

su caso interrumpirá la ejecución de éstas.
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d) Las medidas de libertad vigilada contempladas en el artículo 10 se ejecutarán una vez 
finalizado el internamiento en régimen cerrado que se prevé en el mismo artículo.

e) En atención al interés del menor, el Juez podrá, previo informe del Ministerio Fiscal, de 
las demás partes y de la entidad pública de reforma o protección de menores, acordar 
motivadamente la alteración en el orden de cumplimiento previsto en las reglas anteriores.

6. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las previsiones del artículo 
14 para el caso de que el menor pasare a cumplir una medida de internamiento en centro 
penitenciario al alcanzar la mayoría de edad.

7. Cuando una persona que se encuentre cumpliendo una o varias medidas impuestas 
con arreglo a esta Ley sea condenada a una pena o medida de seguridad prevista en el 
Código Penal o en leyes penales especiales, se ejecutarán simultáneamente aquéllas y 
éstas si fuere materialmente posible, atendida la naturaleza de ambas, su forma de 
cumplimiento o la eventual suspensión de la pena impuesta, cuando proceda.

No siendo posible la ejecución simultánea, se cumplirá la sanción penal, quedando sin 
efecto la medida o medidas impuestas en aplicación de la presente Ley, salvo que se trate 
de una medida de internamiento y la pena impuesta sea de prisión y deba efectivamente 
ejecutarse. En este último caso, a no ser que el Juez de Menores adopte alguna de las 
resoluciones previstas en el artículo 13 de esta Ley, la medida de internamiento terminará de 
cumplirse en el centro penitenciario en los términos previstos en el artículo 14, y una vez 
cumplida se ejecutará la pena.

Artículo 48.  Expediente personal de la persona sometida a la ejecución de una medida.
1. La entidad pública abrirá un expediente personal único a cada menor respecto del cual 

tenga encomendada la ejecución de una medida, en el que se recogerán los informes 
relativos a aquél, las resoluciones judiciales que le afecten y el resto de la documentación 
generada durante la ejecución.

2. Dicho expediente tendrá carácter reservado y solamente tendrán acceso al mismo el 
Defensor del Pueblo o institución análoga de la correspondiente Comunidad Autónoma, los 
Jueces de Menores competentes, el Ministerio Fiscal y las personas que intervengan en la 
ejecución y estén autorizadas por la entidad pública de acuerdo con sus normas de 
organización. El menor, su letrado y, en su caso, su representante legal, también tendrán 
acceso al expediente.

3. La recogida, cesión y tratamiento automatizado de datos de carácter personal de las 
personas a las que se aplique la presente Ley, sólo podrá realizarse en ficheros informáticos 
de titularidad pública dependientes de las entidades públicas de protección de menores, 
Administraciones y Juzgados de Menores competentes o del Ministerio Fiscal, y se regirá por 
lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Cáracter Personal, y sus normas de desarrollo.

Artículo 49.  Informes sobre la ejecución.
1. La entidad pública remitirá al Juez de Menores y al Ministerio Fiscal, con la 

periodicidad que se establezca reglamentariamente en cada caso y siempre que fuese 
requerida para ello o la misma entidad lo considerase necesario, informes sobre la ejecución 
de la medida y sus incidencias, y sobre la evolución personal de los menores sometidos a 
las mismas. Dichos informes se remitirán también al letrado del menor si así lo solicitare a la 
entidad pública competente.

2. En los indicados informes la entidad pública podrá solicitar del Ministerio Fiscal, 
cuando así lo estime procedente, la revisión judicial de las medidas en el sentido 
propugnado por el artículo 13.1 de la presente Ley.

Artículo 50.  Quebrantamiento de la ejecución.
1. Cuando el menor quebrantare una medida privativa de libertad, se procederá a su 

reingreso en el mismo centro del que se hubiera evadido o en otro adecuado a sus 
condiciones, o, en caso de permanencia de fin de semana, en su domicilio, a fin de cumplir 
de manera ininterrumpida el tiempo pendiente.
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2. Si la medida quebrantada no fuere privativa de libertad, el Ministerio Fiscal podrá 
instar del Juez de Menores la sustitución de aquélla por otra de la misma naturaleza. 
Excepcionalmente, y a propuesta del Ministerio Fiscal, oídos el letrado y el representante 
legal del menor, así como el equipo técnico, el Juez de Menores podrá sustituir la medida por 
otra de internamiento en centro semiabierto, por el tiempo que reste para su cumplimiento.

3. Asimismo, el Juez de Menores acordará que el secretario judicial remita testimonio de 
los particulares relativos al quebrantamiento de la medida al Ministerio Fiscal, por si el hecho 
fuese constitutivo de alguna de las infracciones a que se refiere el artículo 1 de la presente 
Ley Orgánica y merecedora de reproche sancionador.

Artículo 51.  Sustitución de las medidas.
1. Durante la ejecución de las medidas el Juez de Menores competente para la ejecución 

podrá, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, del letrado del menor o de la 
Administración competente, y oídas las partes, así como el equipo técnico y la 
representación de la entidad pública de protección o reforma de menores, dejar sin efecto 
aquellas o sustituirlas por otras que se estimen más adecuadas de entre las previstas en 
esta Ley, por tiempo igual o inferior al que reste para su cumplimiento, siempre que la nueva 
medida pudiera haber sido impuesta inicialmente atendiendo a la infracción cometida. Todo 
ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo anterior y de acuerdo con el 
artículo 13 de la presente Ley

2. Cuando el Juez de Menores haya sustituido la medida de internamiento en régimen 
cerrado por la de internamiento en régimen semiabierto o abierto, y el menor evolucione 
desfavorablemente, previa audiencia del letrado del menor, podrá dejar sin efecto la 
sustitución, volviéndose a aplicar la medida sustituida de internamiento en régimen cerrado. 
Igualmente, si la medida impuesta es la de internamiento en régimen semiabierto y el menor 
evoluciona desfavorablemente, el Juez de Menores podrá sustituirla por la de internamiento 
en régimen cerrado, cuando el hecho delictivo por la que se impuso sea alguno de los 
previstos en el artículo 9.2 de esta Ley.

3. La conciliación del menor con la víctima, en cualquier momento en que se produzca el 
acuerdo entre ambos a que se refiere el artículo 19 de la presente Ley, podrá dejar sin efecto 
la medida impuesta cuando el Juez, a propuesta del Ministerio Fiscal o del letrado del menor 
y oídos el equipo técnico y la representación de la entidad pública de protección o reforma 
de menores, juzgue que dicho acto y el tiempo de duración de la medida ya cumplido 
expresan suficientemente el reproche que merecen los hechos cometidos por el menor.

4. En todos los casos anteriores, el Juez resolverá por auto motivado, contra el cual se 
podrán interponer los recursos previstos en la presente Ley.

Artículo 52.  Presentación de recursos.
1. Cuando el menor pretenda interponer ante el Juez de Menores recurso contra 

cualquier resolución adoptada durante la ejecución de las medidas que le hayan sido 
impuestas, lo presentará de forma escrita ante el Juez o Director del centro de internamiento, 
quien lo pondrá en conocimiento de aquél dentro del siguiente día hábil.

El menor también podrá presentar un recurso ante el Juez de forma verbal, o manifestar 
de forma verbal su intención de recurrir al Director del centro, quien dará traslado de esta 
manifestación al Juez de Menores en el plazo indicado. En este último caso, el Juez de 
Menores adoptará las medidas que resulten procedentes a fin de oír la alegación del menor.

El letrado del menor también podrá interponer los recursos, en forma escrita, ante las 
autoridades indicadas en el párrafo primero.

2. Si el Juez de Menores admitiese a trámite el recurso, el secretario judicial recabará 
informe del Ministerio Fiscal y, previa audiencia del letrado del menor, aquél resolverá el 
recurso en el plazo de dos días, mediante auto motivado. Contra este auto cabrá recurso de 
apelación ante la correspondiente Audiencia Provincial, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 41 de la presente Ley.
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Artículo 53.  Cumplimiento de la medida.
1. Una vez cumplida la medida, la entidad pública remitirá a los destinatarios designados 

en el artículo 49.1 un informe final, y el Juez de Menores dictará auto acordando lo que 
proceda respecto al archivo de la causa. Dicho auto será notificado por el secretario judicial 
al Ministerio Fiscal, al letrado del menor, a la entidad pública y a la víctima.

2. El Juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del letrado del menor, podrá 
instar de la correspondiente entidad pública de protección o reforma de menores, una vez 
cumplida la medida impuesta, que se arbitren los mecanismos de protección del menor 
conforme a las normas del Código Civil, cuando el interés de aquél así lo requiera.

CAPÍTULO III
Reglas especiales para la ejecución de las medidas privativas de libertad

Artículo 54.  Centros para la ejecución de las medidas privativas de libertad.
1. Las medidas privativas de libertad, la detención y las medidas cautelares de 

internamiento que se impongan de conformidad con esta Ley se ejecutarán en centros 
específicos para menores infractores, diferentes de los previstos en la legislación 
penitenciaria para la ejecución de las condenas penales y medidas cautelares privativas de 
libertad impuestas a los mayores de edad penal.

La ejecución de la detención preventiva, de las medidas cautelares de internamiento o 
de las medidas impuestas en la sentencia, acordadas por el Juez Central de Menores o por 
la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional, se llevará a cabo en los establecimientos y 
con el control del personal especializado que el Gobierno ponga a disposición de la 
Audiencia Nacional, en su caso, mediante convenio con las Comunidades Autónomas.

La ejecución de las medidas impuestas por el Juez Central de Menores o por la Sala 
correspondiente de la Audiencia Nacional será preferente sobre las impuestas, en su caso, 
por otros Jueces o Salas de Menores.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las medidas de internamiento 
también podrán ejecutarse en centros socio-sanitarios cuando la medida impuesta así lo 
requiera. En todo caso se requerirá la previa autorización del Juez de Menores.

3. Los centros estarán divididos en módulos adecuados a la edad, madurez, 
necesidades y habilidades sociales de los menores internados y se regirán por una 
normativa de funcionamiento interno cuyo cumplimiento tendrá como finalidad la 
consecución de una convivencia ordenada, que permita la ejecución de los diferentes 
programas de intervención educativa y las funciones de custodia de los menores internados.

Artículo 55.  Principio de resocialización.
1. Toda la actividad de los centros en los que se ejecuten medidas de internamiento 

estará inspirada por el principio de que el menor internado es sujeto de derecho y continúa 
formando parte de la sociedad.

2. En consecuencia, la vida en el centro debe tomar como referencia la vida en libertad, 
reduciendo al máximo los efectos negativos que el internamiento pueda representar para el 
menor o para su familia, favoreciendo los vínculos sociales, el contacto con los familiares y 
allegados, y la colaboración y participación de las entidades públicas y privadas en el 
proceso de integración social, especialmente de las más próximas geográfica y 
culturalmente.

3. A tal fin se fijarán reglamentariamente los permisos ordinarios y extraordinarios de los 
que podrá disfrutar el menor internado, a fin de mantener contactos positivos con el exterior 
y preparar su futura vida en libertad.

Artículo 56.  Derechos de los menores internados.
1. Todos los menores internados tienen derecho a que se respete su propia 

personalidad, su libertad ideológica y religiosa y los derechos e intereses legítimos no 
afectados por el contenido de la condena, especialmente los inherentes a la minoría de edad 
civil cuando sea el caso.
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2. En consecuencia, se reconocen a los menores internados los siguientes derechos:
a) Derecho a que la entidad pública de la que depende el centro vele por su vida, su 

integridad física y su salud, sin que puedan, en ningún caso, ser sometidos a tratos 
degradantes o a malos tratos de palabra o de obra, ni ser objeto de un rigor arbitrario o 
innecesario en la aplicación de las normas.

b) Derecho del menor de edad civil a recibir una educación y formación integral en todos 
los ámbitos y a la protección específica que por su condición le dispensan las leyes.

c) Derecho a que se preserve su dignidad y su intimidad, a ser designados por su propio 
nombre y a que su condición de internados sea estrictamente reservada frente a terceros.

d) Derecho al ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales, religiosos, económicos 
y culturales que les correspondan, salvo cuando sean incompatibles con el objeto de la 
detención o el cumplimiento de la condena.

e) Derecho a estar en el centro más cercano a su domicilio, de acuerdo a su régimen de 
internamiento, y a no ser trasladados fuera de su Comunidad Autónoma excepto en los 
casos y con los requisitos previstos en esta Ley y sus normas de desarrollo.

f) Derecho a la asistencia sanitaria gratuita, a recibir la enseñanza básica obligatoria que 
corresponda a su edad, cualquiera que sea su situación en el centro, y a recibir una 
formación educativa o profesional adecuada a sus circunstancias.

g) Derecho de los sentenciados a un programa de tratamiento individualizado y de todos 
los internados a participar en las actividades del centro.

h) Derecho a comunicarse libremente con sus padres, representantes legales, familiares 
u otras per sonas, y a disfrutar de salidas y permisos, con arreglo a lo dispuesto en esta Ley 
y sus normas de desarrollo.

i) Derecho a comunicarse reservadamente con sus letrados, con el Juez de Menores 
competente, con el Ministerio Fiscal y con los servicios de Inspección de centros de 
internamiento.

j) Derecho a una formación laboral adecuada, a un trabajo remunerado, dentro de las 
disponibilidades de la entidad pública, y a las prestaciones sociales que pudieran 
corresponderles, cuando alcancen la edad legalmente establecida.

k) Derecho a formular peticiones y quejas a la Dirección del centro, a la entidad pública, 
a las autoridades judiciales, al Ministerio Fiscal, al Defensor del Pueblo o institución análoga 
de su Comunidad Autónoma y a presentar todos los recursos legales que prevé esta Ley 
ante el Juez de Menores competente, en defensa de sus derechos e intereses legítimos.

l) Derecho a recibir información personal y actualizada de sus derechos y obligaciones, 
de su situación personal y judicial, de las normas de funcionamiento interno de los centros 
que los acojan, así como de los procedimientos concretos para hacer efectivos tales 
derechos, en especial para formular peticiones, quejas o recursos.

m) Derecho a que sus representantes legales sean informados sobre su situación y 
evolución y sobre los derechos que a ellos les corresponden, con los únicos límites previstos 
en esta Ley.

n) Derecho de las menores internadas a tener en su compañía a sus hijos menores de 
tres años, en las condiciones y con los requisitos que se establezcan reglamentariamente.

Artículo 57.  Deberes de los menores internados.
Los menores internados estarán obligados a:
a) Permanecer en el centro a disposición de la autoridad judicial competente hasta el 

momento de su puesta en libertad, sin perjuicio de las salidas y actividades autorizadas que 
puedan realizar en el exterior.

b) Recibir la enseñanza básica obligatoria que legalmente les corresponda.
c) Respetar y cumplir las normas de funcionamiento interno del centro y las directrices o 

instrucciones que reciban del personal de aquél en el ejercicio legítimo de sus funciones.
d) Colaborar en la consecución de una actividad ordenada en el interior del centro y 

mantener una actitud de respeto y consideración hacia todos, dentro y fuera del centro, en 
especial hacia las autoridades, los trabajadores del centro y los demás menores internados.

e) Utilizar adecuadamente las instalaciones del centro y los medios materiales que se 
pongan a su disposición.
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f) Observar las normas higiénicas y sanitarias, y sobre vestuario y aseo personal 
establecidas en el centro.

g) Realizar las prestaciones personales obligatorias previstas en las normas de 
funcionamiento interno del centro para mantener el buen orden y la limpieza del mismo.

h) Participar en las actividades formativas, educativas y laborales establecidas en 
función de su situación personal a fin de preparar su vida en libertad.

Artículo 58.  Información y reclamaciones.
1. Los menores recibirán, a su ingreso en el centro, información escrita sobre sus 

derechos y obligaciones, el régimen de internamiento en el que se encuentran, las 
cuestiones de organización general, las normas de funcionamiento del centro, las normas 
disciplinarias y los medios para formular peticiones, quejas o recursos. La información se les 
facilitará en un idioma que entiendan. A los que tengan cualquier género de dificultad para 
comprender el contenido de esta información se les explicará por otro medio adecuado.

2. Todos los internados podrán formular, verbalmente o por escrito, en sobre abierto o 
cerrado, peticiones y quejas a la entidad pública sobre cuestiones referentes a su situación 
de internamiento. Dichas peticiones o quejas también podrán ser presentadas al Director del 
centro, el cual las atenderá si son de su competencia o las pondrá en conocimiento de la 
entidad pública o autoridades competentes, en caso contrario.

Artículo 59.  Medidas de vigilancia y seguridad.
1. Las actuaciones de vigilancia y seguridad interior en los centros podrán suponer, en la 

forma y con la periodicidad que se establezca reglamentariamente, inspecciones de los 
locales y dependencias, así como registros de personas, ropas y enseres de los menores 
internados.

2. Se podrán utilizar exclusivamente los medios de contención que se establezcan 
reglamentariamente para evitar actos de violencia o lesiones de las personas que cumplen 
las medidas previstas en esta ley, a sí mismos o a otras personas, para impedir actos de 
fuga y daños en las instalaciones del centro o ante la resistencia activa a las instrucciones 
del personal del mismo en el ejercicio legítimo de su cargo.

Solo será admisible, con carácter excepcional, la sujeción de las muñecas de la persona 
que cumple medida de internamiento con equipos homologados, siempre y cuando se 
realice bajo un estricto protocolo y no sea posible aplicar medidas menos lesivas.

3. Se prohíbe la contención mecánica consistente en la sujeción de una persona a una 
cama articulada o a un objeto fijo o anclado a las instalaciones o a objetos muebles.

4. La aplicación de medidas de contención requerirá en todos los casos en que se hiciera 
uso de la fuerza, la exploración física del interno por facultativo médico en el plazo máximo 
de 48 horas, extendiéndose el correspondiente parte médico.

5. Las medidas de contención aplicadas en los centros deberán ser comunicadas con 
carácter inmediato al Juzgado de Menores y al Ministerio Fiscal. Asimismo, se anotarán en el 
Libro Registro de Incidencias, que será supervisado por parte de la dirección del centro y en 
el expediente individualizado del menor, que debe mantenerse actualizado.

Artículo 60.  Régimen disciplinario.
1. Los menores internados podrán ser corregidos disciplinariamente en los casos y de 

acuerdo con el procedimiento que se establezca reglamentariamente, de acuerdo con los 
principios de la Constitución, de esta Ley y del Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, respetando en todo momento la dignidad de aquéllos y sin que en 
ningún caso se les pueda privar de sus derechos de alimentación, enseñanza obligatoria y 
comunicaciones y visitas, previstos en esta Ley y disposiciones que la desarrollen.

2. Las faltas disciplinarias se clasificarán en muy graves, graves y leves, atendiendo a la 
violencia desarrollada por el sujeto, su intencionalidad, la importancia del resultado y el 
número de personas ofendidas.

3. Las únicas sanciones que se podrán imponer por la comisión de faltas muy graves 
serán las siguientes:
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a) La separación del grupo por un período de tres a siete días en casos de evidente 
agresividad, violencia y alteración grave de la convivencia.

b) La separación del grupo durante tres a cinco fines de semana.
c) La privación de salidas de fin de semana de quince días a un mes.
d) La privación de salidas de carácter recreativo por un período de uno a dos meses.
4. Las únicas sanciones que se podrán imponer por la comisión de faltas graves serán 

las siguientes:
a) Las mismas que en los cuatro supuestos del apartado anterior, con la siguiente 

duración: dos días, uno o dos fines de semana, uno a quince días, y un mes 
respectivamente.

b) La privación de participar en las actividades recreativas del centro durante un período 
de siete a quince días.

5. Las únicas sanciones que se podrán imponer por la comisión de faltas leves serán las 
siguientes:

a) La privación de participar en todas o algunas de las actividades recreativas del centro 
durante un período de uno a seis días.

b) La amonestación.
6. La sanción de separación supondrá que el menor permanecerá en su habitación o en 

otra de análogas características a la suya, durante el horario de actividades del centro, 
excepto para asistir, en su caso, a la enseñanza obligatoria, recibir visitas y disponer de dos 
horas de tiempo al día al aire libre.

7. Las resoluciones sancionadoras podrán ser recurridas, antes del inicio de su 
cumplimiento, ante el Juez de Menores. A tal fin, el menor sancionado podrá presentar el 
recurso por escrito o verbalmente ante el Director del establecimiento, quien, en el plazo de 
veinticuatro horas, remitirá dicho escrito o testimonio de la queja verbal, con sus propias 
alegaciones, al Juez de Menores y éste, en el término de una audiencia y oído el Ministerio 
Fiscal, dictará auto, confirmando, modificando o anulando la sanción impuesta, sin que 
contra dicho auto quepa recurso alguno. El auto, una vez notificado al establecimiento, será 
de ejecución inmediata. En tanto se sustancia el recurso, en el plazo de dos días, la entidad 
pública ejecutora de la medida podrá adoptar las decisiones precisas para restablecer el 
orden alterado, aplicando al sancionado lo dispuesto en el apartado 6 de este artículo. El 
letrado del menor también podrá interponer los recursos a que se refiere el párrafo anterior.

TÍTULO VIII
De la responsabilidad civil

Artículo 61.  Reglas generales.
1. La acción para exigir la responsabilidad civil en el procedimiento regulado en esta Ley 

se ejercitará por el Ministerio Fiscal, salvo que el perjudicado renuncie a ella, la ejercite por 
sí mismo en el plazo de un mes desde que se le notifique la apertura de la pieza separada 
de responsabilidad civil o se la reserve para ejercitarla ante el orden jurisdiccional civil 
conforme a los preceptos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2. Se tramitará una pieza separada de responsabilidad civil por cada uno de los hechos 
imputados.

3. Cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de dieciocho años, 
responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus padres, tutores, 
acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden. Cuando éstos no hubieren 
favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser 
moderada por el Juez según los casos.

4. En su caso, se aplicará también lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las 
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víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, y sus disposiciones 
complementarias.

Artículo 62.  Extensión de la responsabilidad civil.
La responsabilidad civil a la que se refiere el artículo anterior se regulará, en cuanto a su 

extensión, por lo dispuesto en el capítulo I del Título V del Libro I del Código Penal vigente.

Artículo 63.  Responsabilidad civil de los aseguradores.
Los aseguradores que hubiesen asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias 

derivadas de los actos de los menores a los que se refiere la presente Ley serán 
responsables civiles directos hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o 
convencionalmente pactada, sin perjuicio de su derecho de repetición contra quien 
corresponda.

Artículo 64.  Reglas de procedimiento.
Los trámites para la exigencia de la responsabilidad civil aludida en los artículos 

anteriores se acomodarán a las siguientes reglas:
1.ª Tan pronto como el Juez de Menores reciba el parte de la incoación del expediente 

por el Ministerio Fiscal, ordenará abrir de forma simultánea con el proceso principal una 
pieza separada de responsabilidad civil, notificando el secretario judicial a quienes 
aparezcan como perjudicados su derecho a ser parte en la misma, y estableciendo el plazo 
límite para el ejercicio de la acción.

2.ª En la pieza de referencia, que se tramitará de forma simultánea con el proceso 
principal, podrán personarse los perjudicados que hayan recibido notificación al efecto del 
Juez de Menores o del Ministerio Fiscal, conforme establece el artículo 22 de la presente 
Ley, y también espontáneamente quienes se consideren como tales. Asimismo, podrán 
personarse las compañías aseguradoras que se tengan por partes interesadas, dentro del 
plazo para el ejercicio de la acción de responsabilidad civil. En el escrito de personación, 
indicarán las personas que consideren responsables de los hechos cometidos y contra las 
cuales pretendan reclamar, bastando con la indicación genérica de su identidad.

3.ª El secretario judicial notificará al menor y a sus representantes legales, en su caso, 
su condición de posibles responsables civiles.

4.ª Una vez personados los presuntos perjudicados y responsables civiles, el Juez de 
Menores resolverá sobre su condición de partes, continuándose el procedimiento por las 
reglas generales.

5.ª La intervención en el proceso a los efectos de exigencia de responsabilidad civil se 
realizará en las condiciones que el Juez de Menores señale con el fin de preservar la 
intimidad del menor y que el conocimiento de los documentos obrantes en los autos se 
refiera exclusivamente a aquellos que tengan una conexión directa con la acción ejercitada 
por los mismos.

Disposición adicional primera.  Aplicación en la Jurisdicción Militar.
(Derogada)

Disposición adicional segunda.  Aplicación de medidas en casos de riesgo para la salud.
Cuando los Jueces de Menores aplicaren alguna de las medidas terapéuticas a las que 

se refieren los artículos 5.2, 7.1 y 29 de esta Ley, en caso de enfermedades transmisibles u 
otros riesgos para la salud de los menores o de quienes con ellos convivan, podrán 
encomendar a las autoridades o Servicios de Salud correspondientes su control y 
seguimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
medidas especiales en materia de salud pública.
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Disposición adicional tercera.  Creación del Registro Central de Menores.
En el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se llevará un 

Registro Central de sentencias, medidas cautelares, requisitorias y rebeldías dictadas o 
acordadas en todos los procesos tramitados con arreglo a la presente ley orgánica. El 
acceso a los datos de este Registro se ajustará a lo establecido en la normativa que regule 
el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia y el Registro 
Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, y en la legislación aplicable 
en materia de protección de datos personales.

Téngase en cuenta que el Registro Central de Menores previsto en esta disposición, entrará 
en funcionamiento el 8 de noviembre de 2025, según establece la disposición transitoria única 
de la Ley Orgánica 4/2024, de 18 de octubre. Ref. BOE-A-2024-21414

Disposición adicional cuarta.  Aplicación a los delitos previstos en los artículos 138, 139, 
179, 180, 571 a 580 y aquellos otros sancionados en el Código Penal con pena de prisión 
igual o superior a quince años.

(Derogada)

Disposición adicional quinta.  
El Gobierno dentro del plazo de cinco años desde la entrada en vigor de esta Ley 

Orgánica remitirá al Congreso de los Diputados un informe, en el que se analizarán y 
evaluarán los efectos y las consecuencias de la aplicación de la disposición adicional cuarta.

Disposición adicional sexta.  
Evaluada la aplicación de esta ley orgánica, oídos el Consejo General del Poder Judicial, 

el Ministerio Fiscal, las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios, el Gobierno 
procederá a impulsar las medidas orientadas a sancionar con más firmeza y eficacia los 
hechos delictivos cometidos por personas que, aun siendo menores, revistan especial 
gravedad, tales como los previstos en los artículos 138, 139, 179 y 180 del Código Penal.

A tal fin, se establecerá la posibilidad de prolongar el tiempo de internamiento, su 
cumplimiento en centros en los que se refuercen las medidas de seguridad impuestas y la 
posibilidad de su cumplimiento a partir de la mayoría de edad en centros penitenciarios.

Disposición transitoria única.  Régimen transitorio.
1. A los hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley por 

los menores sujetos a la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre Reforma de la Ley 
Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores, que se 
deroga, les será de aplicación la legislación vigente en el momento de su comisión. Quienes 
estuvieren cumpliendo una medida de las previstas en la citada Ley Orgánica 4/1992 
continuarán dicho cumplimiento hasta la extinción de la responsabilidad en las condiciones 
previstas en dicha Ley.

2. A la entrada en vigor de la presente Ley, cesará inmediatamente el cumplimiento de 
todas las medidas previstas en la Ley Orgánica 4/1992 que estuvieren cumpliendo personas 
menores de catorce años, extinguiéndose las correspondientes responsabilidades.

3. A los menores de dieciocho años, juzgados con arreglo a lo dispuesto en el Código 
Penal de 1973, en las leyes penales especiales derogadas o en la disposición derogatoria 
del Código Penal vigente, a quienes se hubiere impuesto una pena de dos años de prisión 
menor o una pena de prisión superior a dos años, que estuvieren pendientes de 
cumplimiento a la entrada en vigor de la presente Ley, dichas penas les serán sustituidas por 
alguna de las medidas previstas en esta Ley, a instancia del Ministerio Fiscal, previo informe 
del equipo técnico o de la correspondiente entidad pública de protección o reforma de 
menores. A tal efecto, se habrá de dar traslado al Ministerio Fiscal de la ejecutoria y de la 
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liquidación provisional de las penas impuestas a los menores comprendidos en los 
supuestos previstos en este apartado.

4. Si, en los supuestos a los que se refiere el apartado anterior, la pena impuesta o 
pendiente de cumplimiento fuera de prisión inferior a dos años o de cualquiera otra 
naturaleza, se podrá imponer al condenado una medida de libertad vigilada simple por el 
tiempo que restara de cumplimiento de la condena, si el Juez de Menores, a petición del 
Ministerio Fiscal y oídos el letrado del menor, su representante legal, la correspondiente 
entidad pública de protección o reforma de menores y el propio sentenciado, lo considerara 
acorde con la finalidad educativa que persigue la presente Ley. En otro caso, el Juez de 
Menores podrá tener por cumplida la pena y extinguida la responsabilidad del sentenciado.

5. Las decisiones del Juez de Menores a que se refieren los apartados anteriores se 
adoptarán mediante auto recurrible directamente en apelación, en el plazo de cinco días 
hábiles, ante la Audiencia Provincial. Los Jueces de Menores deberán adoptar estas 
decisiones en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley. Durante este 
plazo la situación del menor no se verá afectada.

6. En los procedimientos penales en curso a la entrada en vigor de la presente Ley, en 
los que haya imputadas personas por la comisión de hechos delictivos cuando aún no hayan 
cumplido los dieciocho años, el Juez o Tribunal competente remitirá las actuaciones 
practicadas al Ministerio Fiscal para que instruya el procedimiento regulado en la misma.

Los que se hallaren sujetos a prisión preventiva a la entrada en vigor de la Ley serán 
excarcelados y conducidos a un centro de reforma a disposición del Ministerio Fiscal. Si el 
Ministerio Fiscal estima procedente el mantenimiento del internamiento, deberá solicitarlo en 
el plazo de cuarenta y ocho horas del Juez de Menores, quien convocará la comparecencia 
prevista en el artículo 28.2.

Si el imputado lo fuere por hechos cometidos cuando era mayor de dieciocho años y 
menor de veintiuno, el Juez instructor acordará lo que proceda, según lo dispuesto en el 
artículo 4 de esta Ley.

Disposición final primera.  Derecho supletorio.
Tendrán el carácter de normas supletorias, para lo no previsto expresamente en esta Ley 

Orgánica, en el ámbito sustantivo, el Código Penal y las leyes penales especiales, y, en el 
ámbito del procedimiento, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en particular lo dispuesto para 
los trámites del procedimiento abreviado regulado en el Título III del Libro IV de la misma.

Disposición final segunda.  Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del 
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

1. El Gobierno, en el plazo de seis meses a partir de la publicación de la presente Ley en 
el "Boletín Oficial del Estado", elevará al Parlamento un proyecto de Ley Orgánica de 
reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para la creación de las 
Salas de Menores de los Tribunales Superiores de Justicia y para la adecuación de la 
regulación y competencia de los Juzgados de Menores y de la composición de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo a lo establecido en la presente Ley.

2. El Gobierno, en el plazo de seis meses a partir de la publicación de la presente Ley en 
el "Boletín Oficial del Estado", elevará al Parlamento un proyecto de Ley de reforma de la 
Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio 
Fiscal, a fin de adecuar la organización del Ministerio Fiscal a lo establecido en la presente 
Ley.

Disposición final tercera.  Reformas en materia de personal.
1. El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, oído el Consejo General del Poder 

Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas afectadas, en el plazo 
de seis meses desde la publicación de la presente Ley en el "Boletín Oficial del Estado" 
adoptará las disposiciones oportunas para adecuar la planta de los Juzgados de Menores y 
las plantillas de las Carreras Judicial y Fiscal a las necesidades orgánicas que resulten de la 
aplicación de lo dispuesto en la presente Ley.
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2. Las plazas de Jueces de Menores deberán ser servidas necesariamente por 
Magistrados pertenecientes a la Carrera Judicial. A la entrada en vigor de esta Ley los 
titulares de un Juzgado de Menores que ostenten la categoría de Juez deberán cesar en 
dicho cargo, quedando, en su caso, en la situación que prevé el artículo 118.2 y 
concordantes de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, procediéndose a cubrir tales 
plazas por concurso ordinario entre Magistrados.

3. El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, y las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia, a través de las correspondientes Consejerías, adecuarán las 
plantillas de funcionarios de la Administración de Justicia a las necesidades que presenten 
los Juzgados y las Fiscalías de Menores para la aplicación de la presente Ley. Asimismo, 
determinarán el número y plantilla de los Equipos Técnicos compuestos por personal 
funcionario o laboral al servicio de las Administraciones Públicas, que actuarán bajo los 
principios de independencia, imparcialidad y profesionalidad.

4. Asimismo, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, y sin perjuicio de las 
competencias de las Comunidades Autónomas, adecuará las plantillas de los Grupos de 
Menores de las Brigadas de Policía Judicial, con objeto de establecer la adscripción a las 
Secciones de Menores de las Fiscalías de los funcionarios necesarios a los fines propuestos 
por esta Ley.

Disposición final cuarta.  Especialización de Jueces, Fiscales y abogados.
1. El Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, en el ámbito de sus 

competencias respectivas, procederán a la formación de miembros de la Carrera Judicial y 
Fiscal especialistas en materia de Menores con arreglo a lo que se establezca 
reglamentariamente. Dichos especialistas tendrán preferencia para desempeñar los 
correspondientes cargos en las Salas de Menores de los Tribunales Superiores de Justicia y 
en los Juzgados y Fiscalías de Menores, conforme a lo que establezcan las leyes y 
reglamentos.

2. En todas las Fiscalías existirá una Sección de Menores compuesta por miembros de la 
Carrera Fiscal, especialistas, con las dotaciones de funcionarios administrativos que sean 
necesarios, según se determine reglamentariamente.

3. El Consejo General de la Abogacía deberá adoptar las disposiciones oportunas para 
que en los Colegios en los que resulte necesario se impartan cursos homologados para la 
formación de aquellos letrados que deseen adquirir la especialización en materia de 
menores a fin de intervenir ante los órganos de esta Jurisdicción.

Disposición final quinta.  Cláusula derogatoria.
1. Se derogan: la Ley Orgánica reguladora de la competencia y el procedimiento de los 

Juzgados de Menores, texto refundido aprobado por Decreto de 11 de junio de 1948, 
modificada por la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio; los preceptos subsistentes del 
Reglamento para la ejecución de la Ley Orgánica reguladora de la competencia y el 
procedimiento de los Juzgados de Menores, aprobado por Decreto de 11 de junio de 1948; la 
disposición transitoria duodécima de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal; y los artículos 8.2, 9.3, la regla 1.ª del artículo 20, en lo que se refiere al 
número 2.º del artículo 8, el segundo párrafo del artículo 22 y el artículo 65 del texto 
refundido del Código Penal, publicado por el Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, 
conforme a la Ley 44/1971, de 15 de noviembre.

2. Quedan asimismo derogadas cuantas otras normas, de igual o inferior rango, se 
opongan a lo establecido en la presente Ley.

Disposición final sexta.  Naturaleza de la presente Ley.
Los artículos 16, 20, 21, 23 a 27, 30 a 35, 37 a 39, 41, 42 y 61 a 64, la disposición 

adicional tercera y la disposición final tercera de la presente Ley Orgánica tienen naturaleza 
de Ley ordinaria.
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Disposición final séptima.  Entrada en vigor y desarrollo reglamentario.
1. La presente Ley Orgánica entrará en vigor al año de su publicación en el "Boletín 

Oficial del Estado". En dicha fecha entrarán también en vigor los artículos 19 y 69 de la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

2. Durante el plazo mencionado en el apartado anterior, las Comunidades Autónomas 
con competencia respecto a la protección y reforma de menores adaptarán su normativa 
para la adecuada ejecución de las funciones que les otorga la presente Ley.
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§ 5

Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora 

de la responsabilidad penal de los menores

Ministerio de Justicia
«BOE» núm. 209, de 30 de agosto de 2004

Última modificación: 17 de julio de 2021
Referencia: BOE-A-2004-15601

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores, en el apartado 24 de su exposición de motivos, prevé una regulación más extensa 
de algunos de sus aspectos en el reglamento que en su día se dicte en su desarrollo. 
Asimismo, en diferentes artículos de la ley orgánica hay llamamientos concretos al desarrollo 
reglamentario para establecer: la periodicidad con que se remitirá al juez de menores y al 
Ministerio Fiscal los informes sobre la ejecución de la medida y sus incidencias, y sobre la 
evolución personal de los menores sometidos a ellas; los permisos ordinarios y 
extraordinarios de los que podrá disfrutar el menor internado; los requisitos para trasladar al 
menor de centro fuera de la comunidad autónoma; el derecho del menor a comunicarse 
libremente con sus padres y familiares, y a disfrutar de salidas y permisos; el derecho de las 
menores internadas a tener en su compañía a sus hijos menores de tres años; la forma y la 
periodicidad de las actuaciones de vigilancia y seguridad en los centros; los medios de 
contención para evitar actos de violencia, impedir actos de fuga y daños en las instalaciones, 
o ante la resistencia a las instrucciones del personal del centro, y el régimen disciplinario de 
los centros para la ejecución de las medidas privativas de libertad.

A la vista de estas previsiones, se ha elaborado un reglamento que, conforme a su 
artículo 1, pretende abordar un desarrollo parcial de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en lo relativo a tres materias 
concretas: la actuación de la Policía Judicial y del equipo técnico, la ejecución de las 
medidas cautelares y definitivas y el régimen disciplinario de los centros.

El capítulo II, rubricado "De la actuación de la Policía Judicial y del equipo técnico", 
regula en términos generales la intervención de ambos colectivos. Los artículos 2 y 3 se 
dedican a la actuación de la Policía Judicial, dependiente funcionalmente del Ministerio 
Fiscal y del juez de menores, prestando especial atención al modo de llevar a cabo la 
detención del menor. El artículo 4 se refiere a la actuación del equipo técnico, integrado por 
psicólogos, educadores y trabajadores sociales, y responsables de prestar asistencia al 
menor desde el momento de su detención, de asistir técnicamente a los jueces de menores y 
al Ministerio Fiscal y de intervenir activamente en la mediación entre el menor y la víctima o 
perjudicado, función ampliamente desarrollada por el artículo 5 del reglamento.

El capítulo III ("De las reglas para la ejecución de las medidas") se divide en tres 
secciones. La primera destinada a regular las reglas comunes; la segunda, a algunas 
medidas no privativas de libertad, y la tercera, a las medidas privativas de libertad.
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Las denominadas reglas comunes comprenden el establecimiento de los principios que 
deben inspirar la ejecución de las medidas y los derechos de los menores, con expresa 
mención en el último a los tratados internacionales ratificados por España (artículos 6 y 7) y 
la delimitación de la competencia de las Administraciones públicas para la ejecución de las 
medidas (artículos 8 a 11). Pero también regula el expediente personal del menor, único en 
la comunidad autónoma que ejecute la medida, de carácter reservado y sometido a la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(artículo 12), así como los llamados "informes de seguimiento" que la entidad pública 
competente deberá remitir al juez de menores y al Ministerio Fiscal (artículo 13). 
Seguidamente, reglamenta la actuación de la entidad pública en los casos de incumplimiento 
de las medidas de internamiento y de permanencia de fin de semana en el centro o en el 
domicilio y otras medidas no privativas de libertad. La sección concluye con un precepto que 
regula los casos en que el menor desee conciliarse con la víctima o reparar el daño causado. 
En estos casos, se encomiendan a la entidad pública las funciones de mediación.

La sección 2.ª del capítulo III contempla reglas específicas para la ejecución de 
determinadas medidas no privativas de libertad, en desarrollo del artículo 7 de la Ley 
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, comprendiendo la regulación de las medidas de 
tratamiento ambulatorio, asistencia a un centro de día, libertad vigilada, convivencia con otra 
persona, familia o grupo educativo, prestaciones en beneficio de la comunidad y realización 
de tareas socioeducativas. Es nota común a todas ellas la elaboración de un programa 
individualizado de ejecución.

La sección 3.ª es la más extensa y heterogénea del reglamento y bajo la rúbrica "Reglas 
específicas para la ejecución de las medidas privativas de libertad", regula tanto las medidas 
como los trámites para el ingreso, la asistencia del menor, su régimen de comunicación, etc. 
Atendiendo a su contenido, los 36 artículos que integran esta sección pueden estructurarse 
en los siguientes apartados: disposiciones relativas a los regímenes de internamiento 
(artículos 23 a 29, 34 y 53), disposiciones relativas al funcionamiento de los centros 
(artículos 30, 33, 35 y 53 a 58), disposiciones relativas al ingreso y a la libertad del menor 
(artículos 31, 32, 34 y 36), disposiciones relativas a la asistencia del menor (artículos 37, 38 
y 39), disposiciones relativas a las comunicaciones (artículos 40 a 44) y disposiciones 
relativas a las salidas y permisos (artículos 45 a 52).

El capítulo IV ("Del régimen disciplinario de los centros") da cumplimiento al tercer 
objetivo que apunta el artículo 1 del reglamento, inspirándose en el título X del Reglamento 
Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero. Aunque no se divide 
en secciones, su contenido permite apreciar un bloque de temática homogénea: los artículos 
59 y 60 regulan, respectivamente, el fundamento y ámbito de aplicación y los principios de la 
potestad disciplinaria; los artículos 61 a 64 regulan las faltas disciplinarias clasificándolas en 
muy graves, graves y leves, "atendiendo a la violencia desarrollada por el sujeto, su 
intencionalidad, la importancia del resultado y el número de personas ofendidas"; los 
artículos 65 a 69 regulan las sanciones con carácter general y taxativo; los artículos 70 a 80 
regulan los procedimientos para la imposición de sanciones; finalmente, los artículos 81 a 85 
contienen reglas especiales sobre las sanciones (ejecución y cumplimiento, reducción, 
suspensión y anulación, extinción y prescripción) y sobre incentivos o recompensas de un 
modo similar al artículo 263 del Reglamento Penitenciario.

Este reglamento ha sido sometido al preceptivo informe de la Agencia Española de 
Protección de Datos, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, con la aprobación previa del Ministro 
de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de julio de 2004,

D I S P O N G O :

Artículo único.  Aprobación del Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores, cuyo texto se inserta a continuación.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 5  Reglamento de la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de menores

– 246 –



Disposición adicional única.  Evaluación de resultados.
Transcurrido un año desde la entrada en vigor del reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, 

de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, el Gobierno 
procederá a evaluar los resultados de su aplicación, consultando para ello a las 
comunidades autónomas, al Consejo General del Poder Judicial y al Fiscal General del 
Estado.

Disposición final única.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el 

"Boletín Oficial del Estado".

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO, 
REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1. Este reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 

enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en lo referente a la actuación 
del equipo técnico y de la Policía Judicial, a la ejecución de las medidas cautelares y 
definitivas adoptadas de conformidad con aquella y al régimen disciplinario de los centros 
para la ejecución de las medidas privativas de libertad, sin perjuicio de las normas que en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 45.1 y la disposición final séptima de la citada ley 
orgánica establezcan las comunidades autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, en el 
ámbito de sus competencias.

2. Al efecto de designar a las personas a quienes se aplica este reglamento, en su 
articulado se utiliza el término menores para referirse a las personas que no han cumplido 18 
años, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 4 y 15 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 
enero, cuando sea aplicable.

CAPÍTULO II
De la actuación de la Policía Judicial y del equipo técnico

Artículo 2.  Actuación de la Policía Judicial.
1. La Policía Judicial actúa en la investigación de los hechos cometidos por menores que 

pudieran ser constitutivos de delitos o faltas, bajo la dirección del Ministerio Fiscal.
2. La actuación de la Policía Judicial se atendrá a las órdenes del Ministerio Fiscal y se 

sujetará a lo establecido en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores, y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Salvo la detención, toda diligencia policial restrictiva de derechos fundamentales será 
interesada al Ministerio Fiscal para que, por su conducto, se realice la oportuna solicitud al 
juez de menores competente.

3. Los registros policiales donde consten la identidad y otros datos que afecten a la 
intimidad de los menores serán de carácter estrictamente confidencial y no podrán ser 
consultados por terceros. Solo tendrán acceso a dichos archivos las personas que participen 
directamente en la investigación de un caso en trámite o aquellas personas que, en el 
ejercicio de sus respectivas competencias, autoricen expresamente el juez de menores o el 
Ministerio Fiscal, todo ello sin perjuicio de las disposiciones que, en materia de regulación de 
ficheros y registros automatizados, dicten las comunidades autónomas de acuerdo con sus 
respectivas competencias.

4. A tal efecto, cuando, de conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica 5/2000, de 
12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, se proceda a la 
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detención de un menor, se podrá proceder a tomar reseña de sus impresiones dactilares, así 
como fotografías de su rostro, que se remitirán, como parte del atestado policial, al Ministerio 
Fiscal para la instrucción del expediente, y constarán en la base de datos de identificación 
personal.

5. El cacheo y aseguramiento físico de los menores detenidos se llevará a cabo en los 
casos en que sea estrictamente necesario y como medida proporcional de seguridad para el 
propio menor detenido y los funcionarios actuantes, cuando no sea posible otro medio de 
contención física del menor.

6. Además de lo anterior, existirá un registro o archivo central donde, de modo específico 
para menores, se incorporará la información relativa a los datos de estos resultantes de la 
investigación. Tal registro o archivo solo podrá facilitar información a requerimiento del 
Ministerio Fiscal o del juez de menores.

Tanto los registros policiales como el registro central al que se refiere este apartado 
estarán sometidos a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.

7. Cuando el Ministerio Fiscal o el juez de menores, en el ejercicio de sus competencias 
atribuidas por la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad 
penal de los menores, deseen consultar datos relativos a la identidad o edad de un menor, 
requerirán del mencionado registro o archivo central que se comparen los datos que obran 
en su poder con los que existan en dicho registro, a fin de acreditar la identidad u otros datos 
del menor expedientado. A tal fin, dirigirán comunicación, directamente o a través del Grupo 
de Menores u otras unidades similares, al mencionado registro, que facilitará los datos y 
emitirá un informe sobre los extremos requeridos.

8. Los registros de menores a que se refiere este artículo no podrán ser utilizados en 
procesos de adultos relativos a casos subsiguientes en los que esté implicada la misma 
persona.

9. Cuando la policía judicial investigue a una persona como presunto autor de una 
infracción penal de cuya minoría de edad se dude y no consten datos que permitan su 
determinación, se pondrá a disposición de la autoridad judicial de la jurisdicción ordinaria 
para que proceda a determinar la identidad y edad del presunto delincuente por las reglas de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Una vez acreditada la edad, si esta fuese inferior a los 18 
años, se procederá conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

10. Cuando para la identificación de un menor haya de acudirse a la diligencia de 
reconocimiento prevista en el artículo 369 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dicha 
diligencia solo podrá llevarse a cabo con orden o autorización del Ministerio Fiscal o del juez 
de menores según sus propias competencias.

Para la práctica de la diligencia de reconocimiento, se utilizarán los medios que resulten 
menos dañinos a la integridad del menor, debiendo llevarse a cabo en las dependencias de 
los Grupos de Menores o en las sedes del Ministerio Fiscal o autoridad judicial competente. 
La rueda deberá estar compuesta por otras personas, menores o no, conforme a los 
requisitos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Cuando la rueda esté compuesta por otros menores de edad, se deberá contar con su 
autorización y con la de sus representantes legales o guardadores de hecho o de derecho, a 
salvo el supuesto de los mayores de 16 años no emancipados y de los menores 
emancipados en que sea de aplicación lo dispuesto para las limitaciones a la declaración de 
voluntad de los menores en el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica 
del menor.

Artículo 3.  Modo de llevar a cabo la detención del menor.
1. Las autoridades y funcionarios que intervengan en la detención de un menor deberán 

practicarla en la forma que menos le perjudique, y estarán obligados a informarle, en un 
lenguaje claro y comprensible y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan, de las 
razones de su detención y de los derechos que le asisten, especialmente los reconocidos en 
el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como a garantizar el respeto de tales 
derechos. También deberán notificar inmediatamente el hecho de la detención y el lugar de 
la custodia a los representantes legales del menor y al Ministerio Fiscal. Si el menor detenido 
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fuera extranjero, el hecho de la detención se notificará a las correspondientes autoridades 
consulares cuando el menor tuviera su residencia habitual fuera de España o cuando así lo 
solicitaran el propio menor o sus representantes legales.

2. Toda declaración del detenido se llevará a cabo en presencia de su letrado y de 
aquellos que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda del menor, de hecho o de derecho, 
salvo que, en este último caso, las circunstancias aconsejen lo contrario. En defecto de estos 
últimos, la declaración se llevará a cabo en presencia del Ministerio Fiscal, representado por 
un fiscal distinto del instructor del expediente.

3. Mientras dure la detención los menores deberán hallarse custodiados en 
dependencias adecuadas conforme establece la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

La custodia de los menores detenidos a que se refiere el párrafo anterior corresponderá 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes hasta que el fiscal resuelva sobre la 
libertad del menor, el desistimiento o la incoación del expediente, con puesta a disposición 
del juez a que se refiere el artículo 17.5 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores. El fiscal resolverá en el menor 
espacio de tiempo posible y, en todo caso, dentro de las 48 horas siguientes a la detención.

4. Durante la detención debe garantizarse que todo menor disponga de alimentación, 
vestimenta y condiciones de intimidad, seguridad y sanidad adecuadas.

5. En los establecimientos de detención deberá llevarse un libro registro, de carácter 
confidencial, que al menos deberá contar con la siguiente información:

a) Datos relativos a la identidad del menor.
b) Circunstancias de la detención, motivos y en su caso autoridad que la ordenó.
c) Día y hora del ingreso, traslado o libertad.
d) Indicación de la persona o personas que custodian al menor.
e) Detalle de la notificación a los padres o representantes legales del menor y al 

Ministerio Fiscal de la detención del menor.
f) Expresión de las circunstancias psicofísicas del menor.
g) Constatación de que se le ha informado de las circunstancias de la detención y de sus 

derechos.
Los datos de dicho registro estarán exclusivamente a disposición del Ministerio Fiscal y 

de la autoridad judicial competente.
Este libro registro será único para todo lo concerniente a la detención del menor, y no se 

consignará ninguno de sus datos en ningún otro libro de la dependencia.

Artículo 4.  Actuación del equipo técnico.
1. Los equipos técnicos estarán formados por psicólogos, educadores y trabajadores 

sociales cuya función es asistir técnicamente en las materias propias de sus disciplinas 
profesionales a los jueces de menores y al Ministerio Fiscal, elaborando los informes, 
efectuando las propuestas, siendo oídos en los supuestos y en la forma establecidos en la 
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores, y, en general, desempeñando las funciones que tengan legalmente atribuidas.

Del mismo modo, prestarán asistencia profesional al menor desde el momento de su 
detención y realizarán funciones de mediación entre el menor y la víctima o perjudicado.

Podrán también incorporarse de modo temporal o permanente a los equipos técnicos 
otros profesionales relacionados con las funciones que tienen atribuidas, cuando las 
necesidades planteadas lo requieran y así lo acuerde el órgano competente.

2. Los profesionales integrantes de los equipos técnicos dependerán orgánicamente del 
Ministerio de Justicia o de las comunidades autónomas con competencias asumidas y 
estarán adscritos a los juzgados de menores.

Durante la instrucción del expediente, desempeñarán las funciones establecidas en la 
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, bajo la dependencia funcional del Ministerio Fiscal y 
del juez de menores cuando lo ordene.

No obstante lo anterior, en el ejercicio de su actividad técnica actuarán con 
independencia y con sujeción a criterios estrictamente profesionales.
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3. En todo caso, la Administración competente garantizará que el equipo técnico realice 
sus funciones en los términos que exijan las necesidades del servicio, adoptando las 
medidas oportunas al efecto.

4. El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias asumidas en 
sus respectivos ámbitos determinarán el número de equipos técnicos necesarios, su 
composición y plantilla de conformidad con las necesidades que presenten los juzgados de 
menores y fiscalías garantizando que cada fiscal instructor cuente con los medios personales 
adecuados y suficientes para la emisión de los informes determinados por la ley y en los 
plazos establecidos.

5. Los informes serán firmados por los profesionales del equipo técnico que intervengan 
en cada caso. La representación del equipo la ostentará aquel que sea designado por el 
Ministerio Fiscal o el juez de menores en la actuación concreta de que se trate.

Artículo 5.  Modo de llevar a cabo las soluciones extrajudiciales.
1. En el supuesto previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 

reguladora de la responsabilidad penal de los menores, se procederá del siguiente modo:
a) Si el Ministerio Fiscal, a la vista de las circunstancias concurrentes o a instancia del 

letrado del menor, apreciara la posibilidad de desistir de la continuación del expediente, 
solicitará del equipo técnico informe sobre la conveniencia de adoptar la solución 
extrajudicial más adecuada al interés del menor y al de la víctima.

b) Recibida la solicitud por el equipo técnico, citará a su presencia al menor, a sus 
representantes legales y a su letrado defensor.

c) El equipo técnico expondrá al menor la posibilidad de solución extrajudicial prevista en 
el artículo 19 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, y oirá a sus representantes legales. 
Si, con audiencia de su letrado, el menor aceptara alguna de las soluciones que el equipo le 
propone, a ser posible en el mismo acto, se recabará la conformidad de sus representantes 
legales.

Si el menor o sus representantes legales manifestaran su negativa a aceptar una 
solución extrajudicial, el equipo técnico lo comunicará al Ministerio Fiscal e iniciará la 
elaboración del informe al que alude el artículo 27 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 
enero.

d) El equipo técnico se pondrá en contacto con la víctima para que manifieste su 
conformidad o disconformidad a participar en un procedimiento de mediación, ya sea a 
través de comparecencia personal ante el equipo técnico, ya sea por cualquier otro medio 
que permita dejar constancia.

Si la víctima fuese menor de edad o incapaz, este consentimiento deberá ser confirmado 
por sus representantes legales y ser puesto en conocimiento del juez de menores 
competente.

e) Si la víctima se mostrase conforme a participar en la mediación, el equipo técnico 
citará a ambos a un encuentro para concretar los acuerdos de conciliación o reparación. No 
obstante, la conciliación y la reparación también podrán llevarse a cabo sin encuentro, a 
petición de la víctima, por cualquier otro medio que permita dejar constancia de los 
acuerdos.

f) No siendo posible la conciliación o la reparación directa o social, o cuando el equipo 
técnico lo considere más adecuado al interés del menor, propondrá a este la realización de 
tareas socioeducativas o la prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

g) El equipo técnico pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal el resultado del 
proceso de mediación, los acuerdos alcanzados por las partes y su grado de cumplimiento o, 
en su caso, los motivos por los que no han podido llevarse a efecto los compromisos 
alcanzados por las partes, a efectos de lo dispuesto en el artículo 19.4 y 5 de la Ley 
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

2. Si, conforme a lo previsto en el artículo 27.3 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 
enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, el equipo técnico considera 
conveniente que el menor efectúe una actividad reparadora o de conciliación con la víctima, 
informará de tal extremo al Ministerio Fiscal y al letrado del menor. Si este apreciara la 
posibilidad de desistir de la continuación del expediente, solicitará del equipo técnico informe 
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sobre la solución extrajudicial más adecuada y se seguirán los trámites previstos en el 
apartado anterior.

3. Lo dispuesto en este artículo podrá ser aplicable al procedimiento de mediación 
previsto en el artículo 51.2 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores, sin perjuicio de la competencia de la entidad pública y 
de lo dispuesto en el artículo 15 de este reglamento. Las referencias al equipo técnico 
hechas en este artículo se entenderán efectuadas a la entidad pública cuando, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 8.7 de este reglamento, dicha entidad realice 
las funciones de mediación.

CAPÍTULO III
De las reglas para la ejecución de las medidas

Sección 1.ª Reglas comunes para la ejecución de las medidas

Artículo 6.  Principios inspiradores de la ejecución de las medidas.
Los profesionales, organismos e instituciones que intervengan en la ejecución de las 

medidas ajustarán su actuación con los menores a los principios siguientes:
a) El superior interés del menor de edad sobre cualquier otro interés concurrente.
b) El respeto al libre desarrollo de la personalidad del menor.
c) La información de los derechos que les corresponden en cada momento y la 

asistencia necesaria para poder ejercerlos.
d) La aplicación de programas fundamentalmente educativos que fomenten el sentido de 

la responsabilidad y el respeto por los derechos y libertades de los otros.
e) La adecuación de las actuaciones a la edad, la personalidad y las circunstancias 

personales y sociales de los menores.
f) La prioridad de las actuaciones en el propio entorno familiar y social, siempre que no 

sea perjudicial para el interés del menor. Asimismo en la ejecución de las medidas se 
utilizarán preferentemente los recursos normalizados del ámbito comunitario.

g) El fomento de la colaboración de los padres, tutores o representantes legales durante 
la ejecución de las medidas.

h) El carácter preferentemente interdisciplinario en la toma de decisiones que afecten o 
puedan afectar a la persona.

i) La confidencialidad, la reserva oportuna y la ausencia de injerencias innecesarias en la 
vida privada de los menores o en la de sus familias, en las actuaciones que se realicen.

j) La coordinación de actuaciones y la colaboración con los demás organismos de la 
propia o de diferente Administración, que intervengan con menores y jóvenes, especialmente 
con los que tengan competencias en materia de educación y sanidad.

Artículo 7.  Derechos de los menores durante la ejecución de las medidas.
Los menores y los jóvenes gozarán durante la ejecución de las medidas de los derechos 

y libertades que a todos reconocen la Constitución, los tratados internacionales ratificados 
por España y el resto del ordenamiento jurídico vigente, a excepción de los que se 
encuentren expresamente limitados por la ley, el contenido del fallo condenatorio o el sentido 
de la medida impuesta.

Artículo 8.  Competencia funcional.
1. Corresponde a las comunidades autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, 

mediante las entidades públicas que estas designen con arreglo a la disposición final 
vigésima segunda de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del 
menor:

a) La ejecución de las medidas cautelares adoptadas de conformidad con el artículo 28 
de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores.
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b) La ejecución de las medidas adoptadas por los jueces de menores en sus sentencias 
firmes, previstas en los párrafos a) a k) del artículo 7.1 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 
enero.

c) La ejecución del régimen de libertad vigilada y de la actividad socioeducativa a la que 
alude el artículo 40.2.c) de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero.

Dichas entidades públicas llevarán a cabo, de acuerdo con sus respectivas normas de 
organización, la creación, dirección, organización y gestión de los servicios, instituciones y 
programas adecuados para garantizar la correcta ejecución de las medidas, sin perjuicio de 
los convenios y acuerdos de colaboración que puedan establecer de conformidad con el 
artículo 45.3 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad 
penal de los menores.

2. Corresponde al Estado, en los establecimientos y con el control del personal 
especializado que ponga a disposición de la Audiencia Nacional, la ejecución de la detención 
preventiva, de las medidas cautelares de internamiento y de las medidas adoptadas en 
sentencia firme que, de conformidad con la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, acuerden el 
Juzgado Central de Menores o la sala correspondiente de la Audiencia Nacional, sin 
perjuicio de los convenios que, en su caso, pueda establecer para dicha finalidad con las 
comunidades autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla.

3. Corresponde a las instituciones públicas que en el respectivo territorio tengan 
encomendada la ejecución de las medidas penales a las que alude el artículo 105.1 de la 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la ejecución de la medida de 
libertad vigilada impuesta de conformidad con la regla 5.ª del artículo 9 y, en su caso, con el 
apartado 2.c) de la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

4. Las medidas de privación del permiso de conducir ciclomotores o vehículos a motor, o 
del derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para cualquier tipo de 
armas y la inhabilitación absoluta, previstas en los párrafos m) y n) del artículo 7.1 de la Ley 
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, si 
no fueran ejecutadas directamente por el juez de menores, se ejecutarán por los órganos 
administrativos competentes por razón de la materia.

5. Si en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 
enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, se ordena el cumplimiento de 
la medida de internamiento del menor en un centro penitenciario, la competencia para la 
ejecución de esta será de la Administración penitenciaria, sin perjuicio de las facultades 
propias del juez de menores competente. Esta competencia será extensiva a la ejecución de 
las medidas pendientes de cumplimiento del artículo 7.1.e) a k) de la Ley Orgánica 5/2000, 
de 12 de enero, una vez finalizado el internamiento.

6. Cuando de conformidad con la Ley
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 

menores, el juez de menores o el Ministerio Fiscal remitan a la entidad pública de protección 
de menores testimonio de particulares sobre un menor de 14 años, será dicha entidad la 
competente para valorar la situación y decidir si se ha de adoptar alguna medida, conforme a 
las normas del Código Civil y la legislación de protección de menores.

7. Sin perjuicio de las funciones de mediación atribuidas en el artículo 19.3 de la Ley 
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, a 
los equipos técnicos correspondientes, también las entidades públicas podrán poner a 
disposición del Ministerio Fiscal y de los juzgados de menores, en su caso, los programas 
necesarios para realizar las funciones de mediación a las que alude el citado artículo.

Artículo 9.  Punto de conexión para determinar la Administración competente en la 
ejecución de las medidas.

1. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado 1 del artículo anterior, serán 
competentes las comunidades autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla donde se 
ubique el juzgado de menores que las haya acordado.
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En el caso de que la entidad pública haya designado un centro de internamiento para la 
ejecución situado fuera de su comunidad autónoma, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, y en este reglamento, será la comunidad autónoma a la 
que pertenezca dicho centro la competente para la ejecución de la medida, en los términos 
previstos en el artículo 46.3 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores.

2. Si la aprobación judicial prevista en el artículo 46.3 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 
de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, se adopta una vez iniciada 
la ejecución de la medida, dejará de ser competente la comunidad autónoma respectiva 
desde el momento del traslado efectivo del menor al nuevo centro o desde la notificación 
judicial a la comunidad autónoma de residencia para que designe el profesional responsable 
de la ejecución de la medida no privativa de libertad impuesta.

3. En caso de traslado de centro por las circunstancias previstas en el artículo 35.1.b) y 
c) de este reglamento, continuará siendo competente de la ejecución de la medida la 
comunidad autónoma donde se ubique el juzgado de menores que la haya acordado, sin 
perjuicio de la colaboración prestada por la comunidad autónoma responsable del centro de 
destino.

Artículo 10.  Inicio de la ejecución.
1. Para dar inicio a la ejecución de las medidas acordadas en sentencia firme, que sean 

competencia de las entidades públicas, se procederá conforme a las reglas siguientes:
1.ª Recibidos en la entidad pública la ejecutoria y el testimonio de particulares del 

juzgado de menores, así como los informes técnicos que obren en la causa y la identificación 
del letrado del menor, la entidad pública competente, cuando la medida impuesta sea alguna 
de las previstas en los párrafos a) a d) del artículo 7.1 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 
enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, o la de permanencia de fin de 
semana en un centro, designará de forma inmediata el centro que considere más adecuado 
para su ejecución de entre los más cercanos al domicilio del menor en los que existan plazas 
disponibles correspondientes al régimen o al tipo de internamiento impuesto. La designación 
se comunicará al juzgado de menores competente para que ordene el ingreso del menor si 
no estuviera ingresado cautelarmente.

2.ª Se requerirá la previa aprobación judicial del centro propuesto por la entidad pública 
en los casos siguientes:

a) Cuando de conformidad con el artículo 46.3 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 
enero, se proponga, en interés del menor, el ingreso en un centro de la comunidad autónoma 
que se encuentre alejado de su domicilio y de su entorno social y familiar, aun existiendo 
plaza en un centro más cercano adecuada al régimen o al tipo de internamiento impuesto.

b) Cuando se proponga para la ejecución de la medida el ingreso del menor en un centro 
sociosanitario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2 de la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 de enero.

c) Cuando se proponga el ingreso del menor en un centro de otra comunidad autónoma, 
por los motivos descritos en el artículo 35.1 de este reglamento.

3.ª La entidad pública designará de forma inmediata y, en todo caso, en el plazo máximo 
de cinco días un profesional que se responsabilizará de la ejecución de la medida impuesta, 
siempre que esta sea alguna de las previstas en los párrafos e), f), g), cuando en este caso 
la permanencia se ordene en el domicilio, h), i), j) y k) del artículo 7.1 de la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Dicha 
designación se comunicará al juzgado correspondiente.

4.ª En la medida de libertad vigilada y en las medidas de internamiento, el profesional o 
el centro designado elaborarán el programa individualizado de ejecución en el plazo de 20 
días desde el inicio de aquellas, prorrogable previa autorización judicial.

En el resto de las medidas, el programa individualizado de ejecución se elaborará, 
previamente a su inicio, en el plazo de 20 días desde la fecha de la designación del 
profesional, prorrogable previa autorización judicial.

5.ª El programa individualizado de ejecución de la medida se comunicará al juez 
competente para su aprobación. Si el juez rechazase, en todo o en parte, el programa 
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propuesto, se someterá a su consideración uno nuevo o la modificación correspondiente del 
anterior, conforme a lo previsto en el artículo 44 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

6.ª Una vez aprobado el programa individualizado de ejecución de la medida, la entidad 
pública la iniciará, salvo que ya estuviese iniciada por tratarse de una medida de 
internamiento o de libertad vigilada, y comunicará la fecha al juzgado de menores para que 
el secretario judicial practique la liquidación de la medida y la comunique al menor. A efectos 
de la liquidación, que practicará el secretario judicial, se considerarán como fechas de inicio 
las siguientes:

a) En las medidas de internamiento, la del día del ingreso o la de firmeza de la sentencia 
si estuviera internado cautelarmente.

b) En las medidas de libertad vigilada, el día de la primera entrevista del profesional 
aludido en la regla 3.ª con el menor, que deberá llevarse a cabo en la fecha señalada por el 
juez de menores de entre las propuestas por la entidad pública y comunicada al menor una 
vez firme la sentencia. Si la medida ya estuviera iniciada cautelarmente, la fecha de inicio 
será la de la firmeza de la sentencia.

Si el menor no compareciera, citado en debida forma, incurrirá en el quebrantamiento 
previsto en el artículo 50.2 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero.

c) En las medidas de permanencia de fin de semana, el primer día de permanencia en el 
centro o en el domicilio.

d) En las medidas de tratamiento ambulatorio y de asistencia a un centro de día, la fecha 
en que el menor asiste por primera vez al centro ambulatorio o al centro de día asignado.

e) En las medidas de prestaciones en beneficio de la comunidad y de realización de 
tareas socioeducativas, la fecha en que comienzan de forma efectiva las prestaciones o las 
tareas asignadas.

f) En la medida de convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, el primer día 
de convivencia.

Si ya estuviera en medida de convivencia cautelar, el día de la firmeza de la sentencia, 
sin perjuicio del abono que corresponda.

g) En las medidas a las que alude el artículo 8.4 de este reglamento, el día en que el 
menor entregue en la secretaría del juzgado el permiso o licencia correspondiente, o en la 
fecha que el juez señale a la autoridad administrativa.

7.ª En la liquidación de la medida practicada por el secretario del juzgado, se abonará en 
su caso el tiempo cumplido de las medidas cautelares en los términos del artículo 28.5 de la 
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores.

Una vez aprobada la liquidación por el juez, previo informe del Ministerio Fiscal y del 
letrado del menor, se comunicará a la entidad pública competente.

2. El inicio de la ejecución de las medidas acordadas en sentencia firme por el Juzgado 
Central de Menores se ajustará a las reglas anteriores, excepto en lo referente a la 
competencia administrativa, que siempre será del Gobierno, y a los centros o profesionales 
designados, que serán los que el Gobierno ponga a disposición de la Audiencia Nacional, sin 
perjuicio de los convenios que, en su caso, pueda establecer con las comunidades 
autónomas.

3. Para dar inicio a la ejecución de las medidas cautelares que se acuerden de 
conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores, una vez adoptado y comunicado a la entidad pública 
el auto correspondiente, se aplicarán en lo que proceda las reglas 1.ª, 2.ª y 3.ª del apartado 
1 de este artículo.

Artículo 11.  Ejecución de varias medidas.
1. La ejecución de varias medidas se llevará a cabo en todo caso teniendo en cuenta lo 

acordado por el juez, de acuerdo con lo previsto en los artículos 13 y 47.1 de la Ley 
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Cuando concurran varias medidas impuestas en el mismo o en diferentes 
procedimientos, se cumplirán simultáneamente las que se relacionan a continuación:
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a) Las medidas no privativas de libertad cuando concurran con otras medidas no 
privativas de libertad diferentes.

b) La medida de permanencia de fin de semana cuando concurra con otra medida no 
privativa de libertad.

c) La amonestación, la privación del permiso de conducir ciclomotores o vehículos a 
motor, o del derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso de 
cualquier tipo de armas y la inhabilitación absoluta, cuando concurran con otra medida 
diferente.

2. El segundo período de las medidas de internamiento descritas en los párrafos a) a d) 
del artículo 7.1 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad 
penal de los menores, acordado en la sentencia en régimen de libertad vigilada, se cumplirá 
inmediatamente después de finalizado el primer período de internamiento en centro. No 
obstante, cuando existan otras medidas o penas privativas de libertad, su cumplimiento se 
regirá por lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 47 de la citada ley orgánica.

3. De igual forma, la medida de libertad vigilada prevista en la regla 5.ª del artículo 9 y en 
el apartado 2.c) de la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 
enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, habrá de ejecutarse una vez 
finalizada la medida de internamiento en régimen cerrado, salvo que concurra con otras 
medidas o penas privativas de libertad ; en tal caso, será de aplicación lo dispuesto en el 
inciso último del apartado anterior.

4. Cuando concurran varias medidas de internamiento, definitivas o cautelares, de 
diferente régimen, se cumplirá antes la de régimen más restringido y, en su caso, se 
interrumpirá la de régimen menos restringido que se estuviera ejecutando, salvo que el juez 
de menores haya dispuesto otro orden en aplicación del apartado 3 del artículo 47 de la Ley 
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

5. En todo caso, la ejecución de las medidas impuestas por el Juez Central de Menores 
o por la sala correspondiente de la Audiencia Nacional será preferente sobre las impuestas 
por otros jueces o salas de menores.

6. La ejecución de varias medidas, en todos los casos previstos en los apartados 
anteriores, se llevará a cabo cumpliendo las resoluciones dictadas por el juez.

7. En los casos en que al menor se le hayan impuesto varias medidas de internamiento y 
se haya acordado por el juez de menores su acumulación en un único expediente de 
ejecución, el centro donde el menor sea ingresado elaborará un programa individualizado de 
ejecución que comprenda la totalidad de las medidas, así como un único informe final, sin 
perjuicio de los correspondientes informes de seguimiento que establece el artículo 13 de 
este reglamento.

Artículo 12.  Expediente personal del menor en la ejecución de la medida.
1. La entidad pública competente abrirá un expediente personal a cada menor del que 

tenga encomendada la ejecución de una medida. Dicho expediente será único en el ámbito 
territorial de la comunidad autónoma, aun cuando se ejecuten medidas sucesivas.

2. El expediente deberá contener una copia de todos los informes y documentos de 
cualquier tipo que haya remitido la entidad pública a los órganos judiciales competentes y al 
Ministerio Fiscal durante la ejecución; las resoluciones y documentos que los acompañen, 
comunicadas por los órganos judiciales o el Ministerio Fiscal a la entidad pública, y el resto 
de documentos administrativos que se generen a consecuencia del cumplimiento de la 
medida, y que, en uno u otro caso, afecten al menor. En dicho expediente deberán constar 
igualmente los datos del letrado del menor y la comunicación del secretario del juzgado de 
cualquier modificación en ellos.

3. El expediente personal tiene carácter reservado y a este solamente podrán acceder:
a) El Defensor del Pueblo o institución análoga de la correspondiente comunidad 

autónoma, los jueces de menores competentes y el Ministerio Fiscal cuando así lo requieran 
a la entidad pública.

b) Los profesionales que de manera directa tienen encomendada la responsabilidad de 
planificar y desarrollar los programas individualizados de ejecución de la medida, y solo 
sobre los datos personales de los menores que tengan a su cargo si están expresamente 
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autorizados para ello por la entidad pública de acuerdo con sus normas de organización, 
debiendo observar en todo momento el deber de sigilo.

c) El menor, su letrado y, en su caso, el representante legal del menor, si lo solicitan de 
forma expresa a la entidad pública, conforme al procedimiento de acceso que esta 
establezca. Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

4. Los profesionales que intervengan en la ejecución de la medida, pertenecientes a 
otras entidades públicas o privadas con las que la entidad pública competente haya 
establecido convenios o acuerdos de colaboración, podrán acceder al fichero informático 
dependiente de dicha entidad, al que alude el artículo 48.3 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 
de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuando así lo autorice 
dicha entidad, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, y sus normas de desarrollo.

5. Todos los que intervengan en la ejecución de la medida tienen el deber de mantener la 
reserva oportuna de la información que obtengan con relación a los menores y jóvenes en el 
ejercicio de sus funciones, y de no facilitarla a terceras personas ajenas a la ejecución, deber 
que persiste una vez finalizada esta.

6. Una vez finalizada la estancia en el centro, deberán remitirse a la entidad pública, por 
los medios que se establezcan, todos los documentos relativos al menor, con objeto de que 
se integren en su expediente personal, sin que pueda quedarse el centro con copia alguna.

Artículo 13.  Informes durante la ejecución.
1. Durante la ejecución de la medida, la entidad publica remitirá al juez de menores y al 

Ministerio Fiscal los informes de seguimiento. Su contenido será suficiente, de acuerdo con 
la naturaleza y finalidad de cada medida, para conocer el grado de cumplimiento de esta, las 
incidencias que se produzcan y la evolución personal del menor.

2. La periodicidad mínima con la que se elaborarán y tramitarán los informes de 
seguimiento será la siguiente:

a) En la medida de permanencia de fin de semana, un informe cada cuatro fines de 
semana cumplidos.

b) En la medida de prestaciones en beneficio de la comunidad, un informe cada 25 horas 
cumplidas si la medida impuesta es igual o inferior a 50 horas, y uno cada 50 horas 
cumplidas si la duración es superior.

c) En el resto de las medidas, un informe trimestral.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la entidad pública remitirá informes 

de seguimiento al juez de menores y al Ministerio Fiscal, siempre que fuera requerida por 
estos o cuando la propia entidad lo considere necesario.

4. Cuando el informe de seguimiento contenga una propuesta de revisión de la medida 
en alguno de los sentidos previstos en los artículos 14.1 ó 51 de la Ley Orgánica 5/2000, de 
12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, se hará constar 
expresamente.

5. Una vez cumplida la medida, la entidad pública elaborará un informe final dirigido al 
juez de menores y al Ministerio Fiscal, en el que además de indicar dicha circunstancia se 
hará una valoración de la situación en la que queda el menor.

6. Una copia de los informes de seguimiento y final al que aluden los apartados 
anteriores se remitirá también al letrado que acredite ser el defensor del menor y lo solicite 
de forma expresa a la entidad pública.

Artículo 14.  Incumplimientos.
La entidad pública comunicará al juez de menores y al Ministerio Fiscal a los efectos, en 

su caso, de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores, los incumplimientos siguientes de los 
que tenga constancia:
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a) En las medidas de internamiento y de permanencia de fin de semana en un centro: la 
fuga del centro, el no retorno en la fecha o la hora indicadas después de una salida 
autorizada y la no presentación en el centro el día o la hora señalados para el cumplimiento 
de las permanencias establecidas.

b) En la medida de permanencia de fin de semana en el domicilio: la no presentación en 
su domicilio y la ausencia no autorizada del domicilio, durante los días y horas establecidos 
de permanencia, así como el no retorno a este para continuar el cumplimiento de la medida 
después de una salida autorizada.

c) En las medidas no privativas de libertad, la falta de presentación a las entrevistas a las 
que el menor haya sido citado para elaborar el programa de ejecución y el incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones que, según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 de enero, conforman el contenido de cada medida.

Además, la entidad pública comunicará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el 
incumplimiento de las medidas de internamiento y de permanencia de fin de semana en un 
centro a que se refiere el párrafo a), así como de las medidas de permanencia de fin de 
semana en el domicilio prevista en el párrafo b). Asimismo, se pondrá en conocimiento de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el ingreso del menor en el centro en los términos 
previstos en el artículo 31.2 cuando se hubiese solicitado su búsqueda.

Artículo 15.  Revisión de la medida por conciliación.
1. Si durante la ejecución de la medida el menor manifestara su voluntad de conciliarse 

con la víctima o perjudicado, o de repararles por el daño causado, la entidad pública 
informará al juzgado de menores y al Ministerio Fiscal de dicha circunstancia, realizará las 
funciones de mediación correspondientes entre el menor y la víctima e informará de los 
compromisos adquiridos y de su grado de cumplimiento al juez y al Ministerio Fiscal, a los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 51.2 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Si la víctima fuera menor, deberá 
recabarse autorización del juez de menores en los términos del artículo 19.6 de la citada ley 
orgánica.

2. Las funciones de mediación llevadas a cabo con menores internados no podrán 
suponer una alteración del régimen de cumplimiento de la medida impuesta, sin perjuicio de 
las salidas que para dicha finalidad pueda autorizar el juzgado de menores competente.

Sección 2.ª Reglas específicas para la ejecución de determinadas medidas no 
privativas de libertad

Artículo 16.  Tratamiento ambulatorio.
1. Para elaborar el programa individualizado de ejecución de la medida, la entidad 

pública designará el centro, el servicio o la institución más adecuada a la problemática 
detectada, objeto del tratamiento, entre los más cercanos al domicilio del menor en los que 
exista plaza disponible.

2. Los especialistas o facultativos correspondientes elaborarán, tras examinar al menor, 
un programa de tratamiento que se adjuntará al programa individualizado de ejecución de la 
medida que elabore el profesional designado por la entidad pública.

3. En dicho programa de tratamiento se establecerán las pautas sociosanitarias 
recomendadas, los controles que ha de seguir el menor y la periodicidad con la que ha de 
asistir al centro, servicio o institución designada, para su tratamiento, seguimiento y control.

4. Cuando el tratamiento tenga por objeto la deshabituación del consumo de bebidas 
alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas y el menor no preste 
su consentimiento para iniciarlo o, una vez iniciado, lo abandone o no se someta a las 
pautas sociosanitarias o a los controles establecidos en el programa de tratamiento 
aprobado, la entidad pública no iniciará el tratamiento o lo suspenderá y lo pondrá en 
conocimiento del juez de menores a los efectos oportunos.
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Artículo 17.  Asistencia a un centro de día.
1. Para elaborar el programa individualizado de ejecución de la medida, la entidad 

pública designará el centro de día más adecuado, entre los más cercanos al domicilio del 
menor en los que exista plaza disponible.

2. El profesional designado por la entidad pública, en coordinación con dicho centro, se 
entrevistará con el menor para evaluar sus necesidades y elaborar el programa de ejecución, 
en el que constarán las actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio

que el menor realizará, la periodicidad de la asistencia al centro de día y el horario de 
asistencia, que deberá ser compatible con su actividad escolar si está en el período de la 
enseñanza básica obligatoria y, en la medida de lo posible, con su actividad laboral.

3. A los efectos de lo establecido en este artículo, tendrán la condición de centro de día 
los recursos incluidos en la red de servicios sociales de cada comunidad autónoma, siempre 
que se encuentren plenamente integrados en la comunidad y sean adecuados a la finalidad 
de la medida.

Artículo 18.  Libertad vigilada.
1. Una vez designado el profesional encargado de la ejecución de la medida y notificada 

la designación al juzgado de menores, se entrevistará con el menor al efecto de elaborar el 
programa individualizado de ejecución de la medida.

2. En el programa individualizado de ejecución de la medida, el profesional expondrá la 
situación general detectada, los aspectos concretos referentes a los ámbitos personal, 
familiar, social, educativo, formativo o laboral en los que se considera necesario incidir, así 
como las pautas socioeducativas que el menor deberá seguir para superar los factores que 
determinaron la infracción cometida. También propondrá la frecuencia mínima de las 
entrevistas con el menor, que posibiliten el seguimiento y el control de la medida, sin 
perjuicio de otras que puedan mantener el profesional y el menor en el curso de la ejecución, 
cuando el primero las considere necesarias.

3. Si con la medida se hubiera impuesto al menor alguna regla de conducta que requiera 
para su cumplimiento un programa o recurso específico, este se elaborará o designará por la 
entidad pública y se adjuntará al programa individualizado de ejecución de la medida.

4. Lo dispuesto en este artículo será también de aplicación para la ejecución del período 
de libertad vigilada previsto en los artículos 7.2, 9.5.ª, 40.2.c) y apartado 2.c) de la 
disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores.

Artículo 19.  Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo.
1. Para la ejecución de la medida, la entidad pública seleccionará la persona, familia o 

grupo educativo que considere más idóneo, entre los que se hayan ofrecido y acepten 
voluntariamente la convivencia. En el proceso de selección se escuchará necesariamente al 
menor y, cuando sea el caso, a sus representantes legales.

2. La persona o personas que integren la familia o grupo educativo, que acepten convivir 
con el menor, deberán estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles, no estar incursas en 
alguna de las causas de inhabilidad establecidas para los tutores en el Código Civil y tener 
unas condiciones personales, familiares y económicas adecuadas, a criterio de la entidad 
pública, para orientar al menor en su proceso de socialización.

3. Una vez hechas las entrevistas pertinentes el profesional designado elaborará el 
programa individualizado de ejecución de la medida en el que deberá constar la aceptación 
expresa de la convivencia por la persona, familia o grupo educativo seleccionado, la 
predisposición mostrada por el menor para la convivencia y, en su caso, la opinión de los 
representantes legales.

4. La inexistencia de persona, familia o grupo educativo idóneo que acepte la 
convivencia se pondrá en conocimiento inmediato del juez de menores.

Igualmente, se comunicará el desistimiento de la persona, familia o grupo educativo de la 
aceptación de la convivencia, una vez iniciada la ejecución de la medida.
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5. La persona, familia o grupo educativo que asuma la convivencia adquirirá las 
obligaciones civiles propias de la guarda y deberá colaborar con el profesional designado en 
el seguimiento de la medida.

6. Durante la ejecución de la medida el menor conservará el derecho de relacionarse con 
su familia, salvo que haya una prohibición judicial expresa.

Artículo 20.  Prestaciones en beneficio de la comunidad.
1. La entidad pública es la responsable de proporcionar las actividades de interés social 

o en beneficio de personas en situación de precariedad, para la ejecución de la medida, sin 
perjuicio de los convenios o acuerdos de colaboración que al efecto haya suscrito con otras 
entidades públicas, o privadas sin ánimo de lucro.

2. Las actividades a las que hace referencia el apartado anterior reunirán las condiciones 
siguientes:

a) Han de tener un interés social o realizarse en beneficio de personas en situación de 
precariedad.

b) Estarán relacionadas, preferentemente, con la naturaleza del bien jurídico lesionado 
por los hechos cometidos por el menor.

c) No podrán atentar a la dignidad del menor.
d) No estarán supeditadas a la consecución de intereses económicos.
3. Las prestaciones del menor no serán retribuidas, pero podrá ser indemnizado por la 

entidad a beneficio de la cual se haga la prestación por los gastos de transporte y, en su 
caso, de manutención, salvo que estos servicios los preste dicha entidad o sean asumidos 
por la entidad pública.

4. Durante la prestación de la actividad, el menor que tenga la edad legal requerida 
gozará de la misma protección prevista en materia de Seguridad Social para los sometidos a 
la pena de trabajo en beneficio de la comunidad por la legislación penitenciaria y estará 
protegido por la normativa laboral en materia de prevención de riesgos laborales. Al menor 
que no tenga dicha edad, la entidad pública le garantizará una cobertura suficiente por los 
accidentes que pudiera padecer durante el desempeño de la prestación y una protección que 
en ningún caso será inferior a la regulada por la normativa laboral en materia de prevención 
de riesgos laborales.

5. Cada jornada de prestaciones no podrá exceder de cuatro horas diarias si el menor no 
alcanza los 16 años, ni de ocho horas si es mayor de dicha edad.

6. La determinación de la duración de las jornadas, el plazo de tiempo en el que deberán 
cumplirse y la ejecución de esta medida estará regida por el principio de flexibilidad a fin de 
hacerla compatible, en la medida de lo posible, con las actividades diarias del menor. En 
ningún caso la realización de las prestaciones podrá suponer la imposibilidad de la 
asistencia al centro docente si el menor se encuentra en el período de la enseñanza básica 
obligatoria.

7. El profesional designado se entrevistará con el menor para conocer sus características 
personales, sus capacidades, sus obligaciones escolares o laborales y su entorno social, 
personal y familiar, con la finalidad de determinar la actividad más adecuada. En esta 
entrevista le ofertará las distintas plazas existentes con indicación expresa de su contenido y 
los horarios posibles de realización.

8. El programa individualizado de ejecución de la medida elaborado por el profesional 
deberá contener las actividades a realizar, su cometido, el beneficiario, el lugar de 
realización, la persona responsable de la actividad, el número de horas de cada jornada, el 
horario y el consentimiento expreso del menor a realizar dichas actividades en las 
condiciones establecidas.

9. Si el menor no aceptara las actividades propuestas o sus condiciones de realización y 
no hubiera otras actividades disponibles adecuadas a sus aptitudes personales o no se 
pudieran variar las condiciones, el profesional designado lo pondrá en conocimiento 
inmediato del juez de menores a los efectos oportunos.
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Artículo 21.  Realización de tareas socioeducativas.
1. El profesional designado, después de entrevistarse con el menor para conocer sus 

características personales, su situación y sus necesidades, elaborará el programa 
individualizado de ejecución de la medida en el que expondrá las tareas específicas de 
carácter formativo, cultural y educativo que debe realizar el menor, encaminadas a facilitarle 
el desarrollo de su competencia social, el lugar donde se realizarán y el horario de 
realización, que deberá ser compatible con el de la actividad escolar si el menor se 
encuentra en el período de la enseñanza básica obligatoria, y, en la medida de lo posible, 
con su actividad laboral.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación para la ejecución de la 
actividad socioeducativa prevista en el artículo 40.2.c) de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 
enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Artículo 22.  Medidas cautelares.
Cuando al menor se le impongan las medidas cautelares de libertad vigilada o 

convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, previstas en el artículo 28 de la Ley 
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, 
serán de aplicación las reglas descritas en los artículos 18 y 19, respectivamente, de este 
reglamento, para su ejecución, respetando, no obstante, el principio de presunción de 
inocencia.

Sección 3.ª Reglas específicas para la ejecución de las medidas privativas de 
libertad

Artículo 23.  Regímenes de internamiento.
Los menores cumplirán la medida de internamiento en el régimen acordado en 

resolución motivada por el juez de menores, de acuerdo con lo establecido en los párrafos 
a), b) y c) del artículo 7.1 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores.

Artículo 24.  Internamiento en régimen cerrado.
Los menores sometidos a esta medida residirán en el centro y desarrollarán en este las 

actividades formativas, educativas, laborales y de ocio, planificadas en el programa 
individualizado de ejecución de la medida.

Artículo 25.  Internamiento en régimen semiabierto.
1. Los menores en régimen semiabierto residirán en el centro, pero realizarán fuera de 

este alguna o algunas de las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio, 
establecidas en el programa individualizado de ejecución de la medida. Este programa podrá 
establecer un régimen flexible que deje a la entidad pública un margen de decisión para su 
aplicación concreta.

2. La actividad o actividades que se realicen en el exterior se ajustarán a los horarios y 
condiciones establecidos en el programa individualizado de ejecución de la medida, sin 
perjuicio de que, en función de la evolución personal del menor, la entidad pública pueda 
aumentar o disminuir las actividades en el exterior o los horarios, siempre dentro del margen 
establecido en el propio programa.

Artículo 26.  Internamiento en régimen abierto.
1. Los menores sujetos a esta medida llevarán a cabo en los servicios normalizados del 

entorno todas las actividades de carácter escolar, formativo y laboral establecidas en el 
programa individualizado de ejecución de la medida, residiendo en el centro como domicilio 
habitual.

2. Las actividades en el exterior se llevarán a cabo conforme a los horarios y condiciones 
de realización establecidas en el programa individualizado de ejecución de la medida.
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3. En general, el tiempo mínimo de permanencia en el centro será de ocho horas, y el 
menor deberá pernoctar en este. No obstante, cuando el menor realice en el exterior una 
actividad formativa o laboral cuyas características lo requieran, la entidad pública podrá 
proponer al juzgado de menores la posibilidad de no pernoctar en el centro durante un 
período determinado de tiempo y acudir a este solamente con la periodicidad concreta 
establecida, para realizar actividades determinadas del programa individualizado de 
ejecución de la medida, entrevistas y controles presenciales.

4. Cuando la entidad pública entienda que las características personales del menor y la 
evolución de la medida de internamiento en régimen abierto lo aconsejan, podrá proponer al 
juzgado de menores que aquella continúe en viviendas o instituciones de carácter familiar 
ubicadas fuera del recinto del centro, bajo el control de dicha entidad.

Artículo 27.  Internamiento terapéutico.
1. Los menores sometidos a esta medida residirán en el centro designado para recibir la 

atención educativa especializada o el tratamiento específico de la anomalía o alteración 
psíquica, dependencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que determinen una alteración grave de la 
conciencia de la realidad, que padezcan, de acuerdo con el programa de ejecución de la 
medida elaborado por la entidad pública.

2. Los especialistas o facultativos correspondientes elaborarán un programa de 
tratamiento de la problemática objeto del internamiento, con las pautas sociosanitarias 
recomendadas y, en su caso, los controles para garantizar el seguimiento, que formará parte 
del programa individualizado de ejecución de la medida que elabore la entidad pública.

3. Cuando el tratamiento tenga por objeto la deshabituación del consumo de bebidas 
alcohólicas, drogas tóxicas o sustancia psicotrópicas y el menor no preste su consentimiento 
para iniciarlo o para someterse a los controles de seguimiento establecidos o, una vez 
iniciado, lo abandone o rechace someterse a los controles, la entidad pública no iniciará el 
tratamiento o lo suspenderá y lo pondrá en conocimiento del juez de menores a los efectos 
oportunos.

4. Cuando la entidad pública, en atención al diagnóstico realizado por los facultativos 
correspondientes o a la evolución en la medida considere que lo más adecuado es el 
internamiento en un centro sociosanitario, lo solicitará al juez de menores.

Artículo 28.  Permanencia de fin de semana.
1. Una vez recibido en la entidad pública el testimonio de la resolución firme con el 

número de fines de semana impuestos y las horas de permanencia de cada fin de semana, 
el profesional designado se entrevistará con el menor al efecto de elaborar el programa 
individualizado de ejecución de la medida, en el que deberán constar las fechas establecidas 
para el cumplimiento de las permanencias, los días concretos de cada fin de semana en los 
que se ejecutará la medida y la distribución de las horas entre los días de permanencia, así 
como el lugar donde se cumplirá la medida.

2. El profesional designado también propondrá las tareas socioeducativas que deberá 
realizar el menor, de carácter formativo, cultural o educativo, el lugar donde se realizarán y el 
horario de realización.

3. Una vez aprobado el programa individualizado de ejecución de la medida por el juez 
de menores, la entidad pública lo pondrá en conocimiento del menor con indicación de la 
fecha en la que se dará inicio al cumplimiento de la medida, en el domicilio o en el centro 
designado, el lugar donde deberá presentarse para realizar las tareas socioeducativas 
asignadas y el horario de estas.

Artículo 29.  Internamiento cautelar.
1. Los menores a los que se aplique la medida de internamiento cautelar en aplicación 

de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores, ingresarán en el centro designado por la entidad 
pública, en el régimen de internamiento que el juez haya establecido y les será de aplicación, 
en función de dicho régimen, lo dispuesto en los artículos anteriores de este capítulo.
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2. No obstante, para salvaguardar y respetar el principio de presunción de inocencia, el 
programa individualizado de ejecución de la medida se sustituirá por un modelo 
individualizado de intervención que deberá contener una planificación de actividades 
adecuadas a sus características y circunstancias personales, compatible con el régimen de 
internamiento y su situación procesal. Dicho modelo individualizado de intervención deberá 
someterse a la aprobación del juez de menores, conforme a lo previsto en el artículo 44 de la 
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores.

Artículo 30.  Normativa de funcionamiento interno.
1. Todos los centros se regirán por una normativa de funcionamiento interno, cuyo 

cumplimiento tendrá como finalidad la consecución de una convivencia ordenada, que 
permita la ejecución de los diferentes programas de intervención educativa y las funciones 
de custodia de los menores internados, y asegurar la igualdad de trato a todos los menores, 
prestando especial atención a aquellos que presenten alguna discapacidad.

2. Serán normas de convivencia comunes a todos los centros las siguientes:
a) El menor internado ocupará, como norma general, una habitación individual. No 

obstante, si no existen razones de tratamiento, médicas o de orden y seguridad que lo 
desaconsejen, se podrán compartir los dormitorios, siempre que estos reúnan las 
condiciones suficientes y adecuadas para preservar la intimidad. En todo caso, cada menor 
dispondrá de un lugar adecuado para guardar sus pertenencias.

b) El menor internado tiene derecho a vestir su propia ropa, siempre que sea adecuada a 
la disciplina y orden interno del centro, u optar por la que le facilite el centro que deberá ser 
correcta, adaptada a las condiciones climatológicas y desprovista de cualquier elemento que 
pueda afectar a su dignidad o que denote, en sus salidas al exterior, su condición de 
internado.

Por razones médicas o higiénicas se podrá ordenar la inutilización de las ropas y efectos 
contaminantes propiedad de los menores internados.

c) El menor podrá conservar en su poder el dinero y los objetos de valor de su propiedad 
si la dirección del centro o el órgano que la entidad pública haya establecido en su normativa 
lo autoriza en cada caso de forma expresa. Los que no sean autorizados han de ser 
retirados y conservados en lugar seguro por el centro, con el resguardo previo 
correspondiente, y devueltos al menor en el momento de su salida del centro. También 
podrán ser entregados a los representantes legales del menor.

d) En cada centro ha de haber una lista de objetos y sustancias cuya tenencia en el 
centro se considera prohibida por razones de seguridad, orden o finalidad del centro. Si se 
encontraran a los menores internados drogas tóxicas, armas u otros objetos peligrosos, se 
pondrán a disposición de la fiscalía o del juzgado competente. En todo caso, se consideran 
objetos o sustancias prohibidos:

1.º Las bebidas alcohólicas.
2.º Las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
3.º Cualquier otro producto o sustancia tóxica.
4.º Dinero de curso legal en cuantía que supere lo establecido en la norma de régimen 

interior del centro.
5.º Cualquier material o utensilio que pueda resultar peligroso para la vida o la integridad 

física o la seguridad del centro.
6.º Aquellos previstos por la normativa de funcionamiento interno de los centros.
e) En todos los centros habrá un horario por el que se regulen las diferentes actividades 

y el tiempo libre.
Dicho horario ha de garantizar un mínimo de ocho horas diarias de descanso nocturno y, 

siempre que sea posible, dos horas al aire libre.
f) Todos los menores observarán las normas higiénicas, sanitarias y sobre vestuario y 

aseo personal que se establezcan en la normativa de funcionamiento interno del centro. 
También estarán obligados a realizar las prestaciones no retribuidas que se establezcan en 
dicha normativa para mantener el buen orden y la limpieza del centro, que en ningún caso 
tendrán la condición de actividad laboral.
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g) Los incumplimientos de deberes podrán ser objeto de corrección educativa siempre 
que no tengan como fundamento la seguridad y el buen orden del centro.

En este caso, si la conducta también fuese constitutiva de una infracción disciplinaria por 
atentar a la seguridad y al buen orden del centro, podrá ser objeto de la correspondiente 
sanción, que en ningún caso podrá extenderse al fundamento o motivo de la corrección 
educativa.

Artículo 31.  Ingreso en el centro.
1. El ingreso de un menor en un centro sólo se podrá realizar en cumplimiento de un 

mandamiento de internamiento cautelar o de una sentencia firme adoptada por la autoridad 
judicial competente.

2. También podrá ingresar por presentación voluntaria el menor sobre el que se haya 
dictado un mandamiento de internamiento cautelar o una sentencia firme de internamiento 
pendiente de ejecutar, el menor evadido de un centro y el no retornado a este después de 
una salida autorizada.

En estos casos, el director del centro recabará del juez de menores, dentro de las 24 
horas siguientes al ingreso, el correspondiente mandamiento, así como, en su caso, el 
testimonio de sentencia y liquidación de condena. Cuando se trate de internos evadidos que 
decidiesen voluntariamente reingresar en un centro distinto del originario, se solicitará del 
centro del que se hubiesen evadido los datos necesarios de su expediente personal, sin 
perjuicio de lo que se determine en relación con su traslado.

Artículo 32.  Trámites después del ingreso.
1. Una vez ingresado el menor en el centro, se procurará que el procedimiento de 

ingreso se lleve a cabo con la máxima intimidad posible y que durante el período de 
adaptación cuente con el apoyo técnico necesario para reducir los efectos negativos que la 
situación de internamiento pueda representar para él.

2. En todos los centros se llevará un registro autorizado por la entidad pública en el que 
han de constar los datos de identidad de los menores internados, la fecha y hora de los 
ingresos, traslados y puestas en libertad, sus motivos, las autoridades judiciales que los 
acuerden y los datos del letrado del menor.

3. El ingreso del menor será comunicado al juzgado de menores que lo haya ordenado, 
al Ministerio Fiscal y a los representantes legales del menor o, en su defecto, a la persona 
que el menor designe. Tratándose de menor de edad extranjero, el ingreso se pondrá en 
conocimiento de las autoridades consulares de su país cuando el menor tuviera su 
residencia habitual fuera de España o cuando así lo solicitaran el propio menor o sus 
representantes legales.

4. En el momento del ingreso, el menor, sus ropas y enseres personales podrán ser 
objeto de registro, de conformidad con lo establecido en el artículo 54.5, retirándose los 
enseres y objetos no autorizados y los prohibidos. También se adoptarán las medidas de 
higiene personal necesarias y se entregarán al menor las prendas de vestir que precise.

5. Todos los menores internados serán examinados por un médico en el plazo más breve 
posible y siempre antes de 24 horas. Del resultado se dejará constancia en la historia clínica 
individual que deberá serle abierta en ese momento. A estos datos solamente tendrá acceso 
el personal que autorice expresamente la entidad pública, el Ministerio Fiscal o el juez de 
menores.

6. Los menores recibirán, en el momento de su ingreso en el centro, información escrita 
sobre sus derechos y obligaciones, el régimen de internamiento en el que se encuentran, las 
cuestiones de organización general, las normas de funcionamiento del centro, las normas 
disciplinarias y los medios para formular peticiones, quejas o recursos. La información se les 
facilitará en un idioma que entiendan. A los que tengan cualquier género de dificultad para 
comprender el contenido de esta información, se les explicará por otro medio adecuado.

Artículo 33.  Grupos de separación interior.
1. Los centros estarán divididos en módulos adecuados a la edad, madurez, 

necesidades y habilidades sociales de los menores internados y se regirán por una 

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 5  Reglamento de la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de menores

– 263 –



normativa de funcionamiento interno cuyo cumplimiento tendrá como finalidad la 
consecución de una convivencia ordenada, que permita la ejecución de los diferentes 
programas de intervención educativa y las funciones de custodia de los menores internados.

2. Los menores que por cualquier circunstancia personal requieran de una protección 
especial estarán separados de aquellos que les puedan poner en situación de riesgo o de 
peligro mediante su traslado bien a otro módulo del mismo centro, bien a otro centro, previa 
autorización del juez de menores en este último caso.

Artículo 34.  Internamiento de madres con hijos menores.
1. Las menores internadas podrán tener en su compañía, dentro del centro, a sus hijos 

menores de tres años, siempre y cuando:
a) En el momento del ingreso o una vez ingresada, la madre lo solicite expresamente a 

la entidad pública o a la dirección del centro.
b) Se acredite fehacientemente la filiación.
c) A criterio de la entidad pública, dicha situación no entrañe riesgo para los hijos.
d) Lo autorice el juez de menores.
2. Los posibles conflictos que surjan entre los derechos del hijo y los de la madre 

originados por el internamiento en el centro se resolverán por el juez de menores, con 
independencia de lo que acuerde respecto al hijo la autoridad competente.

3. Admitido el niño en el centro de internamiento, deberá ser reconocido por el médico 
del centro y, salvo que este dispusiera otra cosa, pasará a ocupar con su madre la habitación 
que se le asigne, que será en todo caso individual y acondicionada a las necesidades del 
niño.

Artículo 35.  Traslados.
1. El menor internado podrá ser trasladado a un centro de una comunidad autónoma 

diferente a la del juzgado de menores que haya dictado la resolución de internamiento, 
previa autorización de este, en los casos siguientes:

a) Cuando quede acreditado que el domicilio del menor o el de sus representantes 
legales se encuentra en dicha comunidad autónoma.

b) Cuando la entidad pública competente proponga el internamiento en un centro de otra 
comunidad autónoma distinta, con la que haya establecido el correspondiente acuerdo de 
colaboración, fundamentado en el interés del menor de alejarlo de su entorno familiar y 
social, durante el tiempo que subsista dicho interés.

c) Cuando la entidad pública competente, por razones temporales de plena ocupación de 
sus centros o por otras causas, carezca de plaza disponible adecuada al régimen o al tipo de 
internamiento impuesto y disponga de plaza en otra comunidad autónoma con la que haya 
establecido el correspondiente acuerdo de colaboración, mientras se mantenga dicha 
situación.

2. No se podrá trasladar al menor fuera del centro si no se recibiera orden o autorización 
del juez de menores a cuya disposición se encuentre, conforme a lo previsto en el artículo 
46.3 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de 
los menores.

3. El traslado del menor a una institución o centro hospitalario por razones de urgencia 
no requerirá la previa autorización del juzgado de menores competente, sin perjuicio de su 
comunicación inmediata al juez.

4. Las salidas de los menores internados para la práctica de diligencias procesales se 
harán previa orden del órgano judicial correspondiente. Dichas salidas se comunicarán por la 
entidad pública al juzgado de menores competente, si no fuera este quien las hubiera 
ordenado.

5. De conformidad con lo previsto en la disposición adicional única, el director del centro 
podrá solicitar a la autoridad competente que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad lleven a 
cabo los desplazamientos, conducciones y traslados del menor cuando exista un riesgo 
fundado para la vida o la integridad física de las personas o para los bienes.
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En todo caso, los desplazamientos, conducciones y traslados se realizarán respetando la 
dignidad, la seguridad y la intimidad de los menores.

Artículo 36.  Adopción y cumplimiento de la decisión sobre la libertad del menor.
1. La libertad de los menores internados solamente podrá ser acordada por resolución de 

la autoridad judicial competente remitida a la entidad pública o por cumplimiento de la fecha 
aprobada por el juez en la liquidación de la medida.

2. La entidad pública ejecutará inmediatamente el mandamiento de libertad, excepto 
cuando hechas las comprobaciones pertinentes el menor haya de permanecer internado por 
estar sujeto a otras responsabilidades.

3. La ejecución del mandamiento de libertad se pondrá en conocimiento del juez de 
menores competente.

Cuando el mandamiento de libertad se refiera a un menor de edad, el centro lo 
comunicará inmediatamente a sus representantes legales para que se hagan cargo de él, y 
de no ser localizados, se pondrá a disposición de la entidad pública de protección de 
menores a los efectos oportunos.

Artículo 37.  Asistencia escolar y formativa.
1. La entidad pública y el organismo que en el respectivo territorio tenga atribuida la 

competencia en la materia adoptarán las medidas oportunas para garantizar el derecho de 
los menores internados a recibir la enseñanza básica obligatoria que legalmente le 
corresponda, cualquiera que sea su situación en el centro. También facilitarán a los menores 
el acceso a los otros estudios que componen los diferentes niveles del sistema educativo y 
otras enseñanzas no regladas que contribuyan a su desarrollo personal y sean adecuadas a 
sus circunstancias.

2. Al efecto de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el menor no pueda asistir a 
los centros docentes de la zona a causa del régimen o tipo de internamiento impuesto, la 
entidad pública y el organismo competente en la materia arbitrarán los medios necesarios 
para que pueda recibir la enseñanza correspondiente en el centro de internamiento.

3. El organismo que en el territorio de residencia del menor tenga atribuidas las 
competencias en materia de educación garantizará la incorporación inmediata del menor que 
haya sido puesto en libertad y que se encuentre en el período de la enseñanza básica 
obligatoria al centro docente que le corresponda. Con esta finalidad, la entidad pública 
comunicará esta circunstancia y la documentación escolar correspondiente al citado 
organismo.

4. Los certificados y diplomas de estudio, expediente académico y libros de escolaridad 
no han de indicar, en ningún caso, que se han tramitado o conseguido en un centro para 
menores infractores.

Artículo 38.  Asistencia sanitaria.
1. La entidad pública y el organismo que en el respectivo territorio tengan atribuida la 

competencia en la materia adoptarán las medidas oportunas para garantizar el derecho de 
los menores internados a la asistencia sanitaria gratuita reconocida por la ley.

2. La entidad pública adoptará las medidas oportunas para que se dispense a los 
menores internados la asistencia sanitaria en los términos y con las garantías previstos en la 
legislación aplicable, incluida la realización de pruebas analíticas para la detección de 
enfermedades infecto-contagiosas que pudieran suponer un peligro para la salud o la vida 
del propio menor o de terceras personas.

3. Se dará conocimiento al juez de menores competente y, en su caso, al representante 
legal del menor de las intervenciones médicas que se le efectúen.

4. Cuando a criterio facultativo se precise el ingreso del menor en un centro hospitalario 
y no se cuente con la autorización del menor, o de su representante legal, la entidad pública 
solicitará al juez de menores competente la autorización del ingreso, salvo en caso de 
urgencia en que la comunicación al juez se hará posteriormente de forma inmediata.
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5. La entidad pública permitirá que se facilite al menor información sobre su estado de 
salud de forma adecuada a su grado de comprensión. Dicha información también será 
puesta en conocimiento de su representante legal.

6. De conformidad con lo previsto en la disposición adicional única, el director del centro 
en el que se encuentre internado el menor podrá solicitar a la autoridad competente que la 
vigilancia y custodia del menor, durante su permanencia en el centro sanitario, se lleve a 
cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando exista riesgo fundado para la vida o la 
integridad física de las personas o para las instalaciones sanitarias.

Artículo 39.  Asistencia religiosa.
1. Todos los menores internados tendrán derecho a dirigirse a una confesión religiosa 

registrada, de conformidad con lo previsto por la legislación vigente.
2. Ningún menor internado podrá ser obligado a asistir o participar en los actos de una 

confesión religiosa.
3. La entidad pública facilitará que los menores puedan respetar la alimentación, los ritos 

y las fiestas de su propia confesión, siempre que sea compatible con los derechos 
fundamentales de los otros internos y no afecte a la seguridad del centro y al desarrollo de la 
vida en el centro.

Artículo 40.  Comunicaciones y visitas de familiares y de otras personas.
1. Los menores internados tienen derecho a comunicarse libremente de forma oral y 

escrita, en su propia lengua, con sus padres, representantes legales, familiares u otras 
personas, y a recibir sus visitas, dentro del horario establecido por el centro. Como mínimo, 
se autorizarán dos visitas por semana, que podrán ser acumuladas en una sola.

2. Además de las comunicaciones y visitas ordinarias establecidas en el apartado 
anterior, el director del centro o el órgano que la entidad pública haya establecido en su 
normativa podrá conceder otras de carácter extraordinario o fuera del horario establecido, 
por motivos justificados o como incentivo a la conducta y buena evolución del menor.

3. Los familiares deberán acreditar el parentesco con los menores internados en el 
momento de la visita, y los visitantes que no sean familiares habrán de obtener la 
autorización previa del director del centro para poder comunicarse con el menor o visitarle. 
Cuando el comunicante o visitante sea menor de edad no emancipado, deberá contar con la 
autorización de su representante legal.

4. El horario de visitas será suficiente para permitir una comunicación de 40 minutos de 
duración como mínimo. No podrán visitar al menor más de cuatro personas 
simultáneamente, salvo que las normas de funcionamiento interno del centro o el director del 
mismo, por motivos justificados, autoricen la presencia de más personas.

Al menos una vez al mes, podrá tener lugar una visita de convivencia familiar por un 
tiempo no inferior a tres horas.

5. Los visitantes y comunicantes no podrán ser portadores, durante la visita o la 
comunicación, de bolsos o paquetes ni de objetos o sustancias prohibidas por las normas del 
centro. Los visitantes deberán pasar los controles de identidad y seguridad establecidos por 
el centro, incluido el registro superficial de su persona, que se llevará a cabo según lo 
establecido en el artículo 54.5.c). En caso de negativa del visitante a someterse a dichos 
controles, el director del centro podrá denegar la comunicación o la visita, poniéndolo en 
conocimiento del juez de menores competente.

6. El director del centro ordenará la suspensión temporal o terminación de cualquier 
visita cuando en su desarrollo se produzcan amenazas, coacciones, agresiones verbales o 
físicas, se advierta un comportamiento incorrecto, existan razones fundadas para creer que 
el interno o los visitantes puedan estar preparando alguna actuación delictiva o que atente 
contra la convivencia o la seguridad del centro, o entienda que los visitantes pueden 
perjudicar al menor porque afecten negativamente al desarrollo integral de su personalidad.

7. Cuando se considere que las comunicaciones previstas en este artículo perjudican o 
pueden perjudicar al menor porque afecten negativamente a su derecho fundamental a la 
educación y al desarrollo integral de su personalidad, el director del centro lo pondrá en 
conocimiento del juez de menores competente, sin perjuicio de suspender cautelarmente 
este derecho a la comunicación hasta tanto este resuelva, oídos el Ministerio Fiscal y el 
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equipo técnico. También podrá el director suspender cautelarmente el derecho de 
comunicación cuando, en atención a la seguridad y buena convivencia en el centro, se 
aprecie razonadamente la concurrencia de peligro grave y cierto para estas.

En ambos casos, la suspensión cautelar acordada por el director debe ser comunicada 
de manera inmediata al juez de menores.

8. Los menores que durante un plazo superior a un mes no disfruten de ninguna salida 
de fin de semana o de permisos ordinarios de salida tendrán derecho, previa solicitud al 
centro, a comunicaciones íntimas con su cónyuge o con persona ligada por análoga relación 
de afectividad, siempre que dicha relación quede acreditada. Como mínimo se autorizará 
una comunicación al mes, de una duración mínima de una hora. Estas comunicaciones se 
llevarán a cabo en dependencias adecuadas del centro y respetando al máximo la intimidad 
de los comunicantes.

9. En todos los centros se llevará un libro de visitas en el que queden registrados la 
fecha de la visita, el nombre del interno, el nombre del visitante, su dirección y documento 
nacional de identidad, así como el parentesco o relación que tiene con el interno.

Artículo 41.  Comunicaciones con el juez, el Ministerio Fiscal, el abogado y con otros 
profesionales y autoridades.

1. Los menores internados tienen derecho a comunicarse reservadamente, en local 
apropiado, con sus abogados y procuradores, con el juez de menores competente, con el 
Ministerio Fiscal y con los servicios de inspección de centros de internamiento.

2. Tendrán derecho, igualmente, a comunicarse reservadamente con otros profesionales 
acreditados y ministros de su religión para la realización de las funciones propias de su 
profesión o ministerio.

El menor solicitará la presencia de tales profesionales o ministros al director del centro o 
al órgano que la entidad pública haya establecido en su normativa, dentro de los horarios 
que establezca la entidad pública o acuerde el director en cada caso, previa acreditación de 
su identidad y condición profesional y autorización del director del centro.

3. Los menores extranjeros se podrán comunicar, en locales apropiados y dentro de los 
horarios establecidos, con los representantes diplomáticos o consulares de su país o con las 
personas que las respectivas embajadas o consulados indiquen, previa acreditación y 
autorización del director del centro o del órgano que la entidad pública haya establecido en 
su normativa.

4. El menor podrá realizar la solicitud de comunicación con las personas relacionadas en 
los apartados anteriores directamente por escrito. También podrá manifestar al director del 
centro, verbalmente o por escrito, la solicitud de comunicación, el cual dará traslado de esta 
de forma inmediata a su destinatario y, en todo caso, dentro de las 24 horas siguientes.

5. El lugar, el día y la hora para la comunicación telefónica o personal del menor con el 
juez de menores o con el Ministerio Fiscal serán los que estos determinen.

La comunicación telefónica o personal con el abogado o con las personas responsables 
de la inspección de centros se llevará a cabo en el centro en la fecha que estos requieran.

6. En el momento de la visita, el abogado o el procurador presentarán al director del 
centro o al órgano que la entidad pública haya establecido en su normativa el carné 
profesional que los acredite como tales, además de la designación o documento en el que 
consten como defensor o representante del menor en las causas que se sigan contra él o 
por las cuales estuviera internado.

Las comunicaciones del menor con su abogado o procurador no podrán ser 
suspendidas, en ningún caso, por decisión administrativa. Solamente podrán ser 
suspendidas previa orden expresa de la autoridad judicial.

7. Las comunicaciones de los menores con el Defensor del Pueblo, sus Adjuntos o 
delegados, o con instituciones análogas de las comunidades autónomas, autoridades 
judiciales y miembros del Ministerio Fiscal, se llevarán a cabo en locales adecuados y en el 
horario que estos estimen oportuno.

8. Las comunicaciones previstas en este artículo no podrán ser suspendidas ni ser objeto 
de intervención, restricción o limitación administrativa de ningún tipo.

9. Todas las autoridades y funcionarios a que hace mención este artículo deberán 
acreditarse convenientemente al personal de seguridad del centro.
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Artículo 42.  Comunicaciones telefónicas.
1. Los menores podrán efectuar y recibir comunicaciones telefónicas de sus padres, 

representantes legales y familiares, dentro del horario establecido en el centro. Para recibir y 
efectuar comunicaciones con otras personas o fuera del horario establecido, se requerirá la 
previa autorización del director.

2. El número mínimo de llamadas que podrán efectuar los menores será el de dos por 
semana con derecho a una duración mínima de 10 minutos. El abono de las llamadas 
correrá a cargo del menor internado, de acuerdo con las tarifas vigentes, salvo que la 
entidad pública establezca lo contrario en atención a las circunstancias del menor o al objeto 
de la llamada.

Artículo 43.  Comunicaciones escritas.
1. Los menores podrán enviar y recibir correspondencia libremente, sin ningún tipo de 

censura, salvo prohibición expresa del juez, acordada en el correspondiente expediente 
conforme a los preceptos de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores.

2. Toda la correspondencia que expidan y reciban los internos será registrada con 
indicación del nombre del interno remitente o destinatario y la fecha correspondiente en el 
libro que para tal fin se llevará en el centro.

3. La recepción de correspondencia dirigida a los menores internados se llevará a cabo 
previa comprobación de la identidad de quien la deposita. La correspondencia de entrada 
será entregada a su destinatario, quien la abrirá en presencia del personal del centro, con el 
único fin de controlar que su interior no contiene objetos o sustancias prohibidas.

4. Los menores deberán cerrar la correspondencia que envíen en presencia del personal 
designado por la dirección del centro, con la única finalidad de comprobar que no contiene 
objetos y sustancias prohibidos o que no les pertenecen legítimamente.

Artículo 44.  Paquetes y encargos.
Los menores podrán enviar y recibir paquetes sin ningún tipo de limitación, salvo 

prohibición expresa del juez.
El contenido de los que se pretendan enviar o el de los recibidos será revisado en su 

presencia para comprobar que lo enviado pertenece legítimamente al menor y para evitar, en 
los recibidos, la entrada de objetos o sustancias prohibidos o en deficientes condiciones 
higiénicas.

La recepción de paquetes dirigidos a los menores internados se llevará a cabo previa 
comprobación de la identidad de quien lo deposita.

Artículo 45.  Permisos de salida ordinarios.
1. Los menores internados por sentencia en régimen abierto o semiabierto podrán 

disfrutar de permisos de salida ordinarios, siempre que concurran los requisitos que se 
establecen en este artículo.

2. Los permisos ordinarios serán de un máximo de 60 días por año para los internados 
en régimen abierto y de un máximo de 40 días por año para los internados en régimen 
semiabierto, distribuidos proporcionalmente en los dos semestres del año, no computándose 
dentro de estos topes los permisos extraordinarios, ni las salidas de fin de semana ni las 
salidas programadas. La duración máxima de cada permiso no excederá nunca de 15 días.

3. No obstante, cuando se trate de menores que se encuentren en el período de la 
enseñanza básica obligatoria, no se podrán conceder permisos ordinarios de salida en días 
que sean lectivos según el calendario escolar oficial. La distribución a la que hace referencia 
el apartado anterior se hará en los días en que se interrumpa la actividad escolar.

4. Serán requisitos imprescindibles para la concesión de permisos ordinarios de salida 
los siguientes:

a) La petición previa del menor.
b) Que no se encuentre cumpliendo o pendiente de cumplir sanciones disciplinarias por 

faltas muy graves o graves impuestas de conformidad con este reglamento.
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c) Que participe en las actividades previstas en su programa individualizado de ejecución 
de la medida.

d) Que se hayan previsto los permisos en el programa individualizado de ejecución de la 
medida o en sus modificaciones posteriores, aprobados por el juez de menores competente.

e) Que en el momento de decidir la concesión no se den las circunstancias previstas en 
el artículo 52.2.

f) Que no exista respecto del menor internado un pronóstico desfavorable del centro por 
la existencia de variables cualitativas que indiquen el probable quebrantamiento de la 
medida, la comisión de nuevos hechos delictivos o una repercusión negativa de la salida 
sobre el menor desde la perspectiva de su preparación para la vida en libertad o de su 
programa individualizado de ejecución de la medida.

La dirección del centro o el órgano que la entidad pública haya establecido en su 
normativa podrá suspender el derecho a la concesión de los permisos ordinarios de salida a 
un menor internado, dando cuenta de ello al juez de menores cuando concurran las 
circunstancias previstas en el apartado anterior.

5. La concesión del permiso compete al director del centro o al órgano que la entidad 
pública haya establecido en su normativa, y se disfrutará en las fechas, con la duración y en 
las condiciones establecidas.

6. De la concesión, o denegación en su caso, del permiso, de las condiciones, duración y 
fechas de disfrute se dará cuenta al juez de menores competente. Cuando se acuerde 
denegar o suspender el permiso se notificará al menor, quien podrá recurrir la decisión 
conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

7. Los menores internados por sentencia firme en régimen cerrado, una vez cumplido el 
primer tercio del período de internamiento, cuando la buena evolución personal durante la 
ejecución de la medida lo justifique y ello favorezca el proceso de reinserción social, y 
cumplan los requisitos establecidos en el apartado 4, podrán disfrutar de hasta 12 días de 
permiso al año, con una duración máxima de hasta cuatro días, cuando el juez de menores 
competente lo autorice.

Artículo 46.  Salidas de fin de semana.
1. Podrán disfrutar de salidas de fin de semana los menores internados por sentencia 

firme en régimen abierto y semiabierto, siempre que concurran los requisitos establecidos en 
este artículo y en el apartado 4 del artículo anterior.

2. Como norma general, las salidas de fin de semana se disfrutarán desde las 16.00 
horas del viernes hasta las 20.00 horas del domingo. Si el viernes o el lunes es festivo, la 
duración de la salida de fin de semana podrá incrementarse 24 horas más.

3. Los menores internados en régimen abierto podrán disfrutar de salidas todos los fines 
de semana, salvo que la evolución en el tratamiento aconseje otra frecuencia de salidas y 
ello se haya comunicado motivadamente al fiscal y al juez de menores competente.

Como regla general, los internados en régimen semiabierto podrán disfrutar de una 
salida al mes hasta cumplir el primer tercio del período de internamiento y de dos salidas al 
mes durante el resto, salvo que la evolución del menor aconseje otra cosa.

4. La autorización para la salida compete al director del centro o al órgano que la entidad 
pública haya establecido en su normativa.

5. En estas salidas se podrá establecer que personal del centro u otras personas 
autorizadas por la entidad pública acompañen al menor, cuando las circunstancias así lo 
aconsejen.

6. De la autorización de las salidas de fin de semana y de su periodicidad se dará cuenta 
al juez de menores competente. Asimismo, se les dará cuenta del acuerdo de denegar o 
suspender el permiso o el derecho a su concesión.

7. Los menores internados por sentencia firme en régimen cerrado, una vez cumplido el 
primer tercio del periodo de internamiento, cuando la buena evolución personal durante la 
ejecución de la medida lo justifique y ello favorezca el proceso de reinserción social, podrán 
disfrutar de una salida de fin de semana al mes, siempre que cumplan los requisitos de este 
artículo y el juez de menores competente lo autorice.
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Artículo 47.  Permisos extraordinarios.
1. En caso de fallecimiento o enfermedad grave de los padres, cónyuge, hijos, hermanos 

u otras personas íntimamente vinculadas con los menores o de nacimiento de un hijo, así 
como por importantes y comprobados motivos de análoga naturaleza, se concederán, con 
las medidas de seguridad adecuadas en su caso, permisos de salida extraordinarios, salvo 
que concurran circunstancias excepcionales que lo impidan.

2. La duración de cada permiso extraordinario vendrá determinada por su finalidad y no 
podrá exceder de cuatro días.

3. La concesión del permiso compete al director del centro o al órgano que la entidad 
pública haya establecido en su normativa.

4. De la concesión de permisos extraordinarios se dará cuenta al juez de menores 
competente. Cuando se trate de menores internados en régimen cerrado, será necesaria su 
autorización expresa.

Artículo 48.  Salidas programadas.
1. Son salidas programadas aquellas que, sin ser propias del régimen de internamiento 

abierto o semiabierto, ni constituir permisos ni salidas de fin de semana, organiza el centro 
para el desarrollo del programa individualizado de ejecución de la medida.

2. Podrán disfrutar de salidas programadas los menores internados en régimen abierto y 
semiabierto cuando formen parte del programa individualizado de ejecución de la medida.

3. Las salidas programadas se llevarán a cabo preferentemente durante los fines de 
semana y festivos.

También podrán programarse en días laborales siempre que sean compatibles con los 
horarios de actividades del menor.

4. Como regla general, su duración será inferior a 48 horas, sin perjuicio de que se 
pueda autorizar otra cosa con carácter excepcional.

5. Los requisitos de concesión y el órgano competente para autorizar la salida serán los 
establecidos en el artículo 45.

6. Los menores internados por sentencia firme en régimen cerrado, una vez cumplido el 
primer tercio del periodo de internamiento, cuando la buena evolución personal durante la 
ejecución de la medida lo justifique y ello favorezca el proceso de integración social, podrán 
disfrutar de salidas programadas de acuerdo con lo establecido en este artículo, cuando el 
juez de menores competente lo autorice.

Artículo 49.  Salidas y permisos de menores sometidos a medida cautelar de internamiento.
La autorización de cualquier permiso o salida a los menores sometidos a medida 

cautelar de internamiento se someterá al mismo régimen que el previsto cuando se imponga 
por sentencia.

Artículo 50.  Salidas y permisos de menores en internamiento terapéutico.
1. Las salidas, permisos y comunicaciones con el exterior de los menores sometidos a 

internamiento terapéutico se autorizarán, en el marco del programa individual de tratamiento, 
por el juez de menores en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley Orgánica 5/2000, 
de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

2. Las salidas, permisos y comunicaciones con el exterior podrán ser dejadas sin efecto 
por el juez de menores, conforme prevé el artículo 44 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 
enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en cualquier momento, si el 
menor incumple las condiciones.

Artículo 51.  Domicilio durante las salidas y permisos.
1. Los menores de edad deberán estar bajo la responsabilidad de sus padres o 

representantes legales o de las personas que estos autoricen durante las salidas y permisos 
que se hagan en su compañía, designando un domicilio a efectos de comunicaciones.

2. Cuando el menor esté bajo la tutela de la entidad pública de protección de menores, 
será competencia de dicha entidad determinar las personas o instituciones con las que 
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estará el menor durante los permisos y salidas autorizadas, designándose igualmente un 
domicilio.

3. Si los padres o representantes legales del menor no estuviesen localizables, se 
negasen a acogerlos durante las salidas y permisos, o si el menor se negase a estar en su 
compañía o en la de las personas que aquellos determinen, el juez de menores competente 
podrá autorizar el permiso o la salida con otras personas o instituciones conforme prevé el 
artículo 44 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad 
penal de los menores.

4. Los menores que disfruten de salidas o permisos indicarán un domicilio a efectos de 
poder ser localizados en caso necesario.

Artículo 52.  Suspensión y revocación de permisos y salidas.
1. Cuando antes de iniciarse el disfrute de un permiso ordinario, de un permiso 

extraordinario o de las salidas a los que hacen referencia los artículos 45, 46, 47 y 48 se 
produzcan hechos que modifiquen las circunstancias que propiciaron su concesión, la 
entidad pública podrá suspenderlos motivadamente. Si el permiso o la salida se hubiese 
autorizado por el juez de menores, la suspensión tendrá carácter provisional y se pondrá 
inmediatamente en conocimiento del juez para que resuelva lo que proceda.

2. El permiso o la salida quedará sin efecto desde el momento en que el menor se vea 
imputado en un nuevo hecho constitutivo de infracción penal.

Artículo 53.  Trabajo.
1. Los menores internos que tengan la edad laboral legalmente establecida tienen 

derecho a un trabajo remunerado, dentro de las disponibilidades de la entidad pública, y a 
las prestaciones sociales que legalmente les correspondan.

2. A estos efectos, la entidad pública llevará a cabo las actuaciones necesarias para 
facilitar que dichos menores desarrollen actividades laborales remuneradas de carácter 
productivo, dentro o fuera de los centros, en función del régimen o tipo de internamiento.

3. La relación laboral de los internos que se desarrolle fuera de los centros y esté 
sometida a un sistema de contratación ordinaria con empresarios se regulará por la 
legislación laboral común, sin perjuicio de la supervisión que en el desarrollo de estos 
contratos se pueda

realizar por la entidad pública competente sobre su adecuación con el programa de 
ejecución de la medida.

4. El trabajo productivo que se desarrolle en los centros específicos para menores 
infractores será dirigido por la entidad pública correspondiente, directamente o a través de 
personas físicas o jurídicas con las que se establezcan conciertos, y les será de aplicación la 
normativa reguladora de la relación laboral especial penitenciaria y de la protección de 
Seguridad Social establecida en la legislación vigente para este colectivo, con las siguientes 
especialidades:

a) Tendrá la consideración de empleador la entidad pública correspondiente o la persona 
física o jurídica con la que tenga establecido el oportuno concierto, sin perjuicio de la 
responsabilidad solidaria de la entidad pública, respecto de los incumplimientos en materia 
salarial y de Seguridad Social.

b) A los trabajadores menores de 18 años se les aplicarán las normas siguientes:
1.ª No podrán realizar trabajos nocturnos, ni aquellas actividades o puestos de trabajo 

prohibidos a los menores.
2.ª No podrán realizar horas extraordinarias.
3.ª No podrán realizar más de ocho horas diarias de trabajo efectivo, incluyendo, en su 

caso, el tiempo dedicado a la formación y, si trabajasen para varios empleadores, las horas 
realizadas para cada uno de ellos.

4.ª Siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de cuatro horas y 
media, deberá establecerse un período de descanso durante dicha jornada no inferior a 30 
minutos.

5.ª La duración del descanso semanal será como mínimo de dos días ininterrumpidos.
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6.ª En su caso, se podrán establecer reglamentariamente otras especialidades que se 
consideren necesarias en relación con la normativa existente para los penados.

5. En todo caso, el trabajo que realicen los internos tendrá como finalidad esencial su 
inserción laboral, así como su incorporación al mercado de trabajo. A estos efectos, la 
práctica laboral se complementará con cursos de formación profesional ocupacional u otros 
programas que mejoren su competencia y capacidad laboral y favorezcan su futura inserción 
laboral.

Artículo 54.  Vigilancia y seguridad.
1. Las funciones de vigilancia y seguridad interior de los centros corresponde a sus 

trabajadores, con arreglo a los cometidos propios de cada uno y a la distribución de servicios 
que el director del centro o la entidad pública haya acordado en su interior.

2. Las actuaciones encaminadas a garantizar la seguridad interior de los centros 
consistirán en la observación de los menores internados. También podrán suponer, en la 
forma y con la periodicidad establecida en este artículo, inspecciones de locales y 
dependencias, así como registros de personas, ropas y enseres de los menores internados.

3. En aquellas dependencias que a criterio del centro lo requieran, podrán utilizarse 
medios electrónicos para la detección de presencia de metales o para el examen del 
contenido de paquetes u objetos.

4. Las inspecciones de las dependencias y locales del centro se harán con la 
periodicidad que la entidad pública o el director del centro establezca.

5. El registro de la persona, ropa y enseres del menor se ajustará a las siguientes 
normas:

a) Su utilización se regirá por los principios de necesidad y proporcionalidad y se llevarán 
siempre a cabo con el respeto debido a la dignidad y a los derechos fundamentales de la 
persona. Ante la opción de utilizar medios de igual eficacia, se dará preferencia a los de 
carácter electrónico.

b) Los registros de las ropas y enseres personales del menor se practicarán, 
normalmente, en su presencia.

c) El registro de la persona del menor se llevará a cabo por personal del mismo sexo, en 
lugar cerrado sin la presencia de otros menores y preservando, en todo lo posible, la 
intimidad.

d) Solamente por motivos de seguridad concretos y específicos, cuando existan razones 
individuales y contrastadas que hagan pensar que el menor oculta en su cuerpo algún objeto 
peligroso o sustancia susceptible de causar daño a la salud o integridad física de las 
personas o de alterar la seguridad o convivencia ordenada del centro, y cuando no sea 
posible la utilización de medios electrónicos, se podrá realizar el registro con desnudo 
integral, con autorización del director del centro, previa notificación urgente al juez de 
menores de guardia y al fiscal de guardia, con explicación de las razones que aconsejan 
dicho cacheo. En todo caso, será de aplicación lo dispuesto en los párrafos a) y c) 
anteriores.

Una vez efectuado en su caso el cacheo, se dará cuenta al juez de menores y al 
Ministerio Fiscal de su realización y del resultado obtenido.

e) Si el resultado del registro con desnudo integral fuese infructuoso y persistiese la 
sospecha, se podrá solicitar por el director del centro a la autoridad judicial competente la 
autorización para la aplicación de otros medios de control adecuados.

6. De los registros establecidos en el apartado anterior se formulará informe escrito, que 
deberá especificar los registros con desnudo integral efectuados y los demás extremos 
previstos en el párrafo d). El informe deberá estar firmado por los profesionales del centro 
que hayan practicado los registros y dirigirlo al director del centro y al juez de menores.

7. Se intervendrán el dinero u objetos de valor no autorizados, así como los objetos no 
permitidos y los que se entiendan peligrosos para la seguridad o convivencia ordenada o de 
ilícita procedencia. Cuando se trate de dinero u objetos de valor se aplicará lo dispuesto en 
el artículo 30.2.d).

8. La entidad pública podrá autorizar, en aquellos centros donde la necesidad de 
seguridad así lo requiera, el servicio de personal especializado, en funciones de vigilancia y 
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de apoyo a las actuaciones de los trabajadores del centro previstas en los apartados 
anteriores de este artículo. Este personal dependerá funcionalmente del director del centro y 
no podrá portar ni utilizar dentro del centro otros medios que los contemplados en el artículo 
55.2.

9. Cuando exista riesgo inminente de graves alteraciones del orden con peligro para la 
vida o la integridad física de las personas o para las instalaciones, la entidad pública o el 
director del centro podrá solicitar la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
competentes en cada territorio.

Artículo 55.  Medios de contención.
1. Solamente podrán utilizarse los medios de contención descritos en el apartado 2 de 

este artículo por los motivos siguientes:
a) Para evitar actos de violencia o lesiones de los menores a sí mismos o a otras 

personas.
b) Para impedir actos de fuga.
c) Para impedir daños en las instalaciones del centro.
d) Ante la resistencia activa o pasiva a las instrucciones del personal del centro en el 

ejercicio legítimo de su cargo.
2. Los medios de contención que se podrán emplear serán:
a) La contención física personal.
b) Las defensas de goma.
c) La sujeción mecánica.
d) Aislamiento provisional.
3. El uso de los medios de contención será proporcional al fin pretendido, nunca 

supondrá una sanción encubierta y solo se aplicarán cuando no exista otra manera menos 
gravosa para conseguir la finalidad perseguida y por el tiempo estrictamente necesario.

4. Los medios de contención no podrán aplicarse a las menores gestantes, a las 
menores hasta seis meses después de la terminación del embarazo, a las madres lactantes, 
a las que tengan hijos consigo ni a los menores enfermos convalecientes de enfermedad 
grave, salvo que de la actuación de aquellos pudiera derivarse un inminente peligro para su 
integridad o para la de otras personas.

5. Cuando se aplique la medida de aislamiento provisional se deberá cumplir en una 
habitación que reúna medidas que procuren evitar que el menor atente contra su integridad 
física o la de los demás. El menor será visitado durante el periodo de aislamiento provisional 
por el médico o el personal especializado que precise.

6. La utilización de los medios de contención será previamente autorizada por el director 
del centro o por quien la entidad pública haya establecido en su normativa, salvo que 
razones de urgencia no lo permitan; en tal caso, se pondrá en su conocimiento 
inmediatamente.

Asimismo, comunicará inmediatamente al juez de menores la adopción y cese de tales 
medios de contención, con expresión detallada de los hechos que hubieren dado lugar a su 
utilización y de las circunstancias que pudiesen aconsejar su mantenimiento.

7. Los medios materiales de contención serán depositados en el lugar o lugares que el 
director o quien la entidad pública haya establecido en su normativa considere idóneos.

8. En los casos de graves alteraciones del orden con peligro inminente para la vida, la 
integridad física de las personas o para las instalaciones, la entidad pública o el director del 
centro podrán solicitar el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que en cada 
territorio tenga atribuida la competencia, dando cuenta inmediata al juzgado de menores y al 
Ministerio Fiscal.

Artículo 56.  Informaciones.
1. Todos los menores internados tienen derecho a recibir de la entidad pública, con la 

periodicidad adecuada y, en todo caso, siempre que lo requieran, información personal y 
actualizada de sus derechos y deberes, previstos en los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Dicha 
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información será explicada de forma que se garantice su comprensión, en atención a la edad 
y a las circunstancias del menor.

2. Los representantes legales del menor internado serán informados por la dirección del 
centro o por el órgano que la entidad pública haya designado sobre la situación y la 
evolución del menor, y sobre los derechos que como representantes legales les 
corresponden durante la situación de internamiento.

Salvo prohibición judicial expresa, esta información será facilitada cuando la soliciten los 
representantes legales del menor o lo considere necesario la dirección del centro o el órgano 
que la entidad pública haya establecido en su normativa.

3. En caso de enfermedad, accidente o cualquier otra circunstancia grave que afecte al 
menor, la entidad pública ha de informar inmediatamente a sus representantes legales. 
Dichas personas también serán informadas de los ingresos en el centro, de los traslados 
entre centros y de los ingresos en instituciones hospitalarias, salvo que exista una 
prohibición expresa del juez de menores competente.

4. El menor ha de ser informado sin dilación de la defunción, accidente o enfermedad 
grave de un pariente cercano o de otra persona íntimamente vinculada con él, y de cualquier 
otra noticia importante comunicada por la familia.

Artículo 57.  Peticiones, quejas y tramitación de recursos.
1. Todos los menores internados y, en su caso, sus representantes legales podrán 

formular, verbalmente o por escrito, en sobre abierto o cerrado, peticiones y quejas a la 
entidad pública o al director del centro, sobre cuestiones referentes a su situación de 
internamiento, que serán atendidas cuando correspondan al ámbito propio de sus 
competencias. En caso contrario, el director del centro o la entidad pública harán llegar las 
presentadas, en el plazo más breve posible, a la autoridad u organismo competente.

2. El menor podrá dirigir la petición o queja por escrito, en sobre abierto o cerrado, a las 
autoridades judiciales, al Ministerio Fiscal y al Defensor del Pueblo o institución análoga de 
su comunidad autónoma. Los que se entreguen directamente al director del centro o a la 
entidad pública se harán llegar a sus destinatarios en el plazo más breve posible.

3. Las peticiones y quejas que presenten los menores a través del centro o la entidad 
pública serán registradas. La tramitación que se le haya dado y, en su caso, la resolución 
adoptada se comunicará al menor, con indicación de los recursos que procedan.

4. Los recursos que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, 
interponga el menor contra cualquier resolución dictada para la ejecución de las medidas, 
que fueran presentados por el menor o por su letrado de forma escrita al director del centro, 
se pondrán en conocimiento del juez de menores competente dentro del siguiente día hábil. 
Si el menor manifestara al director del centro, de forma verbal, su intención de recurrir la 
resolución dictada, el director dará traslado de esta manifestación al juez de menores, dentro 
del plazo indicado anteriormente, y, en su caso, dará cumplimiento a las medidas que adopte 
el juez para oír la alegación del menor.

Artículo 58.  Inspección de centros.
1. Sin perjuicio de las funciones de inspección que correspondan a los jueces de 

menores, al Ministerio Fiscal y al Defensor del Pueblo o institución análoga de la comunidad 
autónoma, la entidad pública, con los medios personales y materiales y los procedimientos 
que articule para esta finalidad, ejercerá las funciones de inspección para garantizar que la 
actuación de los centros propios y colaboradores y la de sus profesionales se lleva a cabo 
con respeto a los derechos y garantías de los menores internados.

2. Los menores podrán solicitar la comunicación con el órgano de inspección 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 41, sin perjuicio de las 
comunicaciones que dicho órgano realice con el menor en el ejercicio de sus funciones.

3. Los hechos descubiertos en el ejercicio de sus funciones por el órgano de inspección, 
que supongan una vulneración de los derechos de los menores, se pondrán en conocimiento 
de la entidad pública, del juez de menores competente y del Ministerio Fiscal.
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CAPÍTULO IV
Del régimen disciplinario de los centros

Artículo 59.  Fundamento y ámbito de aplicación.
1. El régimen disciplinario de los centros tendrá como finalidad contribuir a la seguridad y 

convivencia ordenada en estos y estimular el sentido de la responsabilidad y la capacidad de 
autocontrol de los menores internados.

2. El régimen disciplinario se aplicará a todos los menores que cumplan medidas de 
internamiento en régimen cerrado, abierto o semiabierto, y terapéuticos, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado siguiente, bien en centros propios o colaboradores, tanto dentro del 
centro como durante los traslados, conducciones o salidas autorizadas que aquellos 
realicen.

3. El régimen disciplinario previsto en este capítulo no será aplicable a aquellos menores 
a los que se haya impuesto una medida de internamiento terapéutico como consecuencia de 
una anomalía o alteración psíquica o de una alteración en la percepción que les impida 
comprender la ilicitud de los hechos o actuar conforme a aquella comprensión, mientras se 
mantengan en tal estado.

Artículo 60.  Principios de la potestad disciplinaria.
1. El ejercicio de la potestad disciplinaria en los centros propios y colaboradores, 

regulada en este reglamento, corresponderá a quien la tenga expresamente atribuida por la 
entidad pública. En defecto de esta atribución, el ejercicio de la potestad disciplinaria 
corresponderá al director del centro.

2. No podrán atribuirse al mismo órgano las fases de instrucción y resolución del 
procedimiento.

3. La potestad disciplinaria habrá de ejercerse siempre respetando la dignidad del menor. 
Ninguna sanción podrá implicar, de manera directa o indirecta, castigos corporales, ni 
privación de los derechos de alimentación, enseñanza obligatoria y comunicaciones y visitas 
previstos en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal 
de los menores, y en este reglamento.

4. Las sanciones impuestas podrán ser reducidas, dejadas sin efecto en su totalidad, 
suspendidas o aplazadas en su ejecución, en los términos establecidos en este reglamento.

5. La conciliación con la persona ofendida, la restitución de los bienes, la reparación de 
los daños y la realización de actividades en beneficio de la colectividad del centro, 
voluntariamente asumidos por el menor, podrán ser valoradas por el órgano competente 
para el sobreseimiento del procedimiento disciplinario o para dejar sin efecto las sanciones 
disciplinarias impuestas.

6. Aquellos hechos que pudiesen ser constitutivos de infracción penal podrán ser 
también sancionados disciplinariamente cuando el fundamento de esta sanción, que ha de 
ser distinto del de la penal, sea la seguridad y el buen orden del centro. En estos casos, los 
hechos serán puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial 
competente, sin perjuicio de que continúe la tramitación del expediente disciplinario hasta su 
resolución e imposición de la sanción si procediera.

Artículo 61.  Clasificación de las faltas disciplinarias.
Las faltas disciplinarias se clasifican en muy graves, graves y leves, atendiendo a la 

violencia desarrollada por el sujeto, su intencionalidad, la importancia del resultado y el 
número de personas ofendidas.

Artículo 62.  Faltas muy graves.
Son faltas muy graves:
a) Agredir, amenazar o coaccionar de forma grave a cualquier persona dentro del centro.
b) Agredir, amenazar o coaccionar de forma grave, fuera del centro, a otro menor 

internado o a personal del centro o autoridad o agente de la autoridad, cuando el menor 
hubiera salido durante el internamiento.
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c) Instigar o participar en motines, plantes o desórdenes colectivos.
e) Intentar o consumar la evasión del interior del centro o cooperar con otros internos en 

su producción.
f) Resistirse activa y gravemente al cumplimiento de órdenes recibidas del personal del 

centro en el ejercicio legítimo de sus atribuciones.
g) Introducir, poseer o consumir en el centro drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas o 

estupefacientes o bebidas alcohólicas.
h) Introducir o poseer en el centro armas u objetos prohibidos por su peligro para las 

personas.
i) Inutilizar deliberadamente las dependencias, materiales o efectos del centro o las 

pertenencias de otras personas, causando daños y perjuicios superiores a 300 euros.
j) Sustraer materiales o efectos del centro o pertenencias de otras personas.

Artículo 63.  Faltas graves.
Son faltas graves:
a) Agredir, amenazar o coaccionar de manera leve a cualquier persona dentro del centro.
b) Agredir, amenazar o coaccionar de manera leve, fuera del centro, a otro menor 

internado, o a personal del centro o autoridad o agente de la autoridad, cuando el menor 
hubiese salido durante el internamiento.

c) Insultar o faltar gravemente al respeto a cualquier persona dentro del centro.
d) Insultar o faltar gravemente al respeto, fuera del centro, a otro menor internado, o a 

personal del centro o autoridad o agente de la autoridad, cuando el menor hubiera salido 
durante el internamiento.

e) No retornar al centro, sin causa justificada, el día y hora establecidos, después de una 
salida temporal autorizada.

f) Desobedecer las órdenes e instrucciones recibidas del personal del centro en el 
ejercicio legítimo de sus funciones, o resistirse pasivamente a cumplirlas.

g) Inutilizar deliberadamente las dependencias, materiales o efectos del centro, o las 
pertenencias de otras personas, causando daños y perjuicios inferiores a 300 euros.

h) Causar daños de cuantía elevada por negligencia grave en la utilización de las 
dependencias, materiales o efectos del centro, o las pertenencias de otras personas.

i) Introducir o poseer en el centro objetos o sustancias que estén prohibidas por la 
normativa de funcionamiento interno distintas de las contempladas en los párrafos g) y h) del 
artículo anterior.

j) Hacer salir del centro objetos cuya salida no esté autorizada.
k) Consumir en el centro sustancias que estén prohibidas por las normas de 

funcionamiento interno, distintas de las previstas en el párrafo g) del artículo anterior.
l) Autolesionarse como medida reivindicativa o simular lesiones o enfermedades para 

evitar la realización de actividades obligatorias.
m) Incumplir las condiciones y medidas de control establecidas en las salidas 

autorizadas.

Artículo 64.  Faltas leves.
Son faltas leves:
a) Faltar levemente al respeto a cualquier persona dentro del centro.
b) Faltar levemente al respeto, fuera del centro, a otro menor internado, o a personal del 

centro o autoridad o agente de la autoridad, cuando el menor hubiera salido durante el 
internamiento.

c) Hacer un uso abusivo y perjudicial en el centro de objetos y sustancias no prohibidas 
por las normas de funcionamiento interno.

d) Causar daños y perjuicios de cuantía elevada a las dependencias materiales o efectos 
del centro o en las pertenencias de otras personas, por falta de cuidado o de diligencia en su 
utilización.

e) Alterar el orden promoviendo altercados o riñas con compañeros de internamiento.
f) Cualquier otra acción u omisión que implique incumplimiento de las normas de 

funcionamiento del centro y no tenga consideración de falta grave o muy grave.
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Artículo 65.  Sanciones disciplinarias.
1. Las únicas sanciones disciplinarias que se pueden imponer a los menores serán 

alguna de las especificadas en los apartados siguientes de este artículo.
2. Por la comisión de faltas muy graves:
a) La separación del grupo por tiempo de tres a siete días en casos de evidente 

agresividad, violencia y alteración grave de la convivencia.
b) La separación del grupo por tiempo de tres a cinco fines de semana.
c) La privación de salidas de fin de semana de 15 días a un mes.
d) La privación de salidas de carácter recreativo por un tiempo de uno a dos meses.
3. Por la comisión de faltas graves:
a) La separación del grupo hasta dos días como máximo.
b) La separación del grupo por un tiempo de uno a dos fines de semana.
c) La privación de salidas de fin de semana de uno a 15 días.
d) La privación de salidas de carácter recreativo por un tiempo máximo de un mes.
e) La privación de participar en las actividades recreativas del centro por un tiempo de 

siete a 15 días.
4. Por la comisión de faltas leves:
a) La privación de participar en todas o en algunas de las actividades recreativas del 

centro por un tiempo de uno a seis días.
b) La amonestación.
5. A los menores que cumplan en el centro medidas de permanencia de fin de semana 

se les impondrán las sanciones correspondientes a la naturaleza de la infracción cometida 
adaptando su duración a la naturaleza y duración de la medida indicada.

Artículo 66.  Sanción de separación.
1. La sanción de separación por la comisión de faltas muy graves o faltas graves 

solamente se podrá imponer en los casos en los que se manifieste una evidente agresividad 
o violencia por parte del menor, o cuando este, reiterada y gravemente, altere la normal 
convivencia en el centro.

2. La sanción de separación se cumplirá en la propia habitación del menor o en otra de 
análogas características durante el horario de actividades del centro.

3. Durante el cumplimiento de la sanción de separación, el menor dispondrá de dos 
horas al aire libre y deberá asistir, en su caso, a la enseñanza obligatoria y podrá recibir las 
visitas previstas en los artículos 40 y 41. Durante el horario general de actividades se 
programarán actividades individuales alternativas que podrán realizarse dentro de la 
habitación.

4. Diariamente visitará al menor el médico o el psicólogo que informará al director del 
centro sobre el estado de salud física y mental del menor, así como sobre la conveniencia de 
suspender, modificar o dejar sin efecto la sanción impuesta.

5. No obstante lo anterior, la sanción de separación de grupo no se aplicará a las 
menores embarazadas, a las menores hasta que hayan transcurrido seis meses desde la 
finalización del embarazo, a las madres lactantes y a las que tengan hijos en su compañía. 
Tampoco se aplicará a los menores enfermos y se dejará sin efecto en el momento en que 
se aprecie que esta sanción afecta a su salud física o mental.

Artículo 67.  Graduación de las sanciones.
1. La determinación de las sanciones y su duración se llevará a efecto de acuerdo al 

principio de la proporcionalidad, atendiendo a las circunstancias del menor, la naturaleza de 
los hechos, la violencia o agresividad mostrada en la comisión de los hechos, la 
intencionalidad, la perturbación producida en la convivencia del centro, la gravedad de los 
daños y perjuicios ocasionados, el grado de ejecución y de participación y la reincidencia en 
otras faltas disciplinarias.
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2. Atendiendo a la escasa relevancia de la falta disciplinaria, a la evolución del interno en 
el cumplimiento de la medida, al reconocimiento por el menor de la comisión de la infracción 
y a la incidencia de la intervención educativa realizada para expresarle el reproche merecido 
por su conducta infractora, podrá imponerse al autor de una falta disciplinaria muy grave una 
sanción establecida para faltas disciplinarias graves y al autor de una falta disciplinaria grave 
una sanción prevista para las faltas disciplinarias leves.

Artículo 68.  Concurso de infracciones y normas para el cumplimiento de las sanciones.
1. Al responsable de dos o más faltas enjuiciadas en el mismo expediente se le 

impondrán las sanciones correspondientes a cada una de las faltas. También se le podrá 
imponer una única sanción por todas las faltas cometidas, tomando como referencia la más 
grave de las enjuiciadas. En el caso de que se impongan varias sanciones, se cumplirán 
simultáneamente, si fuera posible. Si no lo fuera, se cumplirán sucesivamente por orden de 
gravedad y duración, sin que puedan exceder en duración del doble de tiempo por el que se 
imponga la más grave.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en ningún caso el cumplimiento 
sucesivo de diversas sanciones impuestas en el mismo o en diferentes procedimientos 
disciplinarios supondrá para el menor estar consecutivamente:

a) Más de siete días o más de cinco fines de semanas en situación de separación de 
grupo.

b) Más de un mes privado de salidas de fin de semana.
c) Más de dos meses privado de salidas programadas de carácter recreativo.
d) Más de 15 días privado de todas las actividades recreativas del centro.

Artículo 69.  Pluralidad de faltas e infracción continuada.
1. Cuando un mismo hecho sea constitutivo de dos o más faltas o cuando una de estas 

sea medio necesario para la comisión de otra, se impondrá al menor una sola sanción 
teniendo en cuenta la más grave de las faltas cometidas.

2. Cuando se trate de una infracción continuada, se impondrá al menor una sola sanción 
teniendo en cuenta la más grave de las faltas cometidas.

Artículo 70.  Necesidad de procedimientos sancionadores.
Para la imposición de sanciones por faltas graves y muy graves será preceptiva la 

observancia del procedimiento regulado en los artículos 71 a 78, y para las sanciones 
impuestas por faltas leves podrá seguirse el procedimiento abreviado previsto en el artículo 
79.

Artículo 71.  Procedimiento ordinario: inicio.
1. Cuando el órgano competente para la iniciación del procedimiento disciplinario aprecie 

en los menores internados indicios de conductas que pueden dar lugar a responsabilidad 
disciplinaria, acordará la iniciación del procedimiento de alguna de las siguientes formas:

a) Por propia iniciativa.
b) Como consecuencia de orden emitida por un órgano administrativo superior 

jerárquico.
c) Por petición razonada de otro órgano administrativo que no sea superior jerárquico.
d) Por denuncia de persona identificada.
2. El órgano competente para la iniciación designará el instructor que considere 

conveniente, excluyendo a las personas que pudieran estar relacionadas con los hechos.
3. Para el debido esclarecimiento de los hechos que pudieran ser determinantes de 

responsabilidad disciplinaria, el órgano competente podrá acordar la apertura de una 
información previa, que se practicará por el órgano administrativo o la persona que aquel 
determine.
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Artículo 72.  Instrucción y pliego de cargos.
1. El instructor, a la vista de los indicios de responsabilidad que existan, formulará pliego 

de cargos dirigido al menor, en un lenguaje claro, y en el plazo máximo de 48 horas desde 
su designación, el cual se incorporará, en su caso, al expediente, con el contenido siguiente:

a) La identificación de la persona responsable.
b) La relación detallada de los hechos imputados.
c) La calificación de la falta o faltas en las que ha podido incurrir.
d) Las posibles sanciones aplicables.
e) El órgano competente para la resolución del expediente de acuerdo con lo previsto en 

la norma autonómica correspondiente o, en su caso, en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 
enero, o en este reglamento.

f) La identificación del instructor.
g) Las medidas cautelares que se hayan acordado.
h) Los posibles daños y perjuicios ocasionados.
2. El pliego de cargos se notificará al menor infractor el mismo día de su redacción, 

mediante su lectura íntegra y con entrega de la correspondiente copia con indicación de:
a) El derecho del menor a formular alegaciones y proponer las pruebas que considere 

oportunas en defensa de sus intereses, verbalmente ante el instructor en el mismo acto de 
notificación, o por escrito en el plazo máximo de 24 horas. Si formula alegaciones 
verbalmente, se levantará acta de estas, que deberá firmar el menor.

b) La posibilidad de que un letrado le asesore en la redacción del pliego de descargos y 
ser asistido por personal del centro o por cualquier otra persona del propio centro.

c) Al menor extranjero que desconozca el castellano o la lengua cooficial de la 
comunidad autónoma, la posibilidad de asistirse de una persona que hable su idioma.

3. Por el instructor se admitirán verbalmente las pruebas propuestas por el menor o se 
rechazarán motivadamente por escrito las que fueran improcedentes, por no poder alterar la 
resolución final del procedimiento o por ser de imposible realización.

Artículo 73.  Tramitación.
1. Notificado el pliego de cargos, el instructor realizará cuantas actuaciones resulten 

necesarias para el examen de los hechos y recabará los datos e informes que considere 
necesarios.

2. Dentro de las 24 horas siguientes a la presentación del pliego de descargos o a la 
formulación verbal de alegaciones, o transcurrido este plazo si el menor no hubiera 
ejercitado su derecho, el menor será oído y se practicarán las pruebas propuestas y las que 
el instructor considere convenientes.

3. Si el menor reconoce voluntariamente su responsabilidad, el instructor elevará el 
expediente al órgano competente, para que emita resolución, sin perjuicio de continuar el 
procedimiento si hay indicios racionales de engaño o encubrimiento de otras personas.

4. Una vez finalizado el trámite de alegaciones y de la práctica de la prueba, el instructor, 
inmediatamente y en todo caso en el plazo de 24 horas, formulará la propuesta de 
resolución, que notificará al interno con indicación de los hechos imputados, la falta cometida 
y la sanción que deba imponerse, para que en el término de 24 horas pueda formular las 
alegaciones que considere procedentes. Una vez completado este trámite, el instructor 
elevará el expediente al órgano competente para que dicte la resolución correspondiente.

Artículo 74.  Resolución.
El órgano competente, en el mismo día o como máximo en el plazo de 24 horas, habrá 

de resolver motivadamente sobre el sobreseimiento del expediente, la imposición de la 
sanción disciplinaria correspondiente o la práctica de nuevas actuaciones por parte del 
instructor. En este último caso, se estará a lo dispuesto en los artículos anteriores.
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Artículo 75.  Acuerdo sancionador.
1. El acuerdo sancionador se formulará por escrito y deberá contener las siguientes 

menciones:
a) El lugar y la fecha del acuerdo.
b) El órgano que lo adopta
c) El número del expediente disciplinario y un breve resumen de los actos 

procedimentales básicos que lo hayan precedido. En el supuesto de haberse desestimado la 
práctica de alguna prueba, deberá expresarse la motivación formulada por el instructor en su 
momento.

d) Relación circunstanciada de los hechos imputados al menor, que no podrán ser 
distintos de los consignados en el pliego de cargos formulado por el instructor, con 
independencia de que pueda variar su calificación jurídica.

e) Artículo y apartado de este reglamento en el que se estima comprendida la falta 
cometida.

f) Sanción impuesta y artículo y apartado de este reglamento que la contempla.
g) Indicación del recurso que puede interponer.
h) La firma del titular del órgano competente.
2. La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa.
En la resolución se adoptarán, en su caso, las disposiciones cautelares precisas para 

garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva.
3. La iniciación del procedimiento y las sanciones impuestas se anotarán en el 

expediente personal del menor sancionado. También se anotará la reducción o revocación 
de la sanción, así como la suspensión de su efectividad.

Artículo 76.  Notificación de la resolución.
1. La notificación al menor del acuerdo sancionador deberá hacerse el mismo día o en el 

plazo máximo de 24 horas de ser adoptado, dando lectura íntegra de aquel y entregándole 
una copia.

2. Asimismo, el acuerdo sancionador se notificará en todo caso y en igual plazo al 
Ministerio Fiscal y a la defensa letrada del menor.

Artículo 77.  Caducidad.
Transcurrido el plazo máximo de un mes desde la iniciación del procedimiento 

disciplinario sin que la resolución se hubiera notificado al menor expedientado, se entenderá 
caducado el procedimiento disciplinario y se procederá al archivo de las actuaciones, 
siempre que la demora no fuera imputable al interesado.

Artículo 78.  Recursos.
Las resoluciones sancionadoras podrán ser recurridas, antes del inicio del cumplimiento, 

ante el juez de menores, verbalmente en el mismo acto de la notificación o por escrito dentro 
del plazo de 24 horas, por el propio interesado o por su letrado, actuándose de conformidad 
con el artículo 60.7 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores.

Artículo 79.  Procedimiento abreviado.
Cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que existen 

elementos de juicio suficientes para calificar la infracción del menor como falta leve, se 
tramitará el procedimiento abreviado, con arreglo a las siguientes normas:

a) El informe del personal del centro operará como pliego de cargos que se notificará, 
verbalmente, al presunto infractor, con indicación de la sanción que le puede corresponder.

b) El menor podrá hacer las alegaciones que estime pertinentes y proponer las pruebas 
de que intente valerse, en el mismo acto de la notificación o por escrito 24 horas después.

c) Transcurrido el plazo anterior, el órgano competente resolverá lo que proceda. Si 
acuerda imponer una sanción, se le notificará al menor y a su letrado por escrito.
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d) En todo caso, este procedimiento se documentará debidamente.

Artículo 80.  Medidas cautelares durante el procedimiento.
1. El órgano competente para iniciar el procedimiento, por sí o a propuesta del instructor 

del expediente disciplinario, podrá acordar en cualquier momento del procedimiento, 
mediante acuerdo motivado, las medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar 
la eficacia de la resolución que pudiera recaer y el buen fin del procedimiento, así como para 
evitar la persistencia de los efectos de la infracción y asegurar la integridad del expedientado 
y de otros posibles afectados. Las únicas medidas cautelares que se podrán adoptar serán 
las previstas como sanción en el artículo 65 para la presunta falta cometida.

2. Estas medidas quedarán reflejadas en el expediente del menor y deberán ajustarse a 
la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretendan garantizar 
en cada supuesto concreto, y su adopción será notificada al menor y puesta inmediatamente 
en conocimiento del juez de menores y del Ministerio Fiscal. Si durante la tramitación del 
procedimiento hubiera alteración de las causas que motivaron la aplicación de estas 
medidas cautelares, podrán modificarse las medidas adoptadas. En el supuesto de que 
desaparezcan las causas que motivaron la aplicación de las medidas, se procederá a alzar 
la medida.

3. Cuando la sanción que recayera, en su caso, coincida en naturaleza con la medida 
cautelar impuesta, esta se abonará para el cumplimiento de aquella. Si no coincidiese, se 
deberá compensar en la parte que se estime razonable, siempre que sea posible.

4. Las medidas cautelares no podrán exceder del tiempo máximo que corresponda a la 
sanción prevista, en función de la gravedad de la falta, en el artículo 65.

Artículo 81.  Ejecución y cumplimiento de las sanciones.
Los acuerdos sancionadores no se harán efectivos en tanto no haya sido resuelto el 

recurso interpuesto, o en caso de que no se haya interpuesto, hasta que haya transcurrido el 
plazo para su impugnación, sin perjuicio de las medidas cautelares previstas en el artículo 
anterior.

Durante la sustanciación del recurso, en el plazo de dos días, la entidad pública 
ejecutora de la medida podrá adoptar las decisiones precisas para restablecer el orden 
alterado de acuerdo con lo previsto en el artículo 60.7 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 
enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Artículo 82.  Reducción, suspensión y anulación de sanciones.
1. El órgano competente podrá dejar sin efecto, reducir o suspender la ejecución de las 

sanciones disciplinarias en cualquier momento de su ejecución si el cumplimiento de la 
sanción se revela perjudicial en la evolución educativa del menor.

2. Las medidas anteriores no podrán adoptarse sin autorización del juez de menores 
cuando este haya intervenido en su imposición por vía de recurso.

Artículo 83.  Extinción automática de sanciones.
1. Cuando un menor ingrese nuevamente en un centro para la ejecución de otra medida, 

se extinguirán automáticamente la sanción o sanciones que hubiesen sido impuestas en un 
ingreso anterior y que hubiesen quedado incumplidas total o parcialmente.

2. En caso de traslado de centro, el menor continuará el cumplimiento de las sanciones 
impuestas en el centro anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el anterior artículo.

Artículo 84.  Prescripción de faltas y sanciones.
1. Las faltas disciplinarias muy graves prescriben al año ; las graves, a los seis meses, y 

las leves, a los dos meses, a contar desde la fecha de la comisión de la infracción.
2. La prescripción de las faltas se interrumpe a partir del momento en que, con 

conocimiento del menor, se inicia el procedimiento disciplinario, volviendo a iniciarse el 
cómputo de la prescripción desde que se paralice el procedimiento durante un mes por 
causa no imputable al presunto infractor.
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3. Las sanciones impuestas por faltas muy graves, graves y leves prescriben, 
respectivamente, en los mismos plazos señalados en el apartado 1. El plazo de prescripción 
empieza a contar desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza el acuerdo 
sancionador o desde que se levante el aplazamiento de la ejecución o la suspensión de la 
efectividad, o desde que se interrumpa el cumplimiento de la sanción si este hubiese ya 
comenzado.

Artículo 85.  Incentivos.
Los actos del menor que pongan de manifiesto buena conducta, espíritu de trabajo y 

sentido de la responsabilidad en el comportamiento personal y colectivo, así como la 
participación positiva en las actividades derivadas del proyecto educativo, podrán ser 
incentivados por la entidad pública con cualquier recompensa que no resulte incompatible 
con la ley y los preceptos de este reglamento.

Disposición adicional única.  Actuaciones policiales de vigilancia, custodia y traslado.
1. Las actuaciones policiales de vigilancia, custodia y traslado de menores previstas en 

este reglamento serán realizadas por los cuerpos de policía autonómica o, en su caso, por 
las unidades adscritas del Cuerpo Nacional de Policía, en sus ámbitos territoriales de 
actuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 5/2000, de 
12 de enero.

En caso de ausencia o insuficiencia de las anteriores, o cuando sean varias las 
comunidades autónomas afectadas, se realizarán por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el director del centro solicitará la 
intervención al órgano competente de la comunidad autónoma o, en su caso, al Delegado o 
al Subdelegado del Gobierno, con suficiente antelación para permitir su planificación.

En situaciones de urgencia, cuando no sea posible actuar conforme a lo previsto en el 
párrafo anterior, el director del centro podrá solicitar directamente la intervención de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, dando cuenta de ello inmediatamente a las 
autoridades antes mencionadas, con expresión de las causas de la urgencia.
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§ 6

Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla 
la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y 
se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito. 

[Inclusión parcial]

Ministerio de Justicia
«BOE» núm. 312, de 30 de diciembre de 2015

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2015-14263

[ . . . ]
TÍTULO III

Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 12.  Objeto y ámbito de aplicación.
1. Las disposiciones de este título tienen por objeto la regulación de las Oficinas de 

Asistencia a las Víctimas, que se configuran como una unidad especializada y un servicio 
público cuya finalidad es prestar asistencia y/o atención coordinada para dar respuesta a las 
víctimas de delitos en los ámbitos jurídico, psicológico, y social, así como promover las 
medidas de justicia restaurativa que sean pertinentes.

2. Las disposiciones contenidas en este título serán de aplicación tanto a las Oficinas de 
Asistencia a las Víctimas dependientes del Ministerio de Justicia como a las dependientes de 
las comunidades autónomas con competencias asumidas sobre la materia, sin perjuicio de 
las especialidades organizativas de éstas últimas según su normativa autonómica.

3. En lo referente a las víctimas de delitos de terrorismo, se atenderá, con carácter 
general, a lo dispuesto en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y 
Protección Integral a las Víctimas de Terrorismo y en el Reglamento aprobado por Real 
Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, y a las competencias que la normativa vigente 
atribuye en esta materia al Ministerio del Interior, sin perjuicio de las actuaciones específicas 
de las Oficinas contempladas en este real decreto, especialmente relativas a la 
determinación de la vulnerabilidad de la víctima, para evitar la victimización primaria y 
secundaria.

En el marco del proceso penal, las Oficinas de Asistencia a las Víctimas se coordinarán 
con las oficinas del Ministerio del Interior para evitar sucesivas derivaciones de uno a otro 
servicio.
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Artículo 13.  Ámbito subjetivo.
1. Las disposiciones de este Título serán aplicables:
a) Como víctima directa, a toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre 

su propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales 
o perjuicios económicos directamente causados por la comisión de un delito.

b) Como víctima indirecta, en los casos de muerte o desaparición de una persona que 
haya sido causada directamente por un delito, salvo que se tratare de los responsables de 
los hechos:

1.º A su cónyuge no separado legalmente o de hecho y a los hijos de la víctima o del 
cónyuge no separado legalmente o de hecho que en el momento de la muerte o 
desaparición de la víctima convivieran con ellos; a la persona que hasta el momento de la 
muerte o desaparición hubiera estado unida a ella por una análoga relación de afectividad y 
a los hijos de ésta que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran 
con ella; a sus progenitores y parientes en línea recta o colateral dentro del tercer grado que 
se encontraren bajo su guarda y a las personas sujetas a su tutela o curatela o que se 
encontraren bajo su acogimiento familiar.

2.º En caso de no existir los anteriores, a los demás parientes en línea recta y a sus 
hermanos, con preferencia, entre ellos, del que ostentara la representación legal de la 
víctima.

2. Las disposiciones de este Título no serán aplicables a terceros que hubieran sufrido 
perjuicios derivados del delito.

3. El acceso a los servicios de asistencia y apoyo a las víctimas no se condicionará a la 
presentación previa de una denuncia.

4. Los hijos menores y los menores sujetos a tutela, guarda y custodia de las mujeres 
víctimas de violencia de género o de personas víctimas de violencia doméstica tendrán 
derecho de acceso a los servicios de asistencia de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.

5. Cuando se trate de delitos que hayan causado perjuicios de especial gravedad, 
atendiendo a las necesidades y daños sufridos como consecuencia de la infracción penal 
cometida contra la víctima, las Oficinas de Asistencia a las Víctimas podrán hacer extensivo 
a los familiares de las víctimas el derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo. A 
tal efecto, se entenderá por familiares las personas unidas a la víctima en matrimonio o 
relación análoga de afectividad, y los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad.

Artículo 14.  Derechos de las víctimas respecto a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.
1. Toda víctima tiene derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo de las 

Oficinas de Asistencia a las Víctimas, de forma gratuita y confidencial.
2. Toda víctima tiene derecho, desde el primer contacto con la Oficina a recibir, sin 

retrasos innecesarios, información adaptada a sus circunstancias y condiciones personales y 
a la naturaleza del delito cometido y de los daños y perjuicios sufridos, y a recibir un trato 
respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio. Estos derechos se extienden 
durante la actuación de los servicios de asistencia y apoyo a las víctimas y de justicia 
restaurativa, a lo largo de todo el proceso penal y por un periodo de tiempo adecuado 
después de su conclusión, con independencia de que se conozca o no la identidad del 
infractor y del resultado del proceso, incluyendo el momento previo a la presentación de la 
denuncia.

3. Toda víctima tiene derecho a ser derivada a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas 
cuando resulte necesario en atención a la gravedad del delito o en aquellos casos en los que 
ella misma lo solicite.

4. Las víctimas de los delitos de terrorismo, las víctimas de violencia de género y los 
menores de edad tendrán además los derechos reconocidos en su normativa específica.

Artículo 15.  Naturaleza Jurídica de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.
1. Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas se configuran como un servicio 

multidisciplinar de atención a las necesidades de la víctima, de carácter público y gratuito.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 6  Desarrollo Ley del Estatuto de la víctima del delito y regula Oficinas de Asistencia [parcial]

– 284 –



2. El Ministerio de Justicia determinará la regulación, organización, dirección y control de 
las Oficinas de Asistencia a las Víctimas dependientes en su ámbito territorial, que se 
configurarán como unidades administrativas.

3. En aquellas comunidades autónomas que hayan asumido el traspaso de medios 
materiales y personales de la Administración de Justicia, la organización de las Oficinas de 
Asistencia a las Víctimas dependerá de la comunidad autónoma, si bien la misma deberá 
garantizar el cumplimiento de los derechos que se desarrollan en el Estatuto de la víctima 
del delito y en el presente real decreto.

Artículo 16.  Creación y ámbito territorial de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.
1. Mediante Orden del Ministro de Justicia, que determinará su ámbito de actuación 

territorial, se crearán las Oficinas de Asistencia a las Víctimas dependientes del Ministerio de 
Justicia. Las restantes Oficinas se crearán por las comunidades autónomas con 
competencias asumidas en materia de Administración de Justicia.

2. El ámbito territorial se ajustará a los siguiente criterios:
a) Salvo regulación expresa, tendrá ámbito provincial.
b) Cuando dentro de una misma provincia se implante más de una oficina, su ámbito 

competencial se fijará en la Orden de creación.
3. Sin perjuicio del ámbito territorial establecido, las Oficinas de Asistencia a las Víctimas 

podrán asistir a las víctimas independientemente del lugar de comisión del delito.
4. La ubicación de las Oficinas se realizará teniendo en cuenta criterios que faciliten la 

atención a la víctima, entre los que estará la cercanía a las sedes de los juzgados, Palacios 
de Justicia o Fiscalía.

Artículo 17.  Objetivos de las Oficinas.
Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas tienen como objetivo general prestar una 

asistencia integral, coordinada y especializada a las víctimas como consecuencia del delito y 
dar respuesta a las necesidades específicas en el ámbito jurídico, psicológico y social.

Artículo 18.  Personal de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.
1. Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas estarán atendidas por profesionales 

especializados, entre los que podrán encontrarse, psicólogos, personal al servicio de la 
Administración de Justicia, juristas, trabajadores sociales y otros técnicos cuando la 
especificidad de la materia así lo aconseje.

2. Las Administraciones Públicas garantizarán la formación general y específica en 
asistencia y protección a las víctimas, especialmente de las víctimas vulnerables, a todos los 
profesionales de la Oficina de Asistencia a las Víctimas. Estos tendrán formación 
especializada en familia, menores, personas con discapacidad y violencia de género y 
doméstica. Su formación será orientada desde la perspectiva de la igualdad entre hombres y 
mujeres.

CAPÍTULO II
Funciones de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas

Artículo 19.  Funciones de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.
Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas realizarán las siguientes funciones:
1. La elaboración, en su caso, de planes de asistencia individualizados para la atención a 

las víctimas.
2. La información a las víctimas, ofreciendo detalladamente, en un lenguaje asequible, 

cuáles son sus derechos y como ejercitarlos.
3. Información sobre el acceso a la justicia gratuita y asistencia para su solicitud.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 6  Desarrollo Ley del Estatuto de la víctima del delito y regula Oficinas de Asistencia [parcial]

– 285 –



4. Asesoramiento sobre los derechos económicos relacionados con el proceso, en 
particular, sobre las ayudas por los daños causados por el delito y el procedimiento para 
reclamarlas.

5. El apoyo emocional a las víctimas y la asistencia terapéutica de las víctimas que lo 
precisen, garantizando la asistencia psicológica adecuada para la superación de las 
consecuencias traumáticas del delito.

6. Evaluación y asesoramiento sobre las necesidades de la víctima y la forma de 
prevenir y evitar las consecuencias de la victimización primaria, reiterada y secundaria, la 
intimidación y las represalias.

7. La elaboración de un plan de apoyo psicológico para las victimas vulnerables y en los 
casos en que se aplica la orden de protección.

8. La información sobre los servicios especializados disponibles que puedan prestar 
asistencia a la víctima, a la vista de sus circunstancias personales y la naturaleza del delito 
de que pueda haber sido objeto.

9. El acompañamiento de la víctima, a lo largo del proceso, a juicio si lo precisara y/o a 
las distintas instancias penales.

10. La colaboración y la coordinación con los organismos, instituciones y servicios que 
pueden estar implicados en la asistencia a las víctimas: judicatura, fiscalía, Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, servicios sociales, servicios de salud, asociaciones y organizaciones 
sin ánimo de lucro, sobre todo en los casos de víctimas vulnerables con alto riesgo de 
victimización.

11. Valoración de las víctimas que precisen especiales medidas de protección con la 
finalidad de determinar qué medidas de protección, asistencia y apoyo deben ser prestadas, 
entre las que se podrán incluir:

a) La prestación de apoyo o asistencia psicológica para afrontar los trastornos 
ocasionados por el delito, aplicando los métodos psicológicos más adecuados para la 
atención de cada víctima.

b) El acompañamiento a juicio.
c) La información sobre los recursos psicosociales y asistenciales disponibles y, si la 

víctima lo solicita, derivación a los mismos.
d) Las medidas especiales de apoyo que puedan resultar necesarias cuando se trate de 

una víctima con necesidades especiales de protección.
e) La derivación a servicios de apoyo especializados.
12. La elaboración de informes de acuerdo con las normas científicas y de manera 

independiente.
13. La difusión de su existencia y funciones a la sociedad en general y a determinados 

colectivos sociales especialmente vulnerables.
14. La sensibilización de los colectivos y organismos que trabajan con víctimas, así como 

la promoción, organización y participación en las acciones formativas que consideren 
necesarias.

15. La cooperación con estudios e investigaciones sobre diferentes aspectos de la 
victimización a partir de los resultados de la intervención de las Oficinas.

16. El acercamiento de la justicia a la ciudadanía promoviendo la comprensión de sus 
actuaciones.

17. La aplicación de las medidas de organización y gestión que faciliten el acceso rápido 
al servicio prestado, así como, la coordinación con otros entes e instituciones. En la 
aplicación de estas medidas primará la interdisciplinaridad y el principio de proximidad al 
ciudadano.

18. El desempeño de forma profesional de la función de ventanilla única en relación con 
la asistencia a las víctimas de delitos.

19. La información sobre alternativas de resolución de conflictos con aplicación, en su 
caso, de la mediación y de otras medidas de justicia restaurativa.

20. Recibir la comunicación de las resoluciones a las que se refiere el artículo 7.1 del 
Estatuto de la víctima del delito cuando la víctima haya hecho uso de la facultad prevista en 
el artículo 7.3 de este real decreto, y realizar las actuaciones de información y asistencia que 
en su caso resulten precisas.
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21. Y cuantas otras funciones se determinen en este real decreto.

Artículo 20.  La asistencia.
En cumplimiento de las funciones atribuidas en este capítulo, la Oficina de Asistencia a 

las Víctimas asistirá a la víctima en las áreas jurídica, psicológica y social, con el fin último 
de minimizar la victimización primaria y evitar la secundaria.

Para realizar esta asistencia las Oficinas realizarán planes de asistencia individualizados, 
y se coordinarán con todos los servicios competentes en atención a las víctimas.

Artículo 21.  La atención jurídica.
1. Las Oficinas prestarán la atención jurídica a las víctimas, y en concreto, facilitarán 

información sobre el tipo de asistencia que la víctima puede recibir en el marco de las 
actuaciones judiciales, los derechos que puede ejercitar en el seno del proceso, la forma y 
condiciones en las que puede acceder a asesoramiento jurídico y el tipo de servicios u 
organizaciones a las que puede dirigirse para recibir apoyo.

2. La atención jurídica será en todo caso general del desarrollo del proceso y la manera 
de ejercitar los distintos derechos; la orientación y asistencia jurídica del caso concreto 
corresponde a quien asuma la asistencia letrada.

3. Las principales actuaciones derivadas de esta atención jurídica son:
a) La información a las víctimas: las víctimas desde el primer contacto y durante todo el 

procedimiento recibirán información actualizada sobre los derechos que asisten a lo largo del 
proceso, con lenguaje sencillo y asequible.

b) El estudio y, en su caso, propuesta de aplicación de las medidas generales de 
protección, conforme a lo previsto en el Estatuto de la víctima del delito.

4. Las Oficinas también informarán del derecho a la asistencia jurídica gratuita a las 
víctimas que lo tuvieran, y les asistirán para poder solicitarlo. Las solicitudes de 
reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita podrán presentarse directamente 
ante las Oficinas, que las remitirán al Colegio de Abogados que corresponda. Las Oficinas 
también contactarán con los Colegios de Abogados para las designaciones de abogados en 
los casos en que proceda.

Artículo 22.  La asistencia psicológica.
La asistencia psicológica supone:
a) La evaluación y el tratamiento de las víctimas más vulnerables para conseguir la 

disminución de la crisis ocasionada por el delito, el afrontamiento del proceso judicial 
derivado del delito, el acompañamiento a lo largo del proceso y la potenciación de las 
estrategias y capacidades de la víctima, posibilitando la ayuda del entorno de la víctima.

Entre los factores a evaluar están: el tipo de relaciones de la víctima, el afrontamiento de 
los problemas, las fuentes de apoyo, los valores, la acumulación de estresores, los 
problemas de salud y de comportamiento, las condiciones socio-ambientales, así como, las 
variables asociadas al hecho delictivo, entre las que están el impacto directo del delito y los 
trastornos ocasionados por éste, el riesgo de reincidencia, las posibles represalias y la 
intimidación.

b) El estudio y la propuesta de aplicación de las medidas de protección que minimicen 
los trastornos psicológicos derivados del delito y eviten la victimización secundaria, conforme 
a lo previsto en el Estatuto de la víctima del delito.

Artículo 23.  La asistencia social.
La intervención social supone la coordinación y, en su caso, derivación a servicios 

sociales, instituciones, u organizaciones de asistencia a víctimas, para garantizar alojamiento 
seguro, atención médica inmediata, ayudas económicas que pudieran corresponderles, con 
especial atención a las necesidades derivadas de situaciones de invalidez, hospitalización, 
fallecimiento y las agravadas por la situación de vulnerabilidad de las víctimas.
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Artículo 24.  Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas como autoridad de asistencia en los 
delitos transfronterizos.

Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, conforme a la Directiva 2004/80/CE del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre indemnización a las víctimas de delitos, son la 
autoridad de asistencia de las víctimas de delitos en situaciones transfronterizas, en los 
casos en que el delito se cometa en un Estado miembro de la Unión Europea distinto a 
España y la víctima tenga su residencia habitual en España, actuando conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. En los 
casos de delitos de terrorismo el Ministerio del Interior es la autoridad de asistencia a los 
efectos anteriores.

CAPÍTULO III
Fases de la Asistencia

Artículo 25.  Fases de la Asistencia.
La asistencia a las víctimas se realiza en cuatro fases: la acogida-orientación, la 

información, la intervención y el seguimiento.

Artículo 26.  Fase de acogida-orientación.
La acogida-orientación se realiza a través de una entrevista, presencial o telefónica, y 

tiene como fin que la víctima plantee sus problemas y necesidades, que permita orientarla, 
analizar posibles intervenciones de otros recursos y, si procede, la derivación a éstos.

Artículo 27.  Fase de información.
Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas darán la información que precisa la víctima 

adaptada a sus circunstancias y condiciones personales, a la naturaleza del delito cometido 
y a los daños y perjuicios sufridos.

Esta información –que podrá ser por escrito, verbal o por medios electrónicos, así como 
presencial o no– comprenderá la información general sobre sus derechos, desde el primer 
contacto con las autoridades competentes, y será detallada y actualizada a lo largo de todo 
el proceso.

Las oficinas informarán a las víctimas sobre la función tuitiva del Ministerio Fiscal, y 
facilitarán a las víctimas información sobre los derechos que les asisten, y en particular sobre 
los siguientes:

a) Derecho a denunciar y, en su caso, el procedimiento para interponer la denuncia y 
derecho a facilitar elementos de prueba a las autoridades encargadas de la investigación.

b) Procedimiento para obtener asesoramiento y defensa jurídica y, en su caso, 
condiciones en las que pueda obtenerse gratuitamente.

c) Posibilidad de solicitar medidas de protección y, en su caso, procedimiento para 
hacerlo. Cuando se trate de víctimas de violencia de género y doméstica, sobre la posibilidad 
de solicitar una orden de protección, explicando de forma comprensible que confiere a la 
víctima un estatuto integral de protección y, en su caso, procedimiento para hacerlo.

d) Medidas de asistencia y apoyo disponibles, sean médicas, psicológicas o materiales, y 
procedimiento para obtenerlas. Dentro de estas últimas se incluirá, cuando resulte oportuno, 
información sobre las posibilidades de obtener un alojamiento alternativo.

e) Indemnizaciones o ayudas económicas a las que pueda tener derecho y, en su caso, 
procedimiento para reclamarlas.

f) Servicios de interpretación y traducción disponibles.
g) Ayudas y servicios auxiliares para la comunicación disponibles.
h) Procedimiento por medio del cual la víctima pueda ejercer sus derechos en el caso de 

que resida fuera de España.
i) Recursos que puede interponer contra las resoluciones que considere contrarias a sus 

derechos.
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j) Datos de contacto de la autoridad encargada de la tramitación del procedimiento y 
cauces para comunicarse con ella.

k) Servicios de justicia restaurativa disponibles, en los casos en que sea legalmente 
posible.

l) Supuestos en los que pueda obtener el reembolso de los gastos judiciales y, en su 
caso, procedimiento para reclamarlo.

m) Derecho a ser informada sin retrasos innecesarios de la fecha, hora y lugar del juicio, 
así como del contenido de la acusación dirigida contra el infractor.

n) Derecho a efectuar una solicitud para ser notificada de las resoluciones a las que se 
refiere el artículo 7 del Estatuto de la víctima del delito, así como dejar sin efecto esta 
solicitud, y a solicitar que dichas resoluciones también se comuniquen a las Oficinas de 
Asistencia a las Víctimas.

o) Derecho obtener una copia de la denuncia, debidamente certificada.
p) Derecho a la asistencia lingüística gratuita y a la traducción escrita de la copia de la 

denuncia cuando no entienda, no hable ninguna de las lenguas que tengan carácter oficial 
en el lugar en el que se presenta la denuncia.

q) Derecho de las víctimas de delitos de violencia de género a ser notificadas de las 
resoluciones a las que se refieren las letras c) y d) del apartado 1 del artículo 7 del Estatuto 
de la víctima del delito, sin necesidad de que lo solicite, salvo que manifieste su deseo de no 
recibir dichas notificaciones.

r) Derecho al periodo de reflexión en garantía de los derechos de la víctima en casos de 
catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un número 
elevado de víctimas que impiden a los abogados y procuradores sus servicios profesionales 
hasta transcurridos 45 días desde que aconteció el hecho, quedando sin efecto en el caso 
de que la presentación de estos servicios profesionales haya sido solicitada expresamente 
por la víctima.

s) Derecho a que se le comunique la resolución de sobreseimiento y la posibilidad de 
recurrir.

t) Derecho a interesar que se impongan al liberado condicional las medidas o reglas de 
conducta previstas por la ley que consideren necesarias para garantizar su seguridad, 
cuando aquél hubiera sido condenado por hechos de los que pueda derivarse 
razonablemente una situación de peligro para la víctima.

u) Derecho a facilitar al Juez o Tribunal cualquier información que resulte relevante para 
resolver sobre la ejecución de la pena impuesta, las responsabilidades civiles derivadas del 
delito o el comiso que hubiera sido acordado.

v) La información sobre los servicios especializados disponibles que puedan prestar 
asistencia a la víctima, así como los recursos psicosociales y asistenciales disponibles.

Artículo 28.  Fase de intervención.
Entre las intervenciones jurídicas, psicológicas y sociales que realizan las Oficinas de 

Asistencia a las Víctimas están las siguientes:
a) La evaluación de la vulnerabilidad de las víctimas que le sean derivadas o que acudan 

directamente a la Oficina.
b) La propuesta de las medidas de protección a las víctimas, especialmente de las más 

vulnerables, con especial atención a los menores y a las personas con discapacidad 
necesitadas de especial protección, y el seguimiento de su ejecución.

c) La asistencia terapéutica psicológica y el tratamiento psicológico de las víctimas en el 
ámbito del proceso penal que, en principio, se realiza en dos fases:

1.ª La primera fase dirigida a lograr que la víctima tenga el control general de su 
conducta, en la que se analizan los elementos que garantizan la integridad física y psíquica, 
facilitando la expresión de los sentimientos y el dominio cognoscitivo, y realizando las 
adaptaciones conductuales e interpersonales más necesarias.

2.ª La segunda fase en la que se analizan las expectativas generadas por el delito, 
corrigiendo las posibles distorsiones y realizándose las intervenciones psicológicas y los 
tratamientos de larga evolución para el tratamiento específico de síntomas postraumáticos.

d) La aplicación del plan de apoyo psicológico.
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e) La información y el seguimiento de la decisión de la víctima en las medidas 
penitenciarias.

f) La información sobre la posibilidad de acceder a justicia restaurativa y, en su caso, 
sobre la aplicación de las medidas de esta naturaleza que puedan adoptarse.

g) El acompañamiento a juicio u otras instancias judiciales, o la propuesta de 
acompañamiento por la persona designada por la propia víctima.

h) La coordinación con el resto de servicios sociales, policiales u otros, principalmente 
para el seguimiento de las víctimas vulnerables con alto riesgo y el apoyo para la obtención 
de las ayudas económicas que pudieran corresponderles, así como las medidas 
asistenciales frente a cualquier necesidad y especialmente en situaciones de invalidez, 
hospitalización, o fallecimiento.

Artículo 29.  Fase de seguimiento.
Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas realizan el seguimiento de la víctima, 

especialmente de las más vulnerables, a lo largo de todo el proceso penal y por un período 
de tiempo adecuado después de su conclusión, con independencia de que se conozca o no 
la identidad del infractor y del resultado del proceso.

CAPÍTULO IV
Evaluación individual de las víctimas

Artículo 30.  Evaluación individual de las víctimas a fin de determinar sus necesidades 
especiales de protección.

1. Sin perjuicio de lo que acuerden las autoridades judiciales o fiscales competentes, las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en su caso, las policías autonómicas, 
efectuaran en el momento de la denuncia una primera evaluación individual de la víctima 
para la determinación de sus necesidades de protección y para la identificación, en su caso, 
de víctimas vulnerables.

En esta primera evaluación se informará a la víctima de la posibilidad de acudir a una 
Oficina de Asistencia a las Víctimas. La información recabada en esta primera evaluación 
podrá ser trasladada a la Oficina de Asistencia a las Víctimas sólo con el consentimiento 
previo e informado de la víctima.

2. Cuando la víctima acuda a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, en su caso con la 
información facilitada, éstas realizarán una evaluación individualizada. La Oficina de 
Asistencia a las Víctimas estará en todo caso a lo que pueda acordar la autoridad judicial o 
fiscal competente para la valoración de las necesidades de la víctima y la determinación de 
las medidas de protección.

3. La evaluación individual atenderá a las necesidades manifestadas por la víctima, así 
como su voluntad, y respetará plenamente la integridad física, mental y moral de la víctima. 
Tendrá especialmente en consideración:

a) Las características personales de la víctima, su situación, necesidades inmediatas, 
edad, género, discapacidad y nivel de madurez. En particular, valorará:

1.º Si se trata de una persona con discapacidad o si existe una relación de dependencia 
entre la víctima y el supuesto autor del delito.

2.º Si se trata de víctimas menores de edad o de víctimas necesitadas de especial 
protección o en las que concurran factores de especial vulnerabilidad.

b) La naturaleza del delito y la gravedad de los perjuicios causados a la víctima, así 
como el riesgo de reiteración del delito. A estos efectos, se valoraran especialmente las 
necesidades de protección de las víctimas en los siguientes delitos:

1. Delitos de terrorismo.
2. Delitos cometidos por una organización criminal.
3. Delitos cometidos sobre el cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada al 

autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, o sobre los 
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descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del 
cónyuge o conviviente.

4. Delitos contra la libertad o indemnidad sexual.
5. Delitos de trata de seres humanos.
6. Delitos de desaparición forzada.
7. Delitos cometidos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, 

religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o 
nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, 
de enfermedad o discapacidad.

c) Las circunstancias del delito, en particular si se trata de delitos violentos.
4. En caso de víctimas menores o personas con discapacidad necesitadas de especial 

protección también se tomará en cuenta su opinión e intereses, así como sus especiales 
circunstancias personales, y se velará especialmente por el respeto a los principios del 
interés superior del menor o de la persona con discapacidad necesitada de especial 
protección, derecho a la información, no discriminación, derecho a la confidencialidad, a la 
privacidad y el derecho a ser protegido.

Artículo 31.  Informe de la evaluación individualizada.
1. Tras el proceso de evaluación individualizada, las Oficinas de Asistencia a las 

Víctimas podrán realizar un informe con el consentimiento previo e informado de la víctima, 
que será remitido con carácter reservado a la autoridad judicial o fiscal competente para 
adoptar las medidas de protección.

2. En el informe de evaluación individualizada, podrán proponerse las medidas que se 
estimen pertinentes para la asistencia y la protección de la víctima durante la fase de 
investigación, especialmente cuando se trate de personas con discapacidad necesitadas de 
especial protección, de otras víctimas vulnerables o de menores. En particular, podrá 
proponerse la adopción de las siguientes medidas:

a) Que se reciba declaración a la víctima lo antes posible, el menor número de veces y 
únicamente cuando resulte estrictamente necesario.

b) Que la víctima pueda estar acompañada de una persona de su elección.
c) Que se les reciba declaración en dependencias especialmente concebidas o 

adaptadas a tal fin.
d) Que se les reciba declaración por profesionales que hayan recibido una formación 

especial para reducir o limitar perjuicios a la víctima, o con su ayuda.
e) Que todas las tomas de declaración a una misma víctima le sean realizadas por la 

misma persona, salvo que ello pueda perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso 
o deba tomarse la declaración directamente por un Juez o un Fiscal.

f) Que la toma de declaración, cuando se trate de alguna de las víctimas a las que se 
refieren los números 3.º y 4.º de la letra b) del apartado 2 del artículo 23 del Estatuto de la 
víctima del delito y de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, se lleve a cabo 
por una persona del mismo sexo que la víctima cuando ésta así lo solicite, salvo que ello 
pueda perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso o deba tomarse la declaración 
directamente por un Juez o Fiscal.

g) Cualquier otra medida tendente a evitar el contacto visual de la víctima con el 
acusado. Esta medida, dado su objeto, también podrá proponerse para la fase de 
enjuiciamiento.

3. Cuando se trate de víctimas menores de edad, las Oficinas de Asistencia a las 
Víctimas indicarán expresamente en su informe la concurrencia, en su caso, de cualquiera 
de los supuestos a los que hace referencia el artículo 26.2 del Estatuto de la víctima del 
delito; a fin de que ello pueda tomarse en consideración por el Fiscal en el momento de 
valorar la oportunidad de recabar del Juez o Tribunal la designación de un defensor judicial 
de la víctima para que la represente en la investigación y en el proceso penal.

4. Cualquier modificación relevante de las circunstancias en que se hubiera basado la 
evaluación individual de la víctima determinará una actualización de la misma y, en su caso, 
del informe remitido a la autoridad judicial o fiscal competente.
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5. La Oficina de Asistencia a las Víctimas solamente podrá facilitar a terceros la 
información que hubieran recibido de la víctima con el consentimiento previo e informado de 
la misma.

Artículo 32.  Plan de apoyo psicológico.
1. Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas deberán realizar un plan de apoyo 

psicológico para las víctimas especialmente vulnerables, o necesitadas de especial 
protección.

2. El plan de apoyo psicológico tendrá como fin que la víctima pueda seguir el proceso 
penal sin volver a vivenciar angustia, fortalecer su autoestima, fortalecer la toma de 
decisiones y, en particular, aquellas que tienen relación con medidas judiciales.

3. El plan de apoyo psicológico se realizará mediante la evaluación de las consecuencias 
físicas y psíquicas del delito, del clima que rodea a la víctima, del riesgo de sufrir nuevas 
agresiones y del ambiente familiar. También se valorará la capacidad de resiliencia.

4. El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias asumidas 
podrán supervisar los planes de apoyo que se realicen dentro de su ámbito territorial.

CAPÍTULO V
La Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas de Terrorismo de la 

Audiencia Nacional

Artículo 33.  La Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la 
Audiencia Nacional.

1. La Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia 
Nacional tiene ámbito nacional y realiza las funciones de información y asistencia a las 
víctimas del terrorismo en los términos previstos en el artículo 51 de la Ley 29/2011, de 22 
de septiembre, y en el presente real decreto. No obstante, por razones de urgencia o de 
cercanía las víctimas podrán acudir a la Oficina de Asistencia a las Víctimas de su provincia 
que se coordinará con la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas de Terrorismo de 
la Audiencia Nacional.

2. La Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia 
Nacional realiza, entre otras, las siguientes funciones:

a) Facilitar información sobre el estado de los procedimientos que afecten a las víctimas 
del terrorismo.

b) Asesorar a las víctimas del terrorismo en todo lo relacionado con los procesos penales 
y contencioso-administrativos que les afecten.

c) Ofrecer acompañamiento personal a los juicios que se celebren en relación a los actos 
terroristas de los que traigan causa los afectados.

d) Dar apoyo emocional y terapéutico de las víctimas. La Oficina evaluará los trastornos 
ocasionados por el delito y, a lo largo del proceso penal, realizará la asistencia psicológica 
adecuada para la superación del delito y evaluará el riesgo de victimización, señalando las 
medidas de protección adecuadas y aplicará el plan de apoyo como víctima vulnerable. Todo 
ello sin perjuicio de las competencias en esta materia del Ministerio del Interior.

e) Prevenir las consecuencias de la victimización primaria y evitar la victimización 
secundaria y la desprotección tras el delito.

f) Facilitar la colaboración y la coordinación entre los organismos, instituciones y 
servicios que pueden estar implicados en la asistencia concreta de cada víctima, sin perjuicio 
de las competencias en esta materia del Ministerio del Interior.

g) Promover la salvaguarda de la seguridad e intimidad de las víctimas en su 
participación en los procesos judiciales, para protegerlas de injerencias ilegítimas o actos de 
intimidación y represalia y cualquier otro acto de ofensa y denigración.

h) Informar sobre las posibles indemnizaciones a víctimas de terrorismo derivándolas, en 
todo caso, al órgano del Ministerio del Interior competente en la materia.

i) Establecer cauces de información a la víctima acerca de todo lo relacionado con la 
ejecución penitenciaria, hasta el momento del cumplimiento íntegro de las penas. 
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Particularmente, en los supuestos que supongan concesión de beneficios o excarcelación de 
los penados.

j) Recibir la comunicación de las resoluciones a las que se refiere el artículo 7.1 del 
Estatuto de la víctima del delito cuando la víctima haya hecho uso de la facultad prevista en 
el artículo 7.3 de este real decreto, y realizar las actuaciones de información y asistencia que 
en su caso resulten precisas.

3. Seguirá el mismo modelo de actuación general de las Oficinas de Asistencia a las 
Víctimas y realizará las evaluaciones necesarias de las víctimas más vulnerables en los 
términos del artículo 31 de este real decreto, prestando, asimismo, la asistencia psicológica 
en aquellos casos que sea necesaria para afrontar las consecuencias del delito.

CAPÍTULO VI
Actuaciones de las oficinas en materia de coordinación

Artículo 34.  La red de coordinación.
1. El Ministerio de Justicia, o las comunidades autónomas con competencias en justicia, 

podrán coordinar las actuaciones de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas con los 
diferentes órganos o entidades competentes que prestan asistencia a las víctimas, con este 
fin se podrán realizar convenios de colaboración y protocolos. Podrán impulsar, asimismo, la 
colaboración con redes públicas y privadas que asisten a las víctimas, entre otras con:

a) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Policías Autonómicas.
b) Servicios de bienestar social.
c) Ayuntamientos.
d) Servicios de Salud (112/061, urgencias, urgencias psiquiátricas y Programas de Salud 

Mental).
e) Servicios de Educación.
f) Servicios laborales.
g) Asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro.
h) Servicios Psicosociales de la Administración de Justicia.
i) Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer y las Unidades de 

Violencia sobre la Mujer, integradas orgánicamente en las Delegaciones y Subdelegaciones 
del Gobierno y en las Direcciones Insulares.

j) Servicios especializados para la atención a las víctimas de violencia de género.
k) Cualquier otro órgano o entidad de la Administración General del Estado u otras 

Administraciones con competencias en asistencia y/o atención a las víctimas.
2. Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas podrán mantener reuniones periódicas con 

los organismos, instituciones y entidades relacionados en el apartado anterior, para optimizar 
la asistencia de las víctimas particulares, efectuando, en su caso, el seguimiento de las 
víctimas vulnerables y asegurando su papel de punto de acceso coordinador o ventanilla 
única.

Artículo 35.  Actuaciones de los letrados de la Administración de Justicia en cumplimiento 
del Estatuto de la víctima del delito.

En cumplimiento del artículo 10 del Estatuto de la víctima del delito, los letrados de la 
Administración de Justicia derivarán a las víctimas a las Oficinas de Asistencia a las 
Víctimas, en los términos establecidos en las leyes procesales, cuando resulte necesario en 
atención a la gravedad del delito, vulnerabilidad de la víctima o en aquellos casos en los que 
la víctima lo solicite.

Artículo 36.  Coordinación en grandes catástrofes.
En el caso de catástrofes o sucesos con víctimas múltiples que tengan su origen o causa 

en un hecho delictivo, las Oficinas de Asistencia a las Víctimas se coordinarán con el resto 
de instituciones competentes para garantizar la asistencia a las víctimas.
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CAPÍTULO VII
Otras actuaciones de las oficinas

Artículo 37.  Funciones de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas en materia de justicia 
restaurativa.

Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas podrán realizar las siguientes actuaciones de 
justicia restaurativa:

a) Informar, en su caso, a la víctima de las diferentes medidas de justicia restaurativa.
b) Proponer al órgano judicial la aplicación de la mediación penal cuando lo considere 

beneficioso para la víctima.
c) Realizar actuaciones de apoyo a los servicios de mediación extrajudicial.

Artículo 38.  Información y asistencia sobre ejecución penitenciaria.
Las Oficinas facilitarán a las víctimas información sobre la posibilidad de participar en la 

ejecución penitenciaria, en los términos previstos en el artículo 13 del Estatuto de la víctima 
del delito, y realizarán las actuaciones de asistencia que resulten precisas para que la 
víctima pueda ejercer los derechos que la ley les reconoce en este ámbito.

CAPÍTULO VIII
Las actuaciones de las oficinas para cumplir las funciones administrativas

Artículo 39.  Los datos estadísticos.
La recopilación de los datos estadísticos deberá incluir al menos:
a) El número de víctimas que han solicitado asistencia y las asistidas, distinguiendo entre 

adultos y menores, y el sexo.
b) Tipo de víctima por delito sufrido.
c) Tipo de asistencia y actuaciones realizadas.
d) Las derivaciones principalmente las de la policía y de los letrados de la Administración 

de Justicia.
e) El número de víctimas que han sido derivadas a servicios de mediación.

Artículo 40.  Otras actuaciones administrativas.
Las Oficinas realizarán un seguimiento de cada caso individual, que se documentará en 

los correspondientes archivos o registros. Asimismo realizarán una memoria anual de la que 
se dará traslado al Ministerio de Justicia, o en su caso, a las comunidades autónomas con 
competencia en la materia.

[ . . . ]
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§ 7

Constitución Española. [Inclusión parcial]

Cortes Generales
«BOE» núm. 311, de 29 de diciembre de 1978

Última modificación: 17 de febrero de 2024
Referencia: BOE-A-1978-31229

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.  
1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna 

como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el 
pluralismo político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del 
Estado.

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Artículo 2.  
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria 

común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la 
autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Artículo 3.  
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el 

deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas 

Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio 

cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Artículo 4.  
1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, 

siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.
2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades 

Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en 
sus actos oficiales.

Artículo 5.  
La capital del Estado es la villa de Madrid.
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Artículo 6.  
Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y 

manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación 
política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la 
Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Artículo 7.  
Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la 

defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su 
creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la 
ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Artículo 8.  
1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del 

Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su 
integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los 
principios de la presente Constitución.

Artículo 9.  
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del 

ordenamiento jurídico.
2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la 

igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad 
de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o 
restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción 
de la arbitrariedad de los poderes públicos.

TÍTULO I
De los derechos y deberes fundamentales

Artículo 10.  
1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 

desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son 
fundamento del orden político y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 
Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratificados por España.

CAPÍTULO PRIMERO
De los españoles y los extranjeros

Artículo 11.  
1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo 

establecido por la ley.
2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países 

iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con 
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España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho 
recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.

Artículo 12.  
Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.

Artículo 13.  
1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el 

presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley.
2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, 

salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley 
para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.

3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, 
atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos 
políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.

4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas 
podrán gozar del derecho de asilo en España.

CAPÍTULO SEGUNDO
Derechos y libertades

Artículo 14.  
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna 

por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social.

Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas

Artículo 15.  
Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, 

puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida 
la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de 
guerra.

Artículo 16.  
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las 

comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 
mantenimiento del orden público protegido por la ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las 

creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de 
cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Artículo 17.  
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de 

su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la 
forma previstos en la ley.

2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para 
la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo 
caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o 
a disposición de la autoridad judicial.

3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea 
comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a 
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declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y 
judiciales, en los términos que la ley establezca.

4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata 
puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se 
determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

Artículo 18.  
1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen.
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin 

consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, 

telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal 

y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Artículo 19.  
Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el 

territorio nacional.
Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la 

ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.

Artículo 20.  
1. Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la 

palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c) A la libertad de cátedra.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La 

ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de 
estas libertades.

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura 
previa.

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de 
comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el 
acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el 
pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este 
Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al 
honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de 
información en virtud de resolución judicial.

Artículo 21.  
1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho 

no necesitará autorización previa.
2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará 

comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones 
fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Artículo 22.  
1. Se reconoce el derecho de asociación.
2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son 

ilegales.
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3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un 
registro a los solos efectos de publicidad.

4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud 
de resolución judicial motivada.

5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

Artículo 23.  
1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o 

por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio 
universal.

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y 
cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

Artículo 24.  
1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y 

tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, 
pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la 
defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, 
a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios 
de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse 
culpables y a la presunción de inocencia.

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no 
se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Artículo 25.  
1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el 

momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la 
legislación vigente en aquel momento.

2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia 
la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado 
a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales 
de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido 
del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá 
derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, 
así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.

3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, 
impliquen privación de libertad.

Artículo 26.  
Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las 

organizaciones profesionales.

Artículo 27.  
1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 

respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos 
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una 

programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores 
afectados y la creación de centros docentes.
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6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros 
docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y 
gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los 
términos que la ley establezca.

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para 
garantizar el cumplimiento de las leyes.

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que 
la ley establezca.

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley 
establezca.

Artículo 28.  
1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el 

ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos 
sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los 
funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a 
afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y 
a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá 
ser obligado a afiliarse a un sindicato.

2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus 
intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas 
para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Artículo 29.  
1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, 

en la forma y con los efectos que determine la ley.
2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a 

disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo 
dispuesto en su legislación específica.

Sección 2.ª De los derechos y deberes de los ciudadanos

Artículo 30.  
1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.
2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas 

garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio 
militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria.

3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.
4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave 

riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Artículo 31.  
1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su 

capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de 
igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su 
programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público 
con arreglo a la ley.

Artículo 32.  
1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los 

derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.
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Artículo 33.  
1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de 

utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad 
con lo dispuesto por las leyes.

Artículo 34.  
1. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la 

ley.
2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 

22.

Artículo 35.  
1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre 

elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración 
suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda 
hacerse discriminación por razón de sexo.

2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.

Artículo 36.  
La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios 

Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el 
funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.

Artículo 37.  
1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los 

representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los 
convenios.

2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de 
conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las 
limitaciones que puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el 
funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Artículo 38.  
Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los 

poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de 
acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

CAPÍTULO TERCERO
De los principios rectores de la política social y económica

Artículo 39.  
1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales 

éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su 
estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.

3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera 
del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente 
proceda.

4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan 
por sus derechos.
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Artículo 40.  
1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y 

económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el 
marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política 
orientada al pleno empleo.

2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y 
readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el 
descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas 
retribuidas y la promoción de centros adecuados.

Artículo 41.  
Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los 

ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones 
de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones 
complementarias serán libres.

Artículo 42.  
El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y 

sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su 
retorno.

Artículo 43.  
1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de 

medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los 
derechos y deberes de todos al respecto.

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el 
deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.

Artículo 44.  
1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos 

tienen derecho.
2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en 

beneficio del interés general.

Artículo 45.  
1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo 

de la persona, así como el deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos 

naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el 
medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije 
se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de 
reparar el daño causado.

Artículo 46.  
Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del 

patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo 
integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los 
atentados contra este patrimonio.

Artículo 47.  
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los 

poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas 

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 7  Constitución Española [parcial]

– 302 –



pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo 
con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las 
plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Artículo 48.  
Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de 

la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.

Artículo 49.  
1. Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en 

condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección 
especial que sea necesaria para dicho ejercicio.

2. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía 
personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente 
accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos 
que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las 
mujeres y los menores con discapacidad.

Artículo 50.  
Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente 

actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y 
con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un 
sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, 
cultura y ocio.

Artículo 51.  
1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, 

protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos 
intereses económicos de los mismos.

2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y 
usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan 
afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.

3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio 
interior y el régimen de autorización de productos comerciales.

Artículo 52.  
La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los 

intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán 
ser democráticos.

CAPÍTULO CUARTO
De las garantías de las libertades y derechos fundamentales

Artículo 53.  
1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título 

vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su 
contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se 
tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a).

2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos 
en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por 
un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a 
través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será 
aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.
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3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el 
Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los 
poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo 
que dispongan las leyes que los desarrollen.

Artículo 54.  
Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado 

de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos 
comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la 
Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

CAPÍTULO QUINTO
De la suspensión de los derechos y libertades

Artículo 55.  
1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, 

apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser 
suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los 
términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el 
apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.

2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual 
y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos 
reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos 
para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la 
actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica 
producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos 
por las leyes.

[ . . . ]
TÍTULO VI

Del Poder Judicial

Artículo 117.  
1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y 

Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y 
sometidos únicamente al imperio de la ley.

2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni 
jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.

3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo 
ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados 
por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas 
establezcan.

4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el 
apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de 
cualquier derecho.

5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de 
los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente 
castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la 
Constitución.

6. Se prohíben los Tribunales de excepción.
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Artículo 118.  
Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y 

Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en 
la ejecución de lo resuelto.

Artículo 119.  
La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de 

quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Artículo 120.  
1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes 

de procedimiento.
2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.
3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.

Artículo 121.  
Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del 

funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una 
indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.

Artículo 122.  
1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y 

gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y 
Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la 
Administración de Justicia.

2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley 
orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus 
funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen 
disciplinario.

3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal 
Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de 
cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en 
los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los 
Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres 
quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida 
competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

Artículo 123.  
1. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional 

superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.
2. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del 

Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.

Artículo 124.  
1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, 

tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos 
de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los 
interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la 
satisfacción del interés social.

2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los 
principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a 
los de legalidad e imparcialidad.

3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
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4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, 
oído el Consejo General del Poder Judicial.

Artículo 125.  
Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de 

Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos 
penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

Artículo 126.  
La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus 

funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en 
los términos que la ley establezca.

Artículo 127.  
1. Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no 

podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La 
ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, 
Magistrados y Fiscales.

2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder 
judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos.

[ . . . ]
TÍTULO VIII

De la Organización Territorial del Estado

CAPÍTULO PRIMERO
Principios generales

Artículo 137.  
El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las 

Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía 
para la gestión de sus respectivos intereses.

Artículo 138.  
1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en 

el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, 
adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a 
las circunstancias del hecho insular.

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no 
podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

Artículo 139.  
1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del 

territorio del Estado.
2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la 

libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en 
todo el territorio español.
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CAPÍTULO SEGUNDO
De la Administración Local

Artículo 140.  
La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad 

jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, 
integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos 
del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma 
establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La 
ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.

Artículo 141.  
1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la 

agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del 
Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes 
Generales mediante ley orgánica.

2. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a 
Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.

3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.
4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de 

Cabildos o Consejos.

Artículo 142.  
Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño 

de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán 
fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las 
Comunidades Autónomas.

CAPÍTULO TERCERO
De las Comunidades Autónomas

Artículo 143.  
1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la 

Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas 
comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán 
acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo 
previsto en este Título y en los respectivos Estatutos.

2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones 
interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los 
municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada 
provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el 
primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.

3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años.

Artículo 144.  
Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional:
a) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no 

supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143.
b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no 

estén integrados en la organización provincial.
c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del 

artículo 143.
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Artículo 145.  
1. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.
2. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las 

Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de 
servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente 
comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de 
cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes 
Generales.

Artículo 146.  
El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros 

de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y 
Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como 
ley.

Artículo 147.  
1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma 

institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará 
como parte integrante de su ordenamiento jurídico.

2. Los Estatutos de autonomía deberán contener:
a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.
b) La delimitación de su territorio.
c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.
d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las 

bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.
3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y 

requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.

Artículo 148.  
1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes 

materias:
1.ª Organización de sus instituciones de autogobierno.
2.ª Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en 

general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las 
Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local.

3.ª Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
4.ª Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.
5.ª Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio 

de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos 
medios o por cable.

6.ª Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no 
desarrollen actividades comerciales.

7.ª La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
8.ª Los montes y aprovechamientos forestales.
9.ª La gestión en materia de protección del medio ambiente.
10.ª Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, 

canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales.
11.ª La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.
12.ª Ferias interiores.
13.ª El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los 

objetivos marcados por la política económica nacional.
14.ª La artesanía.
15.ª Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad 

Autónoma.
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16.ª Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.
17.ª El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la 

lengua de la Comunidad Autónoma.
18.ª Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.
19.ª Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.
20.ª Asistencia social.
21.ª Sanidad e higiene.
22.ª La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás 

facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley 
orgánica.

2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades 
Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido 
en el artículo 149.

Artículo 149.  
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 

españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales.

2.ª Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
3.ª Relaciones internacionales.
4.ª Defensa y Fuerzas Armadas.
5.ª Administración de Justicia.
6.ª Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las 

necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho 
sustantivo de las Comunidades Autónomas.

7.ª Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades 
Autónomas.

8.ª Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las 
Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En 
todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones 
jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e 
instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los 
conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último 
caso, a las normas de derecho foral o especial.

9.ª Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
10.ª Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.
11.ª Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de 

crédito, banca y seguros.
12.ª Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.
13.ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
14.ª Hacienda general y Deuda del Estado.
15.ª Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
16.ª Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre 

productos farmacéuticos.
17.ª Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la 

ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.
18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen 

estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un 
tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las 
especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; 
legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones 
administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.

19.ª Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector 
se atribuyan a las Comunidades Autónomas.
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20.ª Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales 
marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio 
aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves.

21.ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una 
Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de 
vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y 
radiocomunicación.

22.ª La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos 
cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las 
instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte 
de energía salga de su ámbito territorial.

23.ª Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las 
facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. 
La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.

24.ª Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una 
Comunidad Autónoma.

25.ª Bases de régimen minero y energético.
26.ª Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.
27.ª Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los 

medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y 
ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.

28.ª Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la 
exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin 
perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.

29.ª Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las 
Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el 
marco de lo que disponga una ley orgánica.

30.ª Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos 
académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la 
Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos 
en esta materia.

31.ª Estadística para fines estatales.
32.ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.
2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el 

Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la 
comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.

3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán 
corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La 
competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía 
corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las 
Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de 
éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades 
Autónomas.

Artículo 150.  
1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a 

alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas 
legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin 
perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la 
modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las 
Comunidades Autónomas.

2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley 
orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia 
naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la 
correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se 
reserve el Estado.
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3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar 
las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias 
atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a 
las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta 
necesidad.

Artículo 151.  
1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años, a que se refiere el apartado 2 

del artículo 148, cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo 
del artículo 143.2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares 
correspondientes, por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias 
afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y 
dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría 
absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica.

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboración 
del Estatuto será el siguiente:

1.º El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las 
circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al 
autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el 
correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría 
absoluta de sus miembros.

2.º Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la 
Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará 
con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar 
de común acuerdo su formulación definitiva.

3.º Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del 
cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado 
Estatuto.

4.º Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos 
válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los plenos de ambas Cámaras 
decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo 
sancionará y lo promulgará como ley.

5.º De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2 de este número, el 
proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El 
texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias 
comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por 
la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación 
en los términos del párrafo anterior.

3. En los casos de los párrafos 4.º y 5.º del apartado anterior, la no aprobación del 
proyecto de Estatuto por una o varias provincias no impedirá la constitución entre las 
restantes de la Comunidad Autónoma proyectada, en la forma que establezca la ley orgánica 
prevista en el apartado 1 de este artículo.

Artículo 152.  
1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, la 

organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, elegida por 
sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, 
además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con 
funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus 
miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, 
la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. 
El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables 
ante la Asamblea.

Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al 
Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los 
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supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones 
judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder 
judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123, las sucesivas instancias procesales, en 
su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la 
Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia.

2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser 
modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los 
electores inscritos en los censos correspondientes.

3. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer 
circunscripciones territoriales propias, que gozarán de plena personalidad jurídica.

Artículo 153.  
El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá:
a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones 

normativas con fuerza de ley.
b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones 

delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150.
c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus 

normas reglamentarias.
d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.

Artículo 154.  
Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el 

territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración 
propia de la Comunidad.

Artículo 155.  
1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u 

otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de 
España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el 
caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar 
las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas 
obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá 
dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Artículo 156.  
1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y 

ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda 
estatal y de solidaridad entre todos los españoles.

2. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del 
Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de 
acuerdo con las leyes y los Estatutos.

Artículo 157.  
1. Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por:
a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos 

estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.
b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
c) Transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con 

cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado.
e) El producto de las operaciones de crédito.
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2. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias 
sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre 
circulación de mercancías o servicios.

3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras 
enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que 
pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades 
Autónomas y el Estado.

Artículo 158.  
1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las 

Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales 
que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios 
públicos fundamentales en todo el territorio español.

2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el 
principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de 
inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades 
Autónomas y provincias, en su caso.

TÍTULO IX
Del Tribunal Constitucional

Artículo 159.  
1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de 

ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro 
a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a 
propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y 
Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas 
de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.

3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve 
años y se renovarán por terceras partes cada tres.

4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo 
mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de 
funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los 
mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional 
o mercantil.

En lo demás los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades 
propias de los miembros del poder judicial.

5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el 
ejercicio de su mandato.

Artículo 160.  
El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, 

a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años.

Artículo 161.  
1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es 

competente para conocer:
a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza 

de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, 
interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas 
no perderán el valor de cosa juzgada.

b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el 
artículo 53, 2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.
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c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de 
los de éstas entre sí.

d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.
2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y 

resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación 
producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, 
deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

Artículo 162.  
1. Están legitimados:
a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el 

Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las 
Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.

b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un 
interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

2. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados.

Artículo 163.  
Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, 

aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, 
planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los 
efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.

Artículo 164.  
1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletín oficial del Estado 

con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día 
siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la 
inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se 
limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos.

2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte 
no afectada por la inconstitucionalidad.

Artículo 165.  
Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de 

sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las 
acciones.

[ . . . ]
DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.  
La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.
La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el 

marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.

[ . . . ]
Cuarta.  

En las Comunidades Autónomas donde tengan su sede más de una Audiencia Territorial, 
los Estatutos de Autonomía respectivos podrán mantener las existentes, distribuyendo las 
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competencias entre ellas, siempre de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del 
poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.

[ . . . ]
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§ 8

Real Decreto 1791/2008, de 3 de noviembre, sobre la declaración de 
reparación y reconocimiento personal a quienes padecieron 

persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura

Ministerio de Justicia
«BOE» núm. 277, de 17 de noviembre de 2008

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2008-18494

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se 
establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra 
civil y la dictadura, ha reconocido en su artículo 1 el derecho a la reparación moral y a la 
recuperación de la memoria personal y familiar de quienes padecieron persecución o 
violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Como expresión de este derecho a la reparación moral, en su artículo 2 se reconoce y 
declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera 
formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia 
religiosa durante la Guerra Civil, así como las sufridas por las mismas causas durante la 
Dictadura.

Estas razones incluyen la pertenencia, colaboración o relación con partidos políticos, 
sindicatos, organizaciones religiosas o militares, minorías étnicas, sociedades secretas, 
logias masónicas y grupos de resistencia, así como el ejercicio de conductas vinculadas con 
opciones culturales, lingüísticas o de orientación sexual.

Igualmente, la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, reconoce y declara la injusticia que 
supuso el exilio de muchos españoles durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista.

Se reconoce también la ilegitimidad de las condenas y sanciones que sufrieron quienes, 
durante la Dictadura, lucharon por el restablecimiento de un régimen democrático en 
España, o intentaron vivir conforme a opciones amparadas hoy por nuestra Constitución, 
pero perseguidas por el régimen político surgido de la sublevación ilegítima del 18 de julio de 
1936.

Estas declaraciones genéricas se complementan con un procedimiento específico para 
obtener una Declaración personal, de contenido rehabilitador y reparador, previsto en el 
artículo 4 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que se abre como un derecho a todos los 
perjudicados, y que podrán ejercer ellos mismos, o bien sus familiares o aquellas 
instituciones públicas en donde hubiesen desempeñado cargo o actividad relevante.

Mediante esta Declaración, la democracia española honrará a aquellos ciudadanos que 
padecieron directamente la injusticia y los agravios derivados de la Guerra Civil y de la 
Dictadura franquista.

Los apartados 4 y 5 del artículo 4 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, aluden 
expresamente al Ministerio de Justicia como el órgano competente para la expedición de la 
citada Declaración.
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Por su parte, la disposición final primera de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, habilita 
al Gobierno y a sus miembros, en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar 
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en la 
Ley.

En uso de estas habilitaciones se dicta el presente real decreto que tiene por objeto 
desarrollar las previsiones contenidas en el artículo 4 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, 
regulando el procedimiento para la obtención de la Declaración de reparación y 
reconocimiento personal.

El real decreto respeta el contenido del artículo 4 de la Ley 52/2007, en lo relativo al 
objeto y finalidad del procedimiento; a la compatibilidad de la Declaración con cualquier otra 
formula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico y la prohibición de que la misma 
constituya título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de 
cualquier otra Administración Pública, ni dará lugar a efecto, reparación o indemnización de 
índole económica o profesional, así como los sujetos legitimados para solicitar la 
Declaración.

La tramitación de los expedientes se atribuye a la División de Tramitación de Derechos 
de Gracia y otros Derechos, órgano dependiente de la Subsecretaría de Justicia 
correspondiendo la resolución del procedimiento al Ministro de Justicia.

La tramitación y resolución del procedimiento se regirá por lo establecido en la Ley 
30/1992 aunque se introducen algunas especialidades.

Finalmente se garantiza el derecho del ciudadano a relacionarse con el Ministerio de 
Justicia utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en el 
artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común así como posibilidad de 
gestionar electrónicamente el procedimiento mediante la inclusión de referencias expresas a 
lo largo del articulado, a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, con la aprobación previa de la Ministra 
de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de octubre de 2008,

DISPONGO:

Artículo 1.  Objeto del real decreto.
Este real decreto tiene por objeto la regulación del procedimiento para la obtención de la 

Declaración de reparación y reconocimiento personal prevista en el artículo 4 de la Ley 
52/2007, de 27 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen 
medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la 
dictadura.

Artículo 2.  Objeto y finalidad de procedimiento.
1. Este procedimiento tiene por objeto la obtención de la Declaración de reparación y 

reconocimiento personal de quienes padecieron persecución o violencia, por razones 
políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la guerra civil y la dictadura como 
consecuencia de condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal.

2. Esta Declaración será compatible con cualquier otra fórmula de reparación prevista en 
el ordenamiento jurídico y no constituirá título para el reconocimiento de responsabilidad 
patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública, ni dará lugar a efecto, 
reparación o indemnización de índole económica o profesional.

Artículo 3.  Competencias.
1. La tramitación del procedimiento corresponde a la División de Tramitación Derechos 

de Gracia y otros Derechos, órgano dependiente de la Subsecretaría de Justicia.
2. La resolución del procedimiento es competencia del Ministro de Justicia. Esta 

resolución agota la vía administrativa conforme a lo establecido en el artículo 109 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
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Procedimiento Administrativo Común en relación con la disposición adicional decimoquinta 
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado.

Artículo 4.  Legitimación.
Tendrán derecho a solicitar la Declaración:
a) Las personas afectadas, con independencia de su nacionalidad y, en caso de que las 

mismas hubieran fallecido, el cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, 
sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado.

b) Asimismo, las Instituciones Públicas, previo acuerdo de su órgano colegiado de 
gobierno, respecto de quienes, careciendo de cónyuge o de los familiares mencionados en el 
apartado anterior, hubiesen desempeñado cargo o actividad relevante en las mismas.

Artículo 5.  Contenido de la solicitud.
La solicitud, cuyo modelo figura en el anexo que acompaña a este real decreto, se 

dirigirá al Ministro de Justicia y contendrá los siguientes extremos:
a) Nombre y apellidos de la persona o identificación de la Institución Pública que solicita 

la Declaración, y en su caso, de la persona que la represente, así como la identificación del 
medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones.

En todo caso el solicitante deberá acompañar los documentos originales o copia 
compulsada de los mismos, acreditativos de la legitimación y, en su caso, representación.

b) Nombre y apellidos de la persona para la que se solicita la Declaración en el supuesto 
de que no coincida con el peticionario.

c) Hechos y razones en que se concreta la solicitud.
A estos efectos, el peticionario aportará toda documentación que sobre los hechos y el 

procedimiento obre en su poder, así como todos aquellos antecedentes que se consideren 
oportunos.

Se podrán aportar igualmente documentos e informes expedidos por entidades o 
instituciones, públicas o privadas, que estén relacionadas con la reparación y recuperación 
de la memoria personal y familiar de las víctimas de la guerra civil y la dictadura, así como 
de los partidos políticos, sindicatos y asociaciones que sufrieron persecución durante la 
Dictadura.

d) Lugar y fecha.
e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por 

cualquier medio.

Artículo 6.  Lugar y medios de presentación de la solicitud.
La solicitud podrá presentarse en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 

38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre así como de forma electrónica, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 6.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, a través de la página Web del 
Ministerio de Justicia (www.mjusticia.es).

Artículo 7.  Tramitación y resolución.
La tramitación y resolución de este procedimiento seguirá lo previsto en la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, con las siguientes especialidades:
a) En la instrucción del expediente, el instructor podrá solicitar de los órganos, 

organismos públicos y resto de entidades de derecho público de la Administración General 
del Estado así como de cualesquiera otras entidades o instituciones privadas, aquella 
información que pueda ser necesaria para la resolución del procedimiento. Estos órganos, 
organismos y entidades o instituciones tendrán la obligación de facilitar la información 
requerida en el plazo máximo de dos meses desde la recepción de la solicitud, mediante 
certificaciones, extractos, informes o copias autenticadas de los documentos, de acuerdo 
con sus propias normas organizativas.
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b) El plazo de resolución y notificación de este procedimiento será de seis meses 
transcurridos los cuales sin que se dicte resolución expresa se entenderá estimada la 
solicitud.

c) En caso de resolución firme estimatoria, se entregará al peticionario un Título 
expedido por el Ministro de Justicia en el que constará la Declaración de reparación y 
reconocimiento personal.

d) En el supuesto de que la resolución fuera desestimatoria se hará constar que no ha 
quedado acreditado en el procedimiento el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Ley 52/2007, de 27 de diciembre, para el otorgamiento de la Declaración.

Artículo 8.  Principio de colaboración.
1. El principio de colaboración informará las relaciones entre el Ministerio de Justicia y 

todos los órganos, organismos públicos y demás entidades de derecho público de la 
Administración General del Estado así como las relaciones con entidades o instituciones 
privadas, para el eficaz cumplimiento de lo previsto en este real decreto. A tal efecto dichos 
órganos, organismos, organizaciones o entidades e instituciones estarán obligados a facilitar 
la información y documentación que les sea solicitada en el marco del procedimiento 
diseñado en este real decreto.

2. Así mismo este principio informará las relaciones entre las Administración General del 
Estado y la de las comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración 
Local. A tal efecto podrán subscribirse convenios que articulen dicha colaboración.

Disposición adicional primera.  Registro de Declaraciones.
En la División de Tramitación de Derechos de Gracia y otros Derechos existirá un 

registro de Declaraciones a efectos estadísticos y también para la expedición de copias del 
título a aquellos familiares o instituciones públicas que lo soliciten.

Disposición adicional segunda.  Protección de datos de carácter personal.
Las actuaciones derivadas de este Real Decreto respetarán lo establecido en Ley 

Orgánica 15/1999, de 15 de junio, de Protección de Datos de Carácter Personal y su 
normativa de desarrollo.

Disposición adicional tercera.  Aplicación de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico 

de los ciudadanos a los servicios públicos.

Disposición adicional cuarta.  Modelo de solicitud e instrucciones para su 
cumplimentación.

Se aprueba el modelo de solicitud de la Declaración de reparación y reconocimiento 
personal así como las instrucciones para su cumplimentación que figuran en el anexo que 
acompaña a este real decreto.

Disposición final primera.  Aplicación supletoria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
En lo no previsto en este real decreto será de aplicación lo establecido en la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Disposición final segunda.  Facultad de desarrollo.
Se faculta al Ministro de Justicia, para que, en el ámbito de sus competencias, adopte las 

normas y medidas necesarias para el desarrollo de este real decreto.
En especial, en relación con la posibilidad de presentar la solicitud y tramitar el 

procedimiento de forma electrónica, con la difusión y el acceso a la información relacionada 
con el procedimiento, con su tramitación y la documentación necesaria para poder obtener la 
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Declaración, así como para determinar las características y el contenido del título que expida 
el Ministro de Justicia.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».
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ANEXO
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§ 9

Orden PRE/2568/2011, de 26 de septiembre, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2011, por 
el que se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Estado del 
Protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la guerra 

civil y la dictadura

Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 232, de 27 de septiembre de 2011

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2011-15206

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 23 de septiembre de 2011 y a propuesta 
de los Ministros de Justicia y de la Presidencia, ha adoptado un Acuerdo por el que se 
ordena la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Protocolo de actuación en 
exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura.

Para general conocimiento se dispone su publicación como anexo a la presente orden.

ANEXO
Acuerdo por el que se ordena la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
del Protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la 

dictadura
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se 

establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra 
civil y la dictadura dedicó una especial atención a la adecuada intervención en las 
exhumaciones.

El protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura 
es un instrumento cuya finalidad es servir de guía metodológica para la actuación científica y 
multidisciplinar, puesto que la localización de los restos, su exhumación, análisis e 
identificación son tareas que conllevan la intervención conjunta de profesionales dentro de 
las ramas de la arqueología, la antropología, la biología o la patología forense, por citar 
algunas de las más comúnmente implicadas. Todas estas actuaciones han de ser ordenadas 
y coordinadas de acuerdo con una serie de parámetros que aseguren su agilidad, rigor, 
buena práctica y el respeto a los intereses de los afectados.

El protocolo contempla mecanismos de colaboración institucional, tal y como dispone la 
Ley 52/2007, recogiendo la participación de Universidades o Institutos de medicina legal, y 
hace mención de las competencias que puedan corresponder tanto a las corporaciones 
locales, por ejemplo, para la obtención de licencias, como a las Comunidades Autónomas, 
por ejemplo, para autorizaciones en el ámbito arqueológico.
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Esta guía metodológica, por su naturaleza, no tiene como finalidad regular la actuación 
que corresponda a las diferentes Administraciones implicadas. Se limita a servir de 
orientación para proceder de acuerdo con las competencias que corresponden a tales 
Administraciones, o de obligaciones que éstas hayan podido fijar, derivadas de dichas 
competencias, y a las que deberán atenerse los profesionales implicados en las tareas de 
exhumación e identificación de los restos.

Para su elaboración se han tenido en cuenta las aportaciones realizadas por diferentes 
Administraciones y por las principales asociaciones y entidades privadas vinculadas a las 
tareas de exhumación e identificación de víctimas de la guerra civil y del franquismo. El texto 
recoge la experiencia aportada por unas y otras. Así habiéndose verificado su idoneidad y 
utilidad es ahora el momento en que es oportuna su publicación oficial.

En su virtud, el Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros de Justicia y de la 
Presidencia, en su reunión del día 23 de septiembre de 2011, ha adoptado el siguiente 
acuerdo:

Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado», para su general conocimiento, 
del Protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura, que 
figura como anejo.

ANEJO
Protocolo de actuación en exhumaciones

I. Introducción
Este Protocolo se elabora en cumplimiento de lo establecido en el artículo 12.1 de la Ley 

52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen 
medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la 
dictadura.

En cumplimiento de dicho mandato se ha elaborado este instrumento, que es fruto de la 
experiencia aportada tanto por entidades especializadas en la recuperación e identificación 
de las víctimas como por las Comunidades Autónomas que han desarrollado actuaciones en 
este sentido. Se basa, a su vez, en instrumentos de gran prestigio internacional, como por 
ejemplo el Protocolo de Minnesota de 1991, de la ONU, para la prevención e investigación 
efectivas de ejecuciones sumarias, extrajudiciales, arbitrarias o ilegales.

Este protocolo ha de servir como guía metodológica y procedimental, con la finalidad de 
servir de referencia para quienes deseen iniciar un proceso de búsqueda, recuperación e 
identificación de personas desaparecidas, en aquellos casos en los que no exista un 
protocolo de actuación aprobado por la correspondiente Comunidad Autónoma y, en todo 
caso, sin perjuicio del obligado cumplimiento de la normativa propia de las CCAA y de las 
Administraciones Locales que pudiera resultar de aplicación.

Se considera que la apertura y exhumación de una fosa común es una tarea 
interdisciplinar y que, por lo tanto, requiere de la intervención de los siguientes especialistas:

Historiadores.
Arqueólogos.
Especialistas forenses.
Asimismo se procurará la participación de los Institutos de Medicina Legal y de las 

Universidades que cuenten con servicios o unidades de identificación humana o antropología 
forense, en función del territorio en donde se sitúa la fosa.

II. Solicitudes para la realización de los trabajos, presentación del proyecto y aprobación 
preliminar por la administración

La apertura y exhumación de una fosa común presenta unos rasgos que hacen 
absolutamente necesario que haya familiares directos de las víctimas que hayan solicitado la 
exhumación de los restos, o haya habido iniciativa por parte de otros interesados, como 
puedan ser las Asociaciones constituidas en reivindicación de la memoria histórica.
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Los interesados pueden solicitar ante la entidad local donde se encuentren los restos o 
ante la Comunidad Autónoma en que se integre la realización de los trabajos de 
exhumación. A estos efectos se consideran interesados:

Descendientes directos de las víctimas.
Entidades sin ánimo de lucro que incluyan el desarrollo de las actividades de indagación, 

localización e identificación entre sus fines.
Cuando la actuación de exhumación sea instada por una Asociación u otra persona 

jurídica privada, será necesaria la autorización por la Comunidad Autónoma correspondiente, 
y por los órganos de gobierno de la entidad local donde se ubiquen los restos, que será 
previa a la iniciación de los trabajos.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de un proyecto en el que, siempre que sea 
posible, se acreditarán los siguientes extremos:

Identificación del organismo, asociación o particular que promueve la actuación y 
razones para ello.

Estudio documental previo sobre localización de la fosa y de los individuos que puedan 
aparecer.

Identificación del equipo técnico que procederá a la exhumación, con identificación de los 
responsables.

Características esenciales del proyecto de intervención arqueológica y, en su caso, de la 
investigación forense a realizar.

Cualquier otro dato que sea de interés para la evaluación y viabilidad del proyecto.

III. Procedimiento de actuación
Una vez que la Administración autorice las actuaciones contenidas en el proyecto, el 

procedimiento constará de las siguientes fases
A) Investigaciones preliminares.
B) Intervención arqueológica.
C) Investigación forense de los restos humanos.
D) Informe final.
E) Destino final de los restos.
Con carácter general, deberá haber un Coordinador de todo el proceso, el cual deberá 

tener experiencia cualificada en las labores de exhumación, y además, un Director por cada 
una de estas fases (a éstos les corresponde, entre otras cuestiones, la elaboración del 
informe correspondiente a su ámbito de actuación).

A) Investigaciones preliminares
El objetivo de esta fase es conocer, con la mayor exactitud posible y para la que se 

contará con la colaboración de documentalistas, entrevistadores y psicólogos, la identidad de 
la persona desaparecida, la historia del caso y el contexto histórico local.

1. Actuaciones.
Las solicitudes de familiares y de personas que quieran aportar información constituyen 

el punto de partida para iniciar el proceso de investigación, para lo cual se requerirá a los 
interesados la información correspondiente a sus datos personales, los datos relativos a la 
persona desaparecida y al lugar de enterramiento, fecha, circunstancias, y si es posible, la 
aportación de fotografías, documentos, objetos etc…; información que será posteriormente 
ampliada con contactos personales y directos con quienes pueden aportar más datos.

Las entrevistas serán realizadas lo antes posible y deberán escribirse o grabarse. 
Posteriormente, se realizará la transcripción de las cintas y se asegurará su conservación.

A los familiares se les debe informar en esta fase de las posibilidades reales en cuanto al 
hallazgo de los desaparecidos y en cuanto a su identificación, teniendo en cuenta las 
circunstancias del caso concreto y de otros supuestos similares.

En todo caso, se cumplirán los requisitos que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en relación con los datos 
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personales de las personas que participen en el proceso, siendo éstas informadas de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición que les ofrece dicha ley, así como 
de posibles cesiones de sus datos.

Con todos estos datos se deberá elaborar la «ficha ante mortem», bajo la supervisión del 
Director de esta fase preliminar, documento en el que se debe consignar lo siguiente:

Datos generales de quien aporta la información.
Datos de la persona desaparecida (nombre, sexo, edad, fecha y lugar de nacimiento, 

estado civil, estudios, profesión u oficio, características físicas, patologías, lesiones, etc). En 
lo posible, se debe obtener documentos que indiquen la identidad de la víctima.

Datos sobre el modo de desaparición de la persona (fecha, hora, lugar, tiempo 
transcurrido entre la desaparición/detención y la fecha de ejecución e inhumación) y sobre 
las circunstancias de la desaparición (lugar, sólo o en grupo, testigos, causas, lugar de 
traslado, búsqueda, etc).

Datos de los familiares vivos disponibles, con el objeto de valorar la viabilidad de 
posibles análisis de ADN para la identificación de los restos.

La información obtenida de forma personalizada se debe completar con la investigación 
histórica y documental (archivos, bibliografía, etc) para conseguir una información básica 
sobre el contexto histórico y los hechos acaecidos.

2. Informe.
Todos los datos indicados anteriormente se reflejarán en un informe que realizará y 

firmará el Director de esta actividad.

B) Investigación arqueológica (trabajos de campo)
1. Informes y autorizaciones:
Se deberán realizar las siguientes actuaciones por parte de los promotores de la 

exhumación:
a) Elaborar un informe previo sobre la ubicación y características de la fosa.
b) Elaborar un Proyecto de Intervención Arqueológica único que englobe, como primera 

fase, la de prospección del entorno de la fosa, para su localización exacta, y una segunda 
fase de excavación; a no ser que el proyecto solamente contemple uno de los dos aspectos, 
por posponer la segunda fase o por estar la primera ya realizada.

El contenido del proyecto será el siguiente:
• Descripción de los trabajos de arqueología y planificación.
• Metodología, en donde deberá consignarse en el caso de la prospección la ejecución 

de tareas de observación y/o el uso de métodos geofísicos de teledetección. Tanto en la 
prospección como en la excavación, se explicitará la metodología empleada en el registro de 
datos y documentación, el tratamiento y depósito de los materiales. Deberán emplearse las 
técnicas de prospección más adecuadas según los estándares de investigación admitidos 
internacionalmente.

• Medios humanos y materiales.
• Tiempo de ejecución de la intervención y fecha de inicio de los trabajos.
• Coste previsto de la intervención.
c) Solicitar los permisos y autorizaciones correspondientes.
• Permiso por escrito de los familiares de los fallecidos o de sus representantes legales. 

En caso necesario, tanto la entidad local como la Comunidad Autónoma donde se ubiquen 
los restos deberán realizar publicaciones en tablones municipales, boletines provinciales o 
autonómicos o diarios de mayor difusión.

La oposición por parte de cualquiera de los familiares o de las entidades que los 
representan a la exhumación deberá ser ponderada por la Comunidad Autónoma; a la vista 
de lo cual, y teniendo en cuenta los intereses de los familiares en primer término, tras dar 
audiencia a estos interesados, decidirá la realización total, parcial o la no realización de los 
trabajos.
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• Acceso a los terrenos: en el caso de que se trate de terrenos de titularidad pública, las 
autoridades competentes autorizarán, salvo causa justificada de interés público, la ocupación 
temporal de los terrenos. Si se trata de terrenos de titularidad privada, se deberá obtener el 
consentimiento de los titulares de derechos afectados sobre los terrenos en que se hallen los 
restos. Si no se obtuviese dicho consentimiento, se deberá comunicar a la Administración 
competente para el inicio de los trámites para la ocupación temporal de los terrenos.

La ocupación temporal de los terrenos tendrá la duración estrictamente necesaria para la 
realización de las tareas de prospección y excavación y se regirá por lo previsto en la 
normativa aplicable en materia de expropiación forzosa. Las actuaciones se reiniciarán 
cuando se resuelva el expediente administrativo sobre ocupación de los terrenos.

• Se deberá solicitar autorización para realizar las tareas de prospección, exhumación, e 
identificación a la Administración titular de los terrenos. Además se deberá cumplir con los 
requisitos establecidos por las Comunidades Autónomas en cuanto a excavaciones 
arqueológicas (obtención de permisos, registro de materiales, plazos, etc).

También se necesita el correspondiente permiso de la entidad local donde se encuentren 
los restos, en los casos en que resulten afectadas las competencias de ejecución que 
corresponden a los municipios u otros entes locales (cementerios y servicios funerarios, 
ejecución urbanística, obras u otros servicios).

• Los hallazgos se pondrán inmediatamente en conocimiento de la entidad local 
correspondiente, de la Comunidad Autónoma, Policía o Guardia Civil así como al Juzgado de 
Instrucción competente. Si se trata de terrenos adscritos a la Administración General del 
Estado o sus entidades instrumentales, también se pondrá en su conocimiento.

2. Actuaciones:
Una vez que se decide acometer la excavación, los pasos a seguir son:
• Planificación: dirección, identificación de los miembros del equipo, distribución de 

tareas, plan de excavación, material necesario. Respecto a los miembros del equipo y en la 
medida en que así lo requieran las necesidades de la exhumación, se articulará la 
participación de todos o alguno de los siguientes técnicos:

- Arqueólogos: dirigirán la actuación desde el punto de vista de la arqueología. Sería 
preferible que tuvieran experiencia en excavación de necrópolis.

- Expertos en antropología forense: realizarán la investigación in situ cuando sea 
necesaria y la vigilancia del traslado de los materiales.

- Expertos en medicina forense: si la exhumación se realiza dentro de un cementerio.
Por otra parte, el material necesario dependerá de la ubicación de la fosa así como del 

número de personas cuya localización y exhumación se pretende. Se debe disponer del 
equipo de excavación necesario según los estándares de investigación reconocidos 
internacionalmente, siendo recomendable el uso de instrumentos pequeños como palustres, 
brochas, espátulas de madera e instrumentos odontológicos. La utilización de medios 
mecánicos deberá ser excepcional y justificada en cada caso.

• Documentación de las tareas realizadas. A título de ejemplo, y como referencia, la 
documentación podría hacerse en texto, dibujo, foto y vídeo. Se debe fotografiar la zona de 
trabajo antes de iniciar las tareas y después de que concluyan. Asimismo, se elaborará un 
«Diario» de las actuaciones, especificando los técnicos que intervienen, tiempo de 
dedicación y las incidencias que se produzcan.

En tal sentido se debe documentar sobre el terreno cualquier dato que ayude en la 
identificación de los restos, la recogida de cualquier elemento asociado a los individuos 
(efectos personales, restos de tejidos, etc) o a los hechos ocurridos (casquillos y restos de 
munición, etc).

• Excavación: A los procedimientos de excavación asistirán, si así han manifestado su 
deseo, los familiares directos de las víctimas.

Son de aplicación a las intervenciones arqueológicas las previsiones del título V, relativas 
al patrimonio arqueológico, de la Ley 16/1985, de 25 de julio, sobre Patrimonio Histórico 
Español, así como las normas aprobadas sobre esa materia por las CCAA.
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Estos procedimientos se ajustarán a los estándares de investigación reconocidos 
internacionalmente. A tal fin, se estima de especial importancia actuar teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones:

- Se deben tener en cuenta los fundamentos del procedimiento de excavación en cuanto 
a referencias métricas, extracción ordenada, cribado de tierras, toma de muestras, retirada 
de tierras, observación de los perfiles de zanja, protección del lugar, recolección de 
evidencias, observación del material in situ, tratamiento de los restos, etc.

- Es fundamental el establecimiento de un perímetro de seguridad, balizado y protegido 
para evitar el deterioro o el expolio de los restos, al que sólo tenga acceso el personal 
autorizado. En todo caso se debe poner especial cuidado y meticulosidad en la conservación 
y no deterioro de los materiales extraídos.

- En caso de localización de restos, se comunicará tanto a la Comunidad Autónoma, 
como a la entidad local, al Juzgado de instrucción competente, como a la policía o guardia 
civil la entidad y características de los hallazgos.

• Levantamiento de restos: se realizará siempre con la participación de expertos en 
antropología forense, garantizando la cadena de custodia a fin de reflejar todas las 
incidencias de la muestra, desde que se realiza la toma hasta que se destruye o devuelve.

• Custodia de los restos y extracción de muestras: Los expertos elegirán muestras que 
sean significativas para proceder a la identificación de los restos hallados y que permitan un 
mejor análisis para los fines de este protocolo.

En cuanto al resto de los hallazgos, si no fuera factible su traslado al laboratorio que 
realice los análisis, serán o bien trasladados al cementerio del municipio, o bien a aquél lugar 
que el Ayuntamiento especifique, o bien, se mantendrán, debidamente protegidos y 
referenciados, en el lugar del hallazgo. La opción a elegir será la que apunten los expertos 
en antropología, de acuerdo con los medios que ofrezca el Ayuntamiento o la Comunidad 
Autónoma, y siempre teniendo en cuenta la necesidad de identificación y preservación de los 
restos.

En cualquier caso, el traslado y la preservación se realizarán de acuerdo con los 
Reglamentos de Policía Sanitaria Mortuoria vigentes en cada Comunidad Autónoma; la 
normativa local que sea de aplicación al caso; o la estatal, en el supuesto de que los restos 
se vayan a trasladar a otro país.

• Traslado de muestras: se deberán reflejar y archivar datos en la toma de muestras, en 
la conservación, en el transporte, en la entrada al laboratorio, durante el análisis, y después 
del análisis. El informe, en todo caso, debe ajustarse a la Orden JUS/1291/2010, de 13 de 
mayo por la que se aprueban las normas para la preparación y remisión de muestras objeto 
de análisis por el Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses («BOE» de 19 de mayo de 
2010), cuando sean remitidas a dicho instituto.

En el resto de los casos podrán servir dichas normas de referencia para el análisis de las 
muestras, al igual que las Recomendaciones para la recogida y el envío de muestras con 
fines de identificación genética de la Sociedad Internacional de Genética Forense, 
publicadas por el Ministerio de Justicia.

En todo caso, el traslado de restos requerirá autorización de la Comunidad Autónoma y 
Entidad Local competente y se hará de acuerdo con los Reglamentos de Policía Sanitaria 
Mortuoria vigentes en cada Comunidad Autónoma, con la normativa local, o la estatal, en el 
supuesto de que los restos se vayan a trasladar a otro país

3. Informe.
Se especificarán los componentes del equipo, las tareas asignadas y las tareas 

realizadas.
Descripción e inventario de los restos localizados.
Situación de los restos exhumados.
Medidas de protección y conservación de los restos desde su descubrimiento hasta su 

destino previsto, especificando responsables y los detalles de conservación, embalaje y 
depósito de los restos.

Se adjuntará levantamiento planimétrico y una ficha para cada individuo, en la que se 
consignarán las incidencias antropológicas destacables.
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Se adjuntarán los documentos gráficos y fotográficos pertinentes.

C) Investigación forense (trabajos de laboratorio)
1. Actuaciones.
En esta fase se realizan los estudios en laboratorio de restos óseos y demás evidencias 

con los siguientes fines:
1) Identificación.
2) Diagnóstico de la muerte.
3) Etiología médico-legal.
4) Data del fallecimiento.
5) Circunstancias de la muerte.
Si la entidad de los hallazgos lo hiciera necesario, en la medida de lo posible y teniendo 

en cuenta las circunstancias y los medios disponibles, el equipo podría contar con:
Experto en antropología forense (antropólogo físico).
Biólogo forense (experto en genética).
Patólogo forense (Médico especialista en Medicina Legal y Forense).
Odontólogo forense.
Si fuera factible, se designará un coordinador forense, con capacidad acreditada y 

experiencia en el ámbito de la patología forense, encargado de de integrar la totalidad de la 
información derivada de los informes de los especialistas forenses y elaborará un informe 
final con las conclusiones relativas a la identidad, causa y circunstancias de la muerte.

Se realizarán las siguientes actuaciones:
Documentación de las actuaciones y resultados.
Preparación de los restos: A título de ejemplo, radiografiado, rotulado y reparación del 

material dañado.
Identificación reconstructiva: especificando aspectos tales como la especie de los restos 

(humanos/animales), cantidad de individuos representados en la muestra, edad, sexo, origen 
poblacional, estatura.

Identificación comparativa: identificando, entre otros, peso, lesiones pre, peri y post 
mortem, otras anomalías, reconstrucción facial, y huella genética, en su caso, si los métodos 
anteriores no fueran eficaces y siempre que se cuente con muestras suficientes de 
referencia de familiares.

Conservación de restos.
Estas actuaciones se realizarán de acuerdo con los procedimientos normalizados y las 

especificaciones comúnmente aceptadas por los Organismos de acreditada solvencia y 
neutralidad.

2. Informes forenses.
Se realizan tantos informes como especialidades participen en la identificación de 

laboratorio (antropológico, genético, histopatológico…). Para su elaboración deberá tener 
presente la información recogida en la ficha ante mortem y la contenida en el informe de 
excavación arqueológica.

El contenido de estos informes debe comprender:
Descripción de la persona o cosa descubierta, en el estado o del modo en que se halle. 

Si fuera posible, identificación concreta de la persona de que se trate, según acredite un 
Antropólogo forense.

Relación detallada de todas las operaciones practicadas por los peritos y de su 
resultado.

Las conclusiones que en vista de tales datos formulen los peritos, conforme a los 
principios y reglas de su profesión.
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D) Informe final
Se deberá elaborar un informe completo, incluyendo los informes de todos los 

especialistas que han participado en el procedimiento.
Este informe será distribuido a los familiares, a las Asociaciones interesadas o que 

hayan podido participar en las actuaciones, a la entidad local responsable o interviniente, y a 
la Comunidad Autónoma donde se ubiquen los terrenos.

Se deberá acordar con los familiares las condiciones del tratamiento y difusión que se 
pretende realizar de los informes, noticias, artículos y fotografías relacionadas con las 
intervenciones.

E) Destino final de los restos
Una vez se hayan estudiado e identificado los restos, en función de si han sido 

identificados o no, se actuará del siguiente modo:
1. Identificados: las familias los reciben y llevan a cabo la ceremonia que consideren. 

Todos los cuerpos han de ser tratados con el debido respeto y consideración.
2. No identificados: se inhuman en el cementerio de la población donde se halla la fosa. 

Para ello, se utilizarán los contenedores más adecuados, según las indicaciones de técnicos 
en conservación y restauración. Cada individuo será inhumado de manera individualizada 
previa una identificación que permita su localización en futuras exhumaciones, junto con los 
efectos personales que hayan sido hallados. Dicha identificación deberá incluir en todos los 
casos el número de registro de estudio.

Asimismo para el traslado de restos, así como para su reinhumación o cremación, se 
requerirá autorización de la Comunidad Autónoma y Entidad Local competente.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 9  Protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura

– 333 –



§ 10

Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 252, de 20 de octubre de 2022

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2022-17099

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

ley:

PREÁMBULO

I
Desde el fin de las guerras civiles y conflictos mundiales que asolaron Europa en el siglo 

XX, y especialmente desde el Holocausto, el impulso de las políticas de memoria 
democrática se ha convertido en un deber moral que es indispensable fortalecer para 
neutralizar el olvido y evitar la repetición de los episodios más trágicos de la historia. El firme 
compromiso con la pedagogía del «nunca más» se ha convertido en un imperativo ético 
fundamental en las sociedades democráticas en todo el mundo.

Los procesos de memoria son un componente esencial de la configuración y desarrollo 
de todas las sociedades humanas, y afectan desde los gestos más cotidianos hasta las 
grandes políticas de Estado. El despliegue de la memoria es especialmente importante en la 
constitución de identidades individuales y colectivas, porque su enorme potencial de 
cohesión es equiparable a su capacidad de generación de exclusión, diferencia y 
enfrentamiento. Por eso, la principal responsabilidad del Estado en el desarrollo de políticas 
de memoria democrática es fomentar su vertiente reparadora, inclusiva y plural.

Para ello, las políticas públicas de memoria democrática deben recoger y canalizar las 
aspiraciones de la sociedad civil, incentivar la participación ciudadana y la reflexión social y 
reparar y reconocer la dignidad de las víctimas de toda forma de violencia intolerante y 
fanática. La memoria se convierte así en un elemento decisivo para fomentar formas de 
ciudadanía abiertas, inclusivas y plurales, plenamente conscientes de su propia historia, 
capaces de detectar y desactivar las derivas totalitarias o antidemocráticas que crecen en su 
seno.

La conquista y consolidación de la democracia en España ha sido el logro histórico más 
significativo de la sociedad española. El asentamiento de los principios y valores 
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democráticos que consagra la Constitución de 1978 hace nuestra sociedad más fuerte y 
constituyen la más clara apuesta de convivencia en el futuro. Conocer la trayectoria de 
nuestra democracia, desde sus orígenes a la actualidad, sus vicisitudes, los sacrificios de los 
hombres y las mujeres de España en la lucha por las libertades y la democracia es un deber 
ineludible que contribuirá a fortalecer nuestra sociedad en las virtudes cívicas y los valores 
constitucionales. En ese marco, la sociedad española tiene un deber de memoria con las 
personas que fueron perseguidas, encarceladas, torturadas e incluso perdieron sus bienes y 
hasta su propia vida en defensa de la democracia y la libertad.

La memoria de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura 
franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación, representan, por tanto, un 
inexcusable deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia. La 
historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos. El 
conocimiento de nuestro pasado reciente contribuye a asentar nuestra convivencia sobre 
bases más firmes, protegiéndonos de repetir errores del pasado. La consolidación de 
nuestro ordenamiento constitucional nos permite hoy afrontar la verdad y la justicia sobre 
nuestro pasado. El olvido no es opción para una democracia.

II
Esta ley de Memoria Democrática toma como referencia las luchas individuales y 

colectivas de los hombres y las mujeres de España por la conquista de los derechos, las 
libertades y la democracia. España atesora una larga tradición liberal y democrática que 
surge con las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. A lo largo de todo el siglo XIX y 
gran parte del XX, multitud de españoles y españolas lucharon y dieron su vida por la 
implantación de un sistema democrático en nuestro país, en los mismos términos que se 
estaba construyendo en el resto de países de nuestro entorno. Constituciones como la de 
1812, 1869, 1931 y 1978 han sido hitos de nuestra historia democrática y han abierto 
momentos esperanzadores para el conjunto de nuestra sociedad.

Hasta la Constitución de 1978, esos periodos democráticos eran abruptamente 
interrumpidos por quienes pretendieron alejar a nuestro país de procesos más inclusivos, 
tolerantes, de igualdad, justicia social y solidaridad. El último de ellos, protagonizado por la 
Segunda República Española y sus avanzadas reformas políticas y sociales, fue 
interrumpido por un golpe de Estado y una cruenta guerra que contó con el apoyo de 
unidades regulares de las Fuerzas Armadas de Italia y Alemania y sus respectivos 
Gobiernos, que intervinieron en territorio español y que fue identificada por la República 
Española ante la Sociedad de Naciones como Guerra de España. Un conflicto, en definitiva, 
que trasciende de una contienda civil por la participación de potencias extranjeras como 
Italia, Alemania o la Unión Soviética y la política de no intervención de las principales 
potencias occidentales. De esta manera, la Guerra de España sería prólogo de las 
agresiones a otros Estados que posteriormente serían juzgadas y condenadas por el 
Tribunal de Núremberg, conforme a la Resolución 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, y que ha pasado a formar parte del moderno 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la durísima represión de la 
posguerra y la dictadura franquista fueron condenadas en el informe de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa, adoptado en París el 17 de marzo de 2006. Los 
hechos descritos por el Consejo de Europa señalan que durante la Guerra de España se 
cometieron gravísimos crímenes y que durante la posterior dictadura franquista se estableció 
un sistema político autoritario que reprimió masivamente todo atisbo de oposición política de 
manera sistemática y generalizada. Como indica el referido informe del Consejo de Europa, 
en España se produjeron de manera sistemática desapariciones forzadas, ejecuciones 
extrajudiciales, detenciones arbitrarias, políticas de campos de concentración, trabajos 
forzados, torturas, violaciones e incluso secuestro masivo de recién nacidos bajo una política 
de inspiración eugenésica. La ciudadanía tiene actualmente el derecho inalienable al 
conocimiento de la verdad histórica sobre el proceso de violencia y terror impuesto por el 
régimen franquista, así como sobre los valores y los actos de resistencia democrática que 
llevaron a cabo quienes cayeron víctimas de su represión.
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Frente a esta experiencia histórica, esta ley tiene un doble objetivo. Por un lado, 
pretende fomentar el conocimiento de las etapas democráticas de nuestra historia y de todas 
aquellas figuras individuales y movimientos colectivos que, con grandes sacrificios, fueron 
construyendo progresivamente los nexos de cultura democrática que permitieron llegar a los 
acuerdos de la Constitución de 1978, y al actual Estado Social y Democrático de Derecho 
para defender los derechos de los españoles, sus nacionalidades y regiones.

Por otro lado, esta ley persigue preservar y mantener la memoria de las víctimas de la 
Guerra y la dictadura franquista, a través del conocimiento de la verdad, como un derecho de 
las víctimas, el establecimiento de la justicia y fomento de la reparación y el establecimiento 
de un deber de memoria de los poderes públicos, para evitar la repetición de cualquier forma 
de violencia política o totalitarismo.

III
La construcción de una memoria común no es un proyecto nuevo en la sociedad 

española. El régimen franquista impuso desde sus inicios una poderosa política de memoria 
que excluía, criminalizaba, estigmatizaba e invisibilizaba radicalmente a las víctimas 
vencidas tras el triunfo del golpe militar contra la República legalmente constituida. En el 
marco de este relato totalitario, y al mismo tiempo que continuaba una dura represión sobre 
las personas que defendían la Segunda República, se establecieron importantes medidas de 
reconocimiento y reparación moral y económica a las víctimas que habían combatido o se 
habían posicionado a favor del golpe de Estado.

Así, se exhumó un gran número de fosas comunes con apoyo estatal y metodología 
científica. Se erigieron monumentos conmemorativos y panteones por todo el país, se 
inscribieron los nombres de los «caídos» en placas en las iglesias, se establecieron fechas 
conmemorativas y se nombraron municipios, infraestructuras, calles y avenidas en honor de 
personajes impulsores del golpe de Estado, de la dictadura o de hechos considerados 
gloriosos por el régimen franquista. El proyecto memorial más importante se plasmaría 
veinte años después en el Valle de los Caídos, inaugurado por el dictador Francisco Franco 
en el vigésimo aniversario de la «victoria» militar (1 de abril de 1959), monumento al que 
esta ley presta especial atención al estar llamado a ser un eje fundamental de la 
resignificación democrática contemporánea de las políticas franquistas de memoria.

Estas políticas de memoria totalitaria tuvieron una enorme influencia social y política 
gracias a su respaldo dictatorial, pero no consiguieron borrar la continuidad de la memoria 
democrática dentro y fuera de nuestras fronteras, de la mano del exilio republicano, los 
combatientes antifascistas españoles, círculos políticos y artísticos clandestinos, en las 
luchas sindicales y estudiantiles de oposición a la dictadura, en el movimiento ciudadano y 
en las asociaciones feministas.

La muerte del dictador en 1975 y la llegada de la democracia supusieron un punto de 
inflexión respecto a la política de memoria instaurada durante el franquismo. La vigente 
Constitución se fundamentó en un amplio compromiso social y político para la superación de 
las graves y profundas heridas que había sufrido la sociedad española durante la guerra y 
los cuarenta años de dictadura franquista. Este consenso fue el espíritu de nuestra transición 
política, y ha sido la base de la época de mayor esplendor y prosperidad que ha conocido 
nuestro país.

La Transición asumía el legado democrático y de dignidad que varias generaciones de 
españoles y españolas habían forjado en torno a la defensa de la democracia, la lucha 
antifascista en Europa y la recuperación de las libertades individuales y colectivas en nuestro 
país. Así, y desde entonces, múltiples iniciativas políticas, legales, sociales y culturales han 
venido a reparar y restañar esas brechas para evitar la división entre la ciudadanía y 
fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles y 
españolas en torno a los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, los principios 
constitucionales y los derechos y libertades fundamentales.

Con la llegada de la democracia, España se sumó a todos los tratados internacionales 
de Derechos Humanos reconociendo a sus diferentes órganos, y con el tiempo, 
convirtiéndose en un país de referencia internacional por el nivel de desarrollo, 
reconocimiento y garantía de sus libertades públicas y lo avanzado y comprometido de su 
sistema de derechos civiles. Antes incluso de la aprobación de la propia Constitución, se 

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 10  Ley de Memoria Democrática

– 336 –



había ratificado el 30 de abril de 1977 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
de Naciones Unidas, incorporando los mecanismos y garantías para su protección. Esta 
trayectoria proseguiría con la ratificación, entre otros, de la Convención contra la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el 19 de octubre de 1987, así como 
de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas, el 14 de julio de 2009.

El primer Parlamento elegido democráticamente desde el final de la Guerra aprobó la 
Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, una reclamación histórica de la oposición 
antifranquista, dictada antes de la Constitución de 1978, pero posteriormente a la entrada en 
vigor en España del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado el 30 de 
abril de 1977. Esta ley tuvo por virtud amnistiar todos los delitos de intencionalidad política e 
infracciones de naturaleza laboral y sindical. Sin perjuicio de la voluntad de reconciliación y 
de construcción de una sociedad democrática avanzada que presidió ese proceso político, a 
la luz del desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la práctica de los 
organismos de derechos humanos, y de conformidad con el artículo 10.2 de la misma 
Constitución, se ha de garantizar el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas de 
graves violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, así 
como las oportunas formas de reconocimiento y reparación, todo ello para profundizar en el 
objetivo original de fomentar la convivencia pacífica y el continuo desarrollo de nuestra 
democracia.

En el campo memorial, desde los primeros años de la Transición, tanto los poderes 
públicos como la sociedad civil impulsaron un número muy importante de medidas 
simbólicas de diversa índole, de reparación económica, de reconocimiento de víctimas del 
franquismo y condena de la dictadura, dirigidas a corregir y equilibrar los perjuicios y 
consecuencias aparejados al resultado del golpe de Estado y la guerra, así como la larga 
represión de un régimen autoritario, aunque carecían de un marco memorial integrador de 
políticas públicas de memoria como los que se consolidaron posteriormente.

Unas iniciativas que se impulsaron decididamente en los años finales del siglo XX, 
cuando la llamada «generación de los nietos» quiso conocer lo que pasó con sus 
antepasados y exigieron la recuperación y el reconocimiento de la dignidad de las víctimas 
republicanas. De esta manera, con el siglo XXI se abre una nueva fase en las políticas de 
memoria que conecta con mayor claridad, aunque de manera paulatina, la memoria 
democrática en España con la memoria europea y con el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos que se plasma en los principios internacionales de verdad, justicia, 
reparación y garantías de no repetición.

En ese marco, el movimiento en pro de la recuperación de la memoria histórica cobró 
nuevo impulso, multiplicándose los actos conmemorativos de dignificación y homenaje de las 
víctimas del franquismo, así como el inicio de un nuevo ciclo de exhumaciones de fosas 
comunes de civiles republicanos y republicanas asesinados en la retaguardia, contribuyendo 
mediante un gran impacto público mediático a crear conciencia de la necesidad de acometer 
las asignaturas pendientes en el ámbito memorial.

En paralelo, en el ámbito institucional, destaca la aprobación por unanimidad de la 
Comisión Constitucional del Congreso el 20 de noviembre de 2002 de la Proposición no de 
Ley que promulgaba el «reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron 
víctimas de la guerra civil española, así como de cuantos padecieron más tarde la represión 
de la dictadura franquista», afirmación que se reitera en el mismo sentido por el Pleno del 
Congreso el 1 de junio de 2004.

De especial importancia en la profundización de la dimensión europea e internacional de 
la memoria democrática en España fue la Recomendación de la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa del 17 de marzo de 2006, en la que se condenaban las «graves 
violaciones de los Derechos Humanos cometidas en España por el régimen franquista», y 
que constituye el impulso definitivo para la adopción de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, 
por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes 
padecieron persecución o violencia durante la guerra civil o la dictadura.

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, supuso una respuesta de gran calado desde el 
Estado a las demandas de la sociedad civil y del Consejo de Europa, y marcó un punto de 
inflexión clave en el proceso de institucionalización de las políticas públicas de memoria 
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democrática en España. La Ley fue aprobada en el contexto de una exigencia legítima, una 
deuda histórica que pesaba sobre el ordenamiento jurídico de nuestro país, la reparación de 
las víctimas de la guerra y la posterior dictadura franquista.

En este sentido, el gran valor de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, reside en haber 
situado la memoria personal y familiar en el ámbito de la ciudadanía democrática, mediante 
el reconocimiento general de las víctimas, su derecho individual y colectivo a la reparación y 
declarando ex lege la ilegitimidad de los órganos represores del franquismo. Desde este 
punto de partida, los poderes públicos asumían una serie de obligaciones dirigidas a 
reconocer la verdad de los hechos sucedidos en España durante la Guerra y el franquismo, 
localizar e identificar a los desaparecidos, desterrar cualquier forma de exaltación de la 
Dictadura en el espacio público y facilitar el acceso a los archivos públicos y privados. Así, el 
Centro Documental de la Memoria Histórica, dependiente del Ministerio de Cultura, continuó 
una importante recuperación de fondos archivísticos y documentales tanto en España como 
en los países en los que se averiguó la presencia de grupos de exiliados o personalidades 
españolas. Igualmente, se puso en práctica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 31 de 
octubre de 2008, por el que se dictan instrucciones para la retirada de símbolos franquistas 
en los bienes de la Administración General del Estado y sus organismos públicos 
dependientes.

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, tuvo un importante desarrollo hasta 2011, dando 
continuidad presupuestaria a las subvenciones para actividades de Memoria Histórica, con la 
oficina de atención a las víctimas, el mapa de fosas del Estado, la Comisión de Expertos 
para el futuro del Valle de los Caídos y el protocolo de actuación en exhumaciones de 
víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, entre otros.

Esta tarea fue, sin embargo, abrupta e injustificadamente interrumpida. Este esfuerzo 
reparador en favor de quienes comprometieron su vida y su libertad en la lucha por la 
democracia y las libertades no tuvo continuidad en las X y XI Legislaturas, dejándose de 
dotar estas medidas y eliminándose la partida presupuestaria para esta política. Como 
consecuencia, la continuación de muchas de las actividades memoriales por parte de la 
sociedad civil y el movimiento memorialista sufrieron la carencia de medios y orfandad 
institucional, contrarrestado en algunos territorios por el desarrollo de la política memorial en 
el ámbito autonómico.

Desde entonces, un buen número de comunidades autónomas han aprobado sus 
propias leyes de memoria histórica y democrática, y otras han desarrollado actuaciones de 
memoria en diversas escalas. Estos desarrollos legislativos autonómicos tienen diferentes 
niveles de articulación con la legislación estatal y algunos de ellos han instaurado 
mecanismos que, gracias a la experiencia acumulada, a las transformaciones en las 
reclamaciones del movimiento memorial y al fortalecimiento de los instrumentos jurídicos 
internacionales relativos a la protección de los derechos humanos, transcienden y 
enriquecen el régimen memorial establecido en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. Al 
mismo tiempo, estas leyes modulan parte de su articulado para atender a las necesidades y 
culturas memoriales específicas de cada comunidad autónoma. De esta manera, al concurrir 
diversas competencias sectoriales, se plantea la necesidad de establecer mecanismos y 
garantías propios del principio de colaboración, que garanticen el respeto a las competencias 
propias y la ponderación de los intereses públicos implicados y encomendados a las distintas 
administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias. También teniendo en cuenta 
que la inmensa mayoría de entidades locales han llevado o están llevando a cabo sus planes 
de eliminación de vestigios y de recuperación e identificación de desaparecidos.

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, sigue siendo un texto plenamente válido, aunque, 
tras más de trece años de vigencia, se ha puesto de relieve la necesidad de su reforma para 
alcanzar sus objetivos. Quedan cuestiones pendientes en este ámbito de la protección de las 
víctimas de la guerra y el franquismo a las que esta nueva norma pretende dar respuesta. 
Cuestiones pendientes y de especial importancia que han sido, además, puestas de 
manifiesto por distintos organismos internacionales en el ámbito de los derechos humanos.

Con posterioridad a la aprobación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la perspectiva 
internacional de los derechos humanos en relación con las víctimas y las graves violaciones 
a los derechos humanos cometidas durante la guerra y la dictadura franquista cobran una 
particular relevancia, con hitos significativos como la ratificación y entrada en vigor de la 
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Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas, de 20 de diciembre de 2006, y ratificada por España el 14 de julio 
de 2009. En el ámbito de la Unión Europea, la Resolución del Parlamento Europeo de 2 de 
abril de 2009 ha puesto de relieve la firme voluntad de construir una sólida identidad común 
europea en torno a los valores democráticos y contra toda forma de totalitarismo, así como la 
importancia de honrar a las víctimas que se opusieron a toda forma de dictadura, y la 
importancia para el futuro de Europa de mantener viva la memoria del pasado, puesto que 
no puede haber reconciliación sin verdad y sin memoria.

Durante las Legislaturas X y XI, tienen lugar dos hechos fundamentales en la 
internacionalización creciente del desarrollo de las políticas de memoria democrática en 
España. Las visitas impulsadas por las Naciones Unidas del Grupo de Trabajo sobre 
Desapariciones Forzadas e Involuntarias y del Relator especial para la verdad, justicia, 
reparación y garantías de no repetición, Pablo de Greiff, se plasmaron en dos influyentes 
informes en 2014.

En sus observaciones y recomendaciones a España coinciden en señalar la necesidad 
de asumir las obligaciones internacionales mediante un claro liderazgo y compromiso en la 
búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra y la Dictadura, como obligación de 
una política de Estado integral, coherente, permanente, cooperativa y colaborativa. 
Preocupados por el modelo vigente de «privatización» de las exhumaciones, que delega 
esta responsabilidad a las víctimas y asociaciones, observan que no cabe renuencia de 
ningún tipo a que sea el Estado el que asuma la responsabilidad en los procesos de 
exhumaciones, y resuelva de este modo los inconvenientes generados en materia de 
coordinación y metodología. Ambos informes tienen, asimismo, el valor de recoger la opinión 
y reclamaciones de las asociaciones de víctimas y otros actores sociales y políticos 
relevantes en el país, a la vez que colocar el caso español en un contexto global, mostrando 
sus especificidades, pero también sus semejanzas, en relación con procesos de memoria 
equivalentes en otros lugares del mundo.

A mediados de 2018 se retomaron las políticas públicas en favor del reconocimiento de 
la memoria histórica en el ámbito estatal, a través de numerosas medidas como la creación, 
por primera vez en nuestra historia democrática, de una Dirección General para la Memoria 
Histórica, o la conmemoración del 80 aniversario del exilio republicano español en homenaje 
y recuerdo a cerca de medio millón de compatriotas que tuvieron que tomar el camino del 
exilio como consecuencia de la guerra y la dictadura franquista, algunos de los cuales 
sufrieron la deportación y exterminio en campos de concentración nazis.

La exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos el 24 
de octubre de 2019, en cumplimiento del mandato parlamentario de 11 de mayo de 2017, ha 
constituido un hito histórico sumamente simbólico y de ruptura objetiva con el pasado 
franquista que, avalado por los tres poderes constitucionales, ha supuesto un acto de justicia 
y dignidad con las víctimas del franquismo y un triunfo de nuestra democracia.

Es una responsabilidad directa del Estado la adecuación permanente de las políticas de 
memoria democrática a las nuevas necesidades a escala nacional, autonómica y local, así 
como a los nuevos paradigmas memoriales y de defensa de los derechos humanos que se 
articulan en el ámbito internacional.

Por tanto, la transformación de las circunstancias sociales y políticas, la constatación de 
la dificultad en la implementación de algunas medidas previstas en el articulado de la Ley 
52/2007, de 26 de diciembre, el desarrollo de políticas de memoria autonómicas y la 
experiencia derivada de ellas, las aportaciones y nuevas demandas del movimiento 
memorialista y la sociedad civil, el avance global de las culturas y prácticas de los derechos 
humanos, y las valoraciones concretas de la Ley realizadas por ONG prestigiosas en el 
ámbito de los derechos humanos y organismos internacionales como las Naciones Unidas y 
las iniciativas aprobadas en este sentido en las Cortes Generales, aconsejan ajustes 
significativos en el marco legislativo estatal, que se plasman en la presente ley. Se trata, en 
suma, de articular una respuesta del Estado para asumir los hechos del pasado en su 
integridad, rehabilitando la memoria de las víctimas, reparando los daños causados y 
evitando la repetición de enfrentamientos y cualquier justificación de violencia política o 
regímenes totalitarios.
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Con esta ley se pretende cerrar una deuda de la democracia española con su pasado y 
fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de 
toda forma de totalitarismo político que ponga en riesgo el efectivo disfrute de los derechos y 
libertades inherentes a la dignidad humana. Y, en esta medida, es también un compromiso 
con el futuro, defendiendo la democracia y los derechos fundamentales como paradigma 
común y horizonte imborrable de nuestra vida pública, convivencia y conciencia ciudadana.

IV
La Ley se compone de cinco títulos estructurados en torno al protagonismo y la 

reparación integral de las víctimas de la Guerra y la Dictadura, así como a las políticas de 
verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que han sido objeto de las 
recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos al Estado.

El título preliminar, de disposiciones generales, establece, junto con el objeto de la ley, 
los principios y valores democráticos en los que se asienta la misma, que busca fomentar, 
promover y garantizar el conocimiento de la larga historia por las libertades y la democracia 
en España. En afirmación de los principios y valores democráticos y la dignidad de las 
víctimas, el artículo primero contiene el repudio y condena del golpe de Estado del 18 de 
julio de 1936 y la posterior dictadura, régimen que la Resolución 39(I) de la Asamblea 
General de la ONU sobre la cuestión española declaró como de carácter fascista en origen, 
naturaleza, estructura y conducta general, que no representaba al pueblo español y al que 
fue impuesto por la fuerza con la ayuda de las potencias del Eje. El artículo 2 regula los 
principios generales que rigen esta ley. A los efectos de la misma, y en consonancia con lo 
previsto en el artículo 10.2 de la Constitución, se declara que todas las leyes se interpretarán 
y aplicarán de conformidad con el Derecho Internacional y, en particular, con el Derecho 
Internacional Humanitario.

El título I, sobre las víctimas, dispone a quién se considera como tal a efectos de esta 
ley, en la línea de la Resolución 60/147, aprobada por la Asamblea General de Naciones 
Unidas, de 16 de diciembre de 2005, incluyendo en este concepto a todas las víctimas de la 
Guerra, así como todas las personas que sufrieron cualquier tipo de forma de represión o 
persecución durante la Dictadura y hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Se 
establece asimismo que las víctimas de la Guerra y del franquismo lo serán igualmente a los 
efectos de la aplicación del Estatuto de la víctima del delito aprobado por la Ley 4/2015, de 
27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.

Como paso subsiguiente a la injusticia de las sentencias y la ilegitimidad e ilegalidad de 
los órganos que las dictaron, ya declaradas por la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, y al 
carecer de cualquier vigencia jurídica conforme a la interpretación jurisprudencial relativa a la 
revisión de sentencias, se declara el carácter ilegal y radicalmente nulo de todas las 
condenas y sanciones producidas durante la Guerra y la Dictadura por razones políticas, 
ideológicas, de conciencia o creencia religiosa o de orientación e identidad sexual.

Una represión o persecución que se manifestó de múltiples formas y afectó 
singularmente a variados colectivos, que esta ley reconoce destacándolos de manera 
especial. Entre ellos, se mencionan a las personas LGTBI, que sufrieron formas especiales 
de represión o violencia sufridas a causa de su orientación o identidad sexual, singularizadas 
en normas como la modificación en 1954 de la Ley de Vagos y Maleantes para incluir a «los 
homosexuales», y la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, de 6 de agosto de 1970, 
que definía como peligrosos sociales a «los que realicen actos de homosexualidad».

Se declara el 31 de octubre como el día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas, 
fecha en la que se aprobó en 1978 la Constitución española por las Cortes en sesiones 
plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado, y en la que se produjo veintinueve 
años después la aprobación en pleno de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conocida como 
de Memoria Histórica. Asimismo se declara el 8 de mayo como día de recuerdo y homenaje 
a las víctimas del exilio como consecuencia de la Guerra y la Dictadura, fecha en la que se 
celebra la victoria europea sobre el fascismo y el nazismo, viniendo a señalar la contribución 
de los hombres y mujeres del exilio a la derrota del fascismo, entrando a formar parte 
ineludible de la memoria democrática europea.

Por último, se regula la realización de un registro de víctimas con datos recabados de 
fuentes y archivos del patrimonio documental, y cualquier otra fuente, nacional o 
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internacional, que cuente con información relevante para el mismo, así como la elaboración 
de un Censo Estatal de Víctimas de la Guerra y la Dictadura, que incluirá a todas las 
víctimas dando respuesta a la fragmentación y dispersión de la información disponible sobre 
ese periodo.

El título II, sobre las políticas públicas integrales de memoria democrática, consta de 
cuatro capítulos y se abre con una mención especial al papel activo de las mujeres en 
España como protagonistas de una larga lucha por la democracia y los valores de libertad, 
igualdad y solidaridad que, por otra parte, es transversal en todo el texto de la ley.

En esas luchas y sufrimientos las mujeres españolas desempeñaron un papel singular, 
por ser sujetos activos en la vida intelectual, profesional, política y sindical de nuestro país. 
Durante la guerra y la dictadura, las mujeres sufrieron humillaciones, vejaciones, violaciones, 
persecución, violencia o castigos por su actividad pública o política, por el mero hecho de ser 
mujeres o por haber sido madres, compañeras o hijas de perseguidos, represaliados o 
asesinados. Asimismo, y en diferentes momentos de la historia, fueron represaliadas por 
haber intentado ejercer su derecho al libre desarrollo personal y haber transgredido los 
límites de la feminidad tradicional. Por tanto, en la promoción y transmisión del conocimiento 
ha de recogerse su contribución a la memoria democrática.

Merece especial mención el hecho de que esta ley incluya entre las víctimas a las niñas 
y niños sustraídos y adoptados sin el legítimo y libre consentimiento de sus progenitores 
como consecuencia de la Guerra y la Dictadura, así como a sus progenitores, progenitoras, 
hermanos y hermanas. Esta práctica constituyó una especial forma de represión contra las 
mujeres de muy larga duración y en distintas manifestaciones. Si inicialmente se trató de una 
motivación política que tuvo como víctimas a los hijos de las presas políticas, auspiciada por 
el régimen franquista siguiendo la ideología de pureza racial, posteriormente se manifestaría 
en una forma de represión ideológica, moral, religiosa y de género que se cebó con las 
mujeres más vulnerables de la sociedad, como eran las madres de familia numerosa, 
mujeres pobres o solteras. Y, finalmente, este fenómeno se prolongaría a lo largo de 
décadas con propósitos económicos o de distinta naturaleza. Dada su extensión y 
complejidad, el necesario tratamiento integral que merece este fenómeno desborda tanto el 
ámbito temporal de esta ley como su objeto, a pesar de lo cual se les incluye en las medidas 
que esta ley contempla para las víctimas.

La articulación de estas políticas se asegura a través de un plan cuatrienal de 
actuaciones y, en el ámbito territorial, con la creación de un Consejo Territorial como 
instrumento de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, con participación 
de la Federación Española de Municipios y Provincias.

El capítulo I de este título, sobre derecho de las víctimas a la verdad, abre con una 
referencia al fomento del conocimiento científico imprescindible para el desarrollo de la 
memoria democrática, y en particular la importancia de promover la existencia de una ciencia 
histórica libre y metodológicamente fundada que posibilite que los contemporáneos 
formemos nuestra propia visión del mundo a partir de la valoración de experiencias ajenas, 
contribuyendo con ello no solo a formar el propio juicio sino un espacio para la formación de 
una conciencia histórica colectiva. En este sentido, como el Tribunal Constitucional ha 
puesto de manifiesto (en particular en la sentencia 43/2004, de 23 de marzo) la libertad 
científica –en lo que ahora interesa, el debate histórico– disfruta en nuestra Constitución de 
una protección acrecida respecto de la que opera para las libertades de expresión e 
información, al referirse siempre a hechos del pasado y protagonizados por individuos cuya 
personalidad, en el sentido constitucional del término, se ha ido diluyendo necesariamente 
como consecuencia del paso del tiempo y no puede oponerse, por tanto, como límite a la 
libertad científica con el mismo alcance e intensidad con el que se opone la dignidad de los 
vivos al ejercicio de las libertades de expresión e información de sus coetáneos. Por todo 
ello, como se establece en el fundamento jurídico 5.º de la STC 43/2004, la investigación 
sobre hechos protagonizados en el pasado por personas fallecidas debe prevalecer, en su 
difusión pública, sobre el derecho al honor de tales personas cuando efectivamente se ajuste 
a los usos y métodos característicos de la ciencia historiográfica.

La sección 1.ª de este capítulo I, que incluye medidas ya contenidas en la Ley 52/2007, 
de 26 de diciembre, como el mapa de fosas, protocolo de exhumaciones y régimen de 
autorizaciones, recoge las recomendaciones de distintos organismos internacionales en 
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materia de derechos humanos al establecer, de manera expresa, que la búsqueda de 
personas desaparecidas durante la Guerra y la Dictadura corresponderá a la Administración 
General del Estado, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas 
relacionadas con dicha actividad, reforzando la colaboración entre las mismas, y liderando 
así una acción de dignificación colectiva de nuestro país, que no puede tolerar los 
enterramientos indignos para ninguna persona. Asimismo, se crea el Banco Estatal de ADN 
de Víctimas de la Guerra y la Dictadura. De esta manera, se asume como política de Estado 
la legítima demanda de los ciudadanos y ciudadanas que ignoran el paradero de sus 
familiares, la mayoría en fosas comunes, para que puedan darles digna sepultura, poniendo 
fin a la existencia de miles de desaparecidos en España, que revictimiza a sus familias.

La sección 2.ª de este capítulo I se dedica a los archivos y documentos, verdadera 
memoria escrita del Estado, regulando el acceso a los fondos y archivos públicos y privados 
y la creación de un censo de fondos documentales para la Memoria Democrática, así como 
una mención especial como lugar de Memoria Democrática al Centro Documental de la 
Memoria Histórica de Salamanca, teniendo en consideración los criterios de las políticas 
archivísticas en defensa de los derechos humanos elaborados por la Unesco y el Consejo 
Internacional de Archivos. En este sentido, y por lo que se refiere al plazo de un año previsto 
en la disposición final sexta para que se modifique la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre 
Secretos Oficiales, con el objetivo de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública de todos los archivos pertenecientes a la Administración General del Estado 
referidos al período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra 
y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, no 
deben dejar de reconocerse los significativos avances que se han producido en estos últimos 
dos años a través de las resoluciones ministeriales de 20 de septiembre de 2018, de 30 de 
enero de 2019, y de 22 de julio de 2020. Entendiendo que dicha Ley ya carece de efectos 
retroactivos, estas resoluciones se han aplicado en los archivos históricos dependientes del 
Ministerio de Defensa para autorizar el acceso público a una gran cantidad de fondos sobre 
la guerra y la Dictadura, incluso los señalados con marcas de reserva o confidencialidad, 
siempre que los documentos correspondientes fueran anteriores al 26 de abril de 1968, 
fecha de entrada en vigor de la Ley de Secretos Oficiales. En cuanto al acceso, que será 
libre, gratuito y universal, una disposición final dispone que no será de aplicación para los 
casos previstos en esta ley lo dispuesto en el apartado c) del artículo 57.1 de la Ley 16/85, 
de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

El capítulo II regula el derecho a la justicia, que habrá de ser garantizado a través de 
investigaciones públicas que esclarezcan las violaciones de derechos humanos producidas 
durante la guerra y la Dictadura. En este sentido, se crea el Fiscal de Sala para la 
investigación de los hechos que constituyan violaciones de los derechos humanos y del 
Derecho Internacional Humanitario. A este Fiscal se le atribuirán asimismo funciones de 
impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en 
coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta 
materia, para lograr su debida identificación y localización. Se introducen para ello las 
modificaciones oportunas, a través de la disposición final primera, en la Ley 50/1981, de 30 
de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Finalmente, 
completando este ámbito de la tutela judicial procede destacar que la disposición final 
tercera, mediante la modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción 
Voluntaria, reintroduce la figura del entonces llamado expediente de informaciones de 
perpetua memoria, que ya formó parte de nuestro ordenamiento jurídico desde la Ley de 
Enjuiciamiento Civil de 1881 hasta la reforma de la jurisdicción voluntaria en 2015, como una 
vía que permite la obtención de una declaración sobre los hechos sucedidos y posibilita la 
identificación y exhumación de víctimas de la Guerra y la Dictadura y, a través de ella, la 
digna sepultura de las víctimas.

El capítulo III se refiere a la reparación. Junto a las medidas que se han venido 
desplegando desde la Transición, y que permanecen en el ordenamiento jurídico, se 
incorporan actuaciones específicas que se refieren a los bienes expoliados durante la Guerra 
y la Dictadura, mediante la realización de una auditoría de los mismos y en consecuencia la 
implementación de las posibles vías de reconocimiento a los afectados. Específicamente, la 
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disposición final séptima dispone de un plazo para la restitución a personas naturales o 
jurídicas de carácter privado, de documentos, fondos documentales y otros efectos.

Además, la disposición adicional decimoquinta dispone la designación de una comisión 
técnica que estudie el conjunto de medidas de reparación de carácter económico dirigidas a 
las víctimas de la Guerra y la Dictadura, reconocidas tanto en la normativa estatal como en 
la autonómica, y efectúe recomendaciones sobre el grado de cobertura alcanzado y déficits 
subsanables.

Desde un punto de vista particular, y por su carácter simbólico, la disposición adicional 
novena prevé la restitución de bienes incautados a las fuerzas políticas durante la Dictadura 
cuando lo fueron en el extranjero como consecuencia de procesos judiciales o 
administrativos. Asimismo, se recoge el reconocimiento y reparación de las víctimas que 
realizaron trabajos forzados durante la Guerra y la Dictadura, entendiendo por tales, de 
acuerdo con el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, de 28 de junio de 
1930, todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera 
y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Por último, como medida 
reparadora de las personas que sufrieron el exilio, se dispone en la disposición adicional 
octava una regla para la adquisición de la nacionalidad española para nacidos fuera de 
España de padres o madres, abuelas o abuelos, exiliados por razones políticas, ideológicas 
o de creencia, en la que se da cabida asimismo, en coherencia con los objetivos de esta ley, 
a los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad 
por casarse con extranjeros, antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, así 
como los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida 
su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la 
presente ley o en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

El capítulo IV se refiere al deber de memoria democrática, como garantía de no 
repetición, en torno a cuatro secciones. La sección 1.ª contiene las medidas precisas sobre 
los símbolos públicos, que deben tener como finalidad el encuentro de los ciudadanos en 
paz y democracia y nunca una expresión ofensiva o de agravio. El fomento de la cohesión y 
solidaridad entre las diversas generaciones de españoles y españolas en torno a los 
principios, valores y libertades constitucionales, y la necesaria supresión de elementos de 
división entre la ciudadanía, son objeto de esta ley. La incompatibilidad de la democracia 
española con la exaltación del alzamiento militar o el régimen dictatorial hace necesario 
introducir las medidas que eviten situaciones de cualquier naturaleza o actos de 
enaltecimiento de los mismos o sus dirigentes. En el marco de una cultura de derechos 
humanos, la exaltación, enaltecimiento o apología de los perpetradores de crímenes de lesa 
humanidad, condenados por el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa de fecha 17 de marzo de 2006, supone en todo caso un evidente menosprecio o 
humillación de las víctimas o de sus familiares, que es obligado combatir en respeto y 
preservación de su dignidad, como un ejercicio necesario de recordarlas y honrarlas. Con el 
mismo objetivo, la sección 2.ª se ocupa de la revocación de distinciones, nombramientos, 
títulos y honores institucionales, de condecoraciones y recompensas que hayan sido 
concedidos o supongan la exaltación de la Guerra y la Dictadura, disponiendo expresamente 
la supresión de determinados títulos nobiliarios.

La sección 3.ª de este capítulo recoge, con una finalidad pedagógica de fomento de los 
valores democráticos y de convivencia, distintas medidas relacionadas con los diferentes 
ámbitos educativos y de formación del profesorado, la investigación, divulgación y otras 
formas de sensibilización, con el objetivo común de fomentar, promover y garantizar en la 
ciudadanía el conocimiento de la historia democrática española y la lucha por los valores y 
libertades democráticas, incluidas acciones dirigidas a la necesaria capacitación en materia 
de derechos humanos y memoria democrática de empleadas y empleados públicos. 
Singularmente, la disposición adicional decimotercera contempla la adopción de acciones 
para garantizar el conocimiento, difusión y promoción de la historia de la democracia en 
España a través de la preservación de los archivos de las Presidencias del Gobierno 
democráticas.

La sección 4.ª regula los lugares de memoria democrática, que tendrán una función 
conmemorativa y didáctica, para los que se crea un inventario como instrumento de 
publicidad y conocimiento de los mismos. En cuanto al Valle de los Caídos, además de 
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modificar su denominación como Valle de Cuelgamuros y mantener las normas ya recogidas 
en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que permitieron la salida de los restos del dictador 
Francisco Franco del mausoleo, se enfatiza su resignificación como lugar de memoria 
democrática con una finalidad pedagógica y se reconoce el derecho de los familiares a 
recuperar los restos de sus ascendientes. Finalmente, se declara extinguida la Fundación de 
la Santa Cruz del Valle de los Caídos, disponiendo que se establezca por real decreto el 
nuevo marco jurídico aplicable. Asimismo, las disposiciones adicionales decimoséptima y 
decimoctava recogen en particular sendos supuestos de carácter simbólico respecto de la 
represión, como es el Fuerte de San Cristóbal, o su significación histórica como sede del 
Ministerio de Asuntos Exteriores durante las estancias veraniegas del dictador en San 
Sebastián, como fue el Palacio de la Cumbre. Por último, se prevé que la denominación 
tradicional del llamado «Panteón de Hombres Ilustres» pase a ser Panteón de España, con 
la finalidad de mantener el recuerdo y proyección de los representantes de la historia de la 
democracia española, así como de quienes hayan destacado por sus excepcionales 
servicios a España en la garantía de la convivencia democrática, la defensa de la paz y los 
derechos humanos o el progreso de la ciencia o la cultura en todas sus manifestaciones.

En este deber de memoria se inscribe la disposición adicional undécima como 
reconocimiento institucional y moral de la sociedad democrática a la justa demanda de 
verdad que reivindican los afectados por la polio, efectos tardíos de la polio y post-polio, que 
sufrieron las consecuencias de decisiones, carentes de cualquier mecanismo de 
transparencia o control social y democrático, de un régimen dictatorial que tenía el deber 
legal de actuación y las competencias necesarias para hacer frente a la pandemia de la 
poliomielitis, lo que provocó el fallecimiento o maltrato de niños y niñas, familias destrozadas 
y arruinadas, madres con sentimientos de culpabilidad y personas sobrevivientes con graves 
secuelas físicas, agravadas con el tiempo, en una nueva enfermedad neurológica crónica, 
degenerativa y progresiva como la post-polio, y secuelas psicológicas para el resto de su 
vida.

El título III, del movimiento memorialista, reconoce la labor realizada durante décadas 
por la sociedad civil en la defensa de la memoria democrática y la dignidad de las víctimas, 
disponiendo la creación de un registro de entidades memorialistas. Por otra parte, se crea un 
Consejo de Memoria Democrática como órgano consultivo y de participación de dichas 
entidades, contemplando la constitución en su seno de una comisión que contribuya al 
esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la 
Dictadura. Asimismo, se prevé la creación de un Centro de la Memoria Democrática con la 
finalidad de salvaguardar la dignidad de las víctimas y la promoción de la memoria 
democrática de los derechos humanos y los valores democráticos.

Finalmente, el título IV incorpora un régimen sancionador regulador de las infracciones y 
sanciones, en garantía del cumplimiento de lo establecido en la ley y como medio de evitar la 
humillación que pudiera sentir cualquier víctima de la guerra o la Dictadura, así como 
defender la dignidad de los principios y valores constitucionales en el espacio público.

La parte final tiene diecinueve disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, 
una disposición derogatoria y nueve disposiciones finales.

Entre las disposiciones adicionales, al margen de las ya mencionadas anteriormente, la 
disposición adicional primera mantiene la compatibilidad de acciones ya recogida por la Ley 
52/2007, de 26 de diciembre. La segunda regula el procedimiento para el cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley respecto de los restos mortales que yazcan en el Valle de los Caídos. La 
disposición adicional tercera contiene las previsiones sobre retirada de recompensas 
previstas en la Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre Condecoraciones Policiales, y de la Ley 
19/1976, de 29 de mayo, sobre creación de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia 
Civil. La disposición adicional cuarta establece un mandato al Gobierno para dictar las 
disposiciones necesarias para facilitar el acceso a la consulta de los libros de las actas de 
defunciones de los Registros Civiles.

En línea con los reiterados llamamientos de los organismos de derechos humanos que 
instan a hacer frente a las organizaciones que difunden discursos de incitación al odio y a la 
violencia en los espacios públicos, se llevan a cabo una serie de medidas. La disposición 
adicional quinta regula como causa de extinción de fundaciones, por no constituir fin de 
interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o 
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enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del 
golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o 
violencia contra las mismas. Las disposiciones adicionales sexta y séptima contienen, en 
relación con la realización por parte de asociaciones de actividades que constituyan apología 
del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, 
con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la 
guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas, 
respectivamente, la revocación de la Declaración de utilidad pública así como la previsión, 
en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente ley, de modificación de la 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, con el objeto 
de incluir como causa de disolución dicha circunstancia.

Por su parte, la disposición adicional décima está dedicada a la protección de datos de 
carácter personal y a las reglas reguladoras de los tratamientos de datos personales 
contenidos en la ley. La disposición adicional duodécima, por su parte, siguiendo la 
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2017, sobre los aspectos de la 
integración de los gitanos en la Unión relacionados con los derechos fundamentales: 
combatir el antigitanismo, prevé la constitución de una Comisión de trabajo sobre la Memoria 
y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España; y la disposición adicional decimocuarta 
establece que la Conferencia Sectorial de Memoria Democrática pasará a denominarse 
Consejo Territorial de Memoria Democrática.

Por último, como se ha dado en otros procesos transicionales de muy diversos países, 
aún después de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y la indudable importancia 
que supuso para el nuevo ordenamiento jurídico democrático, pudieran persistir elementos 
que ocasionaran supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha 
por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores 
democráticos. Por ello la disposición adicional decimosexta contempla la designación de una 
comisión técnica que elabore un estudio sobre dichos supuestos entre la entrada en vigor de 
la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de 
reconocimiento a las mismas.

Las disposiciones transitorias establecen el régimen jurídico del Valle de los Caídos, 
hasta la determinación de la nueva institución directora, sus fines, objetivos y medios, así 
como el régimen transitorio aplicable al procedimiento relativo a las declaraciones de 
reconocimiento y reparación de personal.

La disposición derogatoria única deroga la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, dado que 
su regulación ha quedado, con las actualizaciones precisas, en el contenido de esta ley, y 
particularmente las medidas de reparación económica que contenía subsisten en el 
ordenamiento jurídico como parte de otras disposiciones o agotaron sus efectos en el plazo 
indicado. En este sentido, mediante la expresa derogación de las disposiciones adicionales 
trigésima tercera y trigésima sexta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2013, se restaura la completa vigencia de las pensiones 
en favor de huérfanos mayores de veintiún años no incapacitados al amparo de la legislación 
vigente a 31 de diciembre de 1984, o de la legislación especial de guerra, así como 
determinadas indemnizaciones por tiempo de prisión y a favor de ex-presos sociales. Por 
último, se procede a la derogación de todas las disposiciones normativas que venían 
rigiendo el Valle de los Caídos.

Las disposiciones finales primera y tercera incorporan las modificaciones ya 
mencionadas de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto 
Orgánico del Ministerio Fiscal, y la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. 
La disposición final segunda contiene una modificación de la Ley 50/2002, de 26 de 
diciembre, de Fundaciones, para introducir una previsión expresa en los procesos de 
liquidación del artículo 33 para el supuesto de que no exista patronato o éste no cumpla con 
su obligación de liquidar. Las disposiciones finales cuarta y quinta se refieren, 
respectivamente, a los títulos competenciales y a las habilitaciones para el desarrollo de la 
Ley. En este punto, resulta oportuno aclarar la relación entre la normativa estatal y la 
desarrollada por las comunidades autónomas. En este sentido, esta ley por un lado viene a 
regular la actividad del Estado dentro del ejercicio de sus competencias propias; en segundo 
lugar, viene a establecer una previsión de mínimos que garantiza la igualdad en el ejercicio 
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de derechos, sin menoscabar la regulación autonómica existente en el ámbito de sus 
competencias; y en tercer lugar, constituye el derecho supletorio en la materia. La 
disposición final sexta incorpora el mandato de modificación de la Ley 9/1968, de 5 de abril, 
de Secretos Oficiales. Finalmente, la disposición final novena contiene las previsiones sobre 
la entrada en vigor.

V
La norma proyectada se adecua a los principios de buena regulación de necesidad, 

eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, contemplados en el 
artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Se da cumplimiento a los principios de necesidad y eficacia debido a las razones de 
interés general en que se fundamenta esta norma, como es, de forma global, el fomento de 
la cohesión y solidaridad de la ciudadanía y las distintas generaciones en torno a los 
principios, valores y libertades constitucionales. Además, trata de dar respuesta a diversas 
iniciativas y recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos 
humanos y derecho internacional humanitario.

En cuanto al principio de transparencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 
26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, la norma ha sido objeto del 
proceso de consulta pública previa y de información pública. También se ha sometido a 
audiencia de las comunidades autónomas y de las administraciones locales, a través de la 
Federación Española de Municipios y Provincias.

En cuanto a los principios de eficiencia, proporcionalidad y seguridad jurídica, el texto 
contiene la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos señalados, y dado 
que se hace sobre una norma con rango de ley previamente existente, no existen otras 
medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los 
destinatarios, estableciendo las cargas administrativas imprescindibles para la consecución 
de los objetivos que persigue la Ley.

De acuerdo con el principio de seguridad jurídica, la norma es coherente con el resto del 
ordenamiento jurídico español, puesto que se dicta al amparo de la competencia exclusiva 
del Estado contenida en los siguientes preceptos constitucionales: el 149.1.1.ª, que 
establece la competencia exclusiva del Estado para dictar la regulación de las condiciones 
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y 
en el cumplimiento de los deberes constitucionales; el 149.1.6.ª, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva para dictar legislación procesal; el 149.1.8.ª, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva en materia de legislación civil; el 149.1.15.ª, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva de fomento y coordinación general de la investigación científica y 
técnica; el 149.1.18.ª, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
procedimiento administrativo común y legislación sobre expropiación forzosa; y finalmente el 
149.1.28.ª, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre archivos de titularidad 
estatal.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1. La presente ley tiene por objeto la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria 

democrática, entendida ésta como conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores 
democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia 
contemporánea de España, con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las 
diversas generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales.

2. Asimismo, es objeto de la ley el reconocimiento de quienes padecieron persecución o 
violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o 
creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el 
golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la Dictadura franquista hasta 
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la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, así como promover su reparación 
moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva, adoptar medidas 
complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre la ciudadanía y promover 
lazos de unión en torno a los valores, principios y derechos constitucionales.

3. Se repudia y condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior 
dictadura franquista, en afirmación de los principios y valores democráticos y la dignidad de 
las víctimas. Se declara ilegal el régimen surgido de la contienda militar iniciada con dicho 
golpe militar y que, como consecuencia de las luchas de los movimientos sociales 
antifranquistas y de diferentes actores políticos, fue sustituido con la proclamación de un 
Estado Social y Democrático de Derecho a la entrada en vigor de la Constitución el 29 de 
diciembre de 1978, tras la Transición democrática.

Artículo 2.  Principios generales.
1. Esta ley se fundamenta en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de 

no repetición, así como en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo 
político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres.

2. De acuerdo con el artículo 10.2 de la Constitución Española, los poderes públicos 
interpretarán la presente ley de conformidad con los tratados internacionales de derechos 
humanos en la materia ratificados por España, sin perjuicio de su aplicación directa cuando 
correspondiera.

3. Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de 
Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional 
convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, 
según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la 
consideración de imprescriptibles y no amnistiables.

TÍTULO I
De las víctimas

Artículo 3.  Víctimas.
1. A los efectos de esta ley se considera víctima a toda persona, con independencia de 

su nacionalidad, que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o 
psicológico, daños patrimoniales, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, 
como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violaciones de las normas 
internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el 
periodo que abarca el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la posterior Guerra y la 
Dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución española 
de 1978, y en particular a:

a) Las personas fallecidas o desaparecidas como consecuencia de la Guerra y la 
Dictadura.

b) Las personas que sufrieron privaciones de libertad o detenciones arbitrarias, torturas o 
malos tratos como consecuencia de la Guerra, la lucha sindical y actividades de oposición a 
la Dictadura.

c) Las personas que padecieron deportación, trabajos forzosos o internamientos en 
campos de concentración, colonias penitenciarias militarizadas, dentro o fuera de España, y 
padecieron torturas, malos tratos o incluso fallecieron como consecuencia de la Guerra y la 
Dictadura, especialmente los españoles y españolas deportados en los campos de 
concentración nazis.

d) Las personas que se exiliaron como consecuencia de la Guerra y la Dictadura.
e) Las personas que padecieron la represión económica con incautaciones y pérdida 

total o parcial de bienes, multas, inhabilitación y extrañamiento.
f) Las personas LGTBI que sufrieron represión por razón de su orientación o identidad 

sexual.
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g) Las personas que fueron depuradas o represaliadas profesionalmente por ejercer 
cargos y empleos o trabajos públicos durante la Segunda República o por su oposición a la 
Dictadura.

h) Las niñas y niños sustraídos y adoptados sin legítimo y libre consentimiento de sus 
progenitores como consecuencia de la Guerra y la Dictadura, así como sus progenitores, 
progenitoras, hermanos y hermanas.

i) Las personas que participaron en la guerrilla antifranquista, así como quienes les 
prestaron apoyo activo como colaboradores, en defensa de la República o por su resistencia 
al régimen franquista en pro de la recuperación de la democracia.

j) Las personas represaliadas o perseguidas por el uso o difusión de su lengua propia.
k) Las personas represaliadas y expulsadas de las Fuerzas Armadas por pertenecer a la 

Unión Militar Democrática.
l) Las personas que sufrieron persecución o violencia por razón de conciencia o 

creencias religiosas, así como aquellas personas represaliadas o perseguidas por 
pertenecer a la masonería o a las sociedades teosóficas y similares.

m) Las personas que hayan sufrido daños o represalias al intervenir para prestar 
asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización.

2. Una persona será considerada víctima con independencia de que exista o no autoría 
conocida de la violación de sus derechos.

3. Asimismo, en los términos establecidos por esta ley, se considerarán víctimas a los 
familiares de las personas que padecieron algunas de las circunstancias recogidas en el 
apartado 1, entendiéndose por tales a la persona que haya sido cónyuge de la víctima o 
persona ligada por análoga relación de afectividad, sus descendientes, sus ascendientes y 
sus colaterales hasta el cuarto grado. En caso de controversia en el ejercicio de las acciones 
previstas en esta ley, tendrá preferencia quien haya sido cónyuge de la víctima o persona 
ligada por análoga relación de afectividad. En caso de fallecimiento de éste, los 
descendientes por orden de su mayor proximidad a la víctima tendrán preferencia frente a 
los familiares en línea colateral, cuya preferencia se establecerá por orden de su mayor 
proximidad.

4. La consideración de víctima de conformidad con los apartados anteriores implicará la 
aplicación de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, en cuanto 
sea procedente.

5. Los partidos políticos, sindicatos, las instituciones de autogobierno catalanas y vasca y 
las corporaciones locales, minorías étnicas, asociaciones feministas de mujeres, 
instituciones educativas, así como agrupaciones culturales y otras personas jurídicas 
represaliadas por la Dictadura serán objeto de las medidas específicas de reconocimiento y 
reparación contempladas en la ley, en cuanto les resulten de aplicación.

6. Se consideran víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y 
gallega en sus ámbitos territoriales lingüísticos, cuyos hablantes fueron perseguidos por 
hacer uso de estas.

Artículo 4.  Reconocimiento general.
1. Como expresión del derecho de la ciudadanía a la reparación moral y a la 

recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva, se reconoce y declara el carácter 
ilegal y radicalmente nulo de todas las condenas y sanciones producidas por razones 
políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra, así como las 
sufridas por las mismas causas durante la Dictadura, independientemente de la calificación 
jurídica utilizada para establecer dichas condenas y sanciones.

2. Las razones a que se refiere el apartado anterior incluyen la pertenencia, colaboración 
o relación con partidos políticos, sindicatos, organizaciones religiosas o militares, minorías 
étnicas, movimiento feminista, sociedades secretas, logias masónicas, sociedades 
teosóficas y similares, y grupos de resistencia guerrillera, así como el ejercicio de conductas 
vinculadas con opciones culturales, lingüísticas, de género, de orientación o identidad 
sexual.
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3. Se reconoce y declara la injusticia que supuso el exilio de muchos españoles y 
españolas durante la Guerra y la Dictadura, así como de cualesquiera otras formas de 
violencia personal.

4. Se reconoce la política de persecución y represión contra las lenguas y culturas 
catalana, gallega, vasca, aragonesa, occitana y asturiana perpetradas por el régimen 
dictatorial franquista durante el periodo de guerra, así como en las décadas posteriores de 
dictadura.

Artículo 5.  Declaración de ilegalidad e ilegitimidad de órganos y nulidad de sus 
resoluciones.

1. Se declara la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros 
órganos penales o administrativos que, a partir del Golpe de Estado de 1936, se hubieran 
constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia 
religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la ilegitimidad y nulidad de 
sus resoluciones.

2. Por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a 
un juicio justo, así como la concurrencia en estos procesos de intimidación e indefensión, se 
declara en todo caso la nulidad de las condenas y sanciones y la ilegalidad e ilegitimidad del 
Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden 
Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra 
constituidos por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente ley.

3. Igualmente, se declaran ilegítimas y nulas, por vicios de forma y fondo, las condenas y 
sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera 
tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes 
defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen 
democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y 
libertades hoy reconocidos por la Constitución, independientemente de la calificación jurídica 
utilizada para establecer dichas condenas y sanciones.

4. La declaración de nulidad que se contiene en los apartados anteriores dará lugar al 
derecho a obtener una declaración de reconocimiento y reparación personal. En todo caso, 
esta declaración de nulidad será compatible con cualquier otra fórmula de reparación 
prevista en el ordenamiento jurídico, sin que pueda producir efectos para el reconocimiento 
de responsabilidad patrimonial del Estado, de cualquier administración pública o de 
particulares, ni dar lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o 
profesional. Dicha declaración de nulidad deberá hacerse constar en el expediente judicial 
de la causa anulada.

Artículo 6.  Declaración de reconocimiento y reparación personal.
1. Se reconoce el derecho a obtener una Declaración de reparación y reconocimiento 

personal a quienes durante la Guerra y la Dictadura padecieron las circunstancias a que se 
refiere el artículo 3.1 y los efectos de las condenas y sanciones a que se refieren los 
artículos 4 y 5. Este derecho es plenamente compatible con los demás derechos y medidas 
reparadoras reconocidas en el resto de normas del ordenamiento jurídico, así como con el 
ejercicio de las acciones a que hubiere lugar ante los tribunales de justicia, sin que pueda 
producir efectos para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, de 
cualquier administración pública o de particulares, ni dar lugar a efecto, reparación o 
indemnización de índole económica o profesional.

2. Tendrán derecho a solicitar la Declaración las personas afectadas y, en caso de que 
las mismas hubieran fallecido, las personas indicadas en el artículo 3.3.

3. Asimismo, podrán solicitar la Declaración las instituciones públicas, los partidos 
políticos, sindicatos, organizaciones religiosas o militares y similares recogidas en el artículo 
4.2, previo acuerdo de su órgano colegiado de gobierno, respecto de quienes hubiesen 
desempeñado cargo o actividad en las mismas.

4. Las personas o instituciones previstas en los apartados anteriores podrán interesar del 
departamento competente en materia de memoria democrática la expedición de la 
Declaración. A tal fin, podrán aportar toda la documentación que sobre los hechos o el 
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procedimiento obre en su poder, así como todos aquellos antecedentes que se consideren 
oportunos. El departamento competente en materia de memoria democrática denegará la 
expedición de la Declaración cuando no se ajuste a lo dispuesto en esta ley.

Artículo 7.  Día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas.
Se declara el día 31 de octubre de cada año como día de recuerdo y homenaje a todas 

las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura.

Artículo 8.  Día de homenaje a las víctimas del exilio.
Se declara el día 8 de mayo de cada año como día de recuerdo y homenaje a los 

hombres y mujeres que sufrieron el exilio como consecuencia de la Guerra y la Dictadura.

Artículo 9.  Registro y Censo Estatal de Víctimas.
1. El departamento que asuma las competencias en materia de memoria democrática 

con el fin de garantizar la efectividad de los principios de verdad, justicia, reparación y no 
repetición, y al objeto de poder desarrollar sus funciones será el responsable de mantener un 
registro de las víctimas a que se refiere el artículo 3.1 con datos recabados de archivos, de 
bases de datos documentales y obras de referencia especializadas, así como suministrados 
por las diferentes administraciones públicas y por los organismos y entidades del sector 
público institucional, víctimas, organizaciones memorialistas, grupos de investigación 
universitarios y cualquier otra fuente, nacional o internacional, que cuente con información 
relevante para el mismo.

En particular, en este registro se anotarán las circunstancias respecto de la represión 
padecida, del fallecimiento o desaparición, en los términos del artículo 3.1, así como el lugar 
y la fecha en que ocurrieron los hechos, de ser posible, y la fuente de la que procede la 
información.

La información se incorporará de oficio por parte de la Administración o a instancia de las 
víctimas, de los familiares de estas o de las entidades memorialistas, de acuerdo con el 
procedimiento que se determine reglamentariamente.

2. A partir del registro de víctimas regulado en el apartado anterior, el departamento 
competente en materia de memoria democrática elaborará un censo público de todas las 
víctimas de la Guerra y la Dictadura, así como de quienes murieron en combate durante la 
Guerra, con independencia de su nacionalidad.

3. Este censo incluirá tanto a las personas fallecidas y declaradas fallecidas como a las 
supervivientes que presten su expreso consentimiento. En ningún caso se incluirán en el 
censo categorías especiales de datos.

TÍTULO II
Políticas integrales de memoria democrática

Artículo 10.  Políticas de memoria democrática.
1. La Administración General del Estado adoptará las medidas y actuaciones necesarias 

para el conocimiento y conmemoración de los hechos representativos de la memoria 
democrática y el reconocimiento de las personas que lucharon por la libertad y la 
democracia, especialmente de todas las víctimas a que se refiere el artículo 3.

2. El departamento competente en materia de memoria democrática contará con una 
oficina de víctimas para el apoyo técnico de las mismas y recogida de los testimonios de las 
personas que padecieron persecución y de sus familiares, así como para realizar labores de 
divulgación y sensibilización sobre los padecimientos y luchas que protagonizaron las 
víctimas de la Guerra y de la Dictadura.
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Artículo 11.  Reconocimiento de la memoria democrática de las mujeres.
1. Las administraciones públicas adoptarán las medidas y actuaciones necesarias para 

el reconocimiento del papel activo de las mujeres en la vida intelectual y política, en la 
promoción, avance y defensa de los valores democráticos y los derechos fundamentales.

2. Las administraciones públicas adoptarán las medidas y acciones necesarias para la 
difusión y conocimiento de las limitaciones y discriminaciones educativas, económicas, 
sociales y culturales que las mujeres soportaron específicamente durante la guerra y la 
dictadura y para reconocer a aquellas que las sufrieron.

3. Las administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para reparar las 
formas especiales de represión o violencia de cualquier tipo sufrida por las mujeres como 
consecuencia de su actividad pública, política, sindical o intelectual, durante la Guerra y la 
Dictadura, o como madres, compañeras o hijas de represaliados o asesinados. Igualmente, 
se llevarán a cabo actuaciones de reconocimiento y reparación de las mujeres que durante 
la Guerra y la Dictadura sufrieron privación de libertad u otras penas como consecuencia de 
los delitos de adulterio e interrupción voluntaria del embarazo.

Artículo 12.  Plan de Memoria Democrática.
1. Las actuaciones de la Administración General del Estado en materia de memoria 

democrática se articularán mediante un Plan de Memoria Democrática, que tendrá carácter 
cuatrienal, y que será aprobado por el Gobierno.

2. El Plan contendrá los objetivos y prioridades que deben regir esta política durante su 
período de vigencia y determinará los recursos financieros que se estimen necesarios para 
su ejecución.

3. Mediante planes anuales, el departamento competente en materia de memoria 
democrática desarrollará los objetivos, prioridades y recursos contenidos en el Plan para el 
ejercicio correspondiente.

Artículo 13.  Consejo Territorial de Memoria Democrática.
1. Se crea el Consejo Territorial de Memoria Democrática como órgano de cooperación 

para la articulación de la política de memoria democrática, en el marco de lo establecido en 
los artículos 145 a 152 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, adscrito al Ministerio competente en materia de memoria democrática.

2. El Consejo Territorial estará constituido por la persona titular del mencionado 
Ministerio, que ostentará su presidencia, y por los Consejeros competentes en materia de 
memoria democrática de cada una de las comunidades autónomas y las Ciudades de Ceuta 
y Melilla, y contará con la participación de representantes designados por la Federación 
Española de Municipios y Provincias. Su organización y funcionamiento se aprobará por los 
miembros del Consejo mediante reglamento de régimen interno.

3. Además de las funciones del artículo 148.2 de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, y sin perjuicio de las competencias de cada una de 
las administraciones públicas integrantes, corresponde al Consejo Territorial ejercer las 
siguientes funciones:

a) Debatir y, en su caso, acordar el marco de cooperación interadministrativa para el 
desarrollo de la ley.

b) Debatir y, en su caso, acordar planes, proyectos y programas conjuntos.
c) Facilitar la puesta a disposición de documentos, datos y estadísticas comunes.
d) Informar la normativa estatal de desarrollo de esta ley.
e) Servir de cauce de cooperación, comunicación e información entre las 

administraciones públicas.
4. Asimismo, corresponde al Consejo Territorial conseguir la máxima coherencia en la 

determinación y aplicación de las diversas políticas ejercidas en materia de memoria 
democrática por la Administración General del Estado y las comunidades autónomas 
mediante el intercambio de puntos de vista y el examen en común de los problemas que 
puedan plantearse y de las acciones proyectadas para afrontarlos y resolverlos.
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Artículo 14.  Colaboración entre administraciones públicas.
1. Las actuaciones que lleven a cabo las administraciones públicas en materia de 

memoria democrática, en sus respectivos ámbitos competenciales, se regirán por el principio 
de colaboración y subsidiariedad, y en todo caso respetarán el ejercicio legítimo por las otras 
Administraciones de sus competencias.

2. En el marco de colaboración entre la Administración General del Estado y las 
comunidades autónomas, se establecerán las medidas necesarias para asegurar el 
intercambio de información y la actuación conjunta en la gestión relativa a la elaboración y 
actualización de los mapas de fosas y el registro de víctimas.

CAPÍTULO I
Del derecho de las víctimas a la verdad

Artículo 15.  Derecho de las víctimas a la verdad.
1. A efectos de esta ley, se reconoce el derecho de las víctimas, sus familiares y la 

sociedad en general, a la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de los 
motivos y circunstancias en que se cometieron las violaciones del Derecho Internacional 
Humanitario o de violaciones graves y manifiestas de las normas internacionales de los 
derechos humanos ocurridas con ocasión de la Guerra y de la Dictadura y, en caso de 
fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima y al esclarecimiento de 
su paradero.

2. Con la finalidad de fomentar el conocimiento científico imprescindible para el 
desarrollo de la memoria democrática en los términos definidos en esta ley, la Administración 
General del Estado impulsará la investigación de todos los aspectos relativos a la Guerra y la 
Dictadura, así como de los procesos memoriales que han tenido lugar en el país. Se 
impulsarán investigaciones comparadas que conecten el caso español con procesos 
europeos y globales afines.

3. En el fomento de la investigación histórica sobre los aspectos señalados en el 
apartado anterior, en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 44.2 de la 
Constitución, se tendrá en cuenta el papel esencial que desempeña el debate histórico para 
la formación de una conciencia histórica adecuada a la dignidad de los ciudadanos de una 
sociedad libre y democrática y la contribución al mismo de las conclusiones que sean 
resultado de la aplicación en la verificación e interpretación de los hechos de los usos y 
métodos característicos de la ciencia historiográfica. Ello se entenderá sin perjuicio de la 
incertidumbre consustancial al citado debate que deriva del hecho de referirse a sucesos del 
pasado sobre los que el investigador puede formular hipótesis o conjeturas al amparo de la 
libertad de creación científica reconocida en el artículo 20.1.b) del Texto Fundamental.

Sección 1.ª Localización e identificación de personas desaparecidas

Artículo 16.  Búsqueda de personas desaparecidas.
1. Corresponderá a la Administración General del Estado la búsqueda de personas 

desaparecidas durante la Guerra y la Dictadura, sin perjuicio de las competencias de otras 
administraciones públicas relacionadas con dicha actividad.

2. Dichas tareas se llevarán a cabo de forma gradual y se apoyarán en mapas de 
localización de personas desaparecidas. Para su desarrollo, el departamento competente en 
materia de memoria democrática elaborará planes plurianuales de búsqueda, localización, 
exhumación e identificación de los mismos.

3. Se harán públicos en el portal de internet del departamento competente en materia de 
memoria democrática los datos de exhumación anual, que incluirán la cifra de peticiones 
registradas, el número de fosas y restos de personas localizadas, así como el número de 
prospecciones sin resultado positivo.

4. Las actividades de indagación, localización e identificación de las personas 
desaparecidas durante la Guerra o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore, 
realizadas por las víctimas o aquellas entidades que incluyan el desarrollo de tales 
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actividades entre sus fines, podrán contar con la colaboración de las administraciones 
públicas, en el marco de la política pública de búsqueda de personas desaparecidas y la 
planificación establecida, a través de los mecanismos de financiación y ayuda que se 
establezcan.

Artículo 17.  Mapa integrado de localización de personas desaparecidas.
1. La Administración General del Estado confeccionará un mapa integrado de 

localización de personas desaparecidas que comprenda todo el territorio español, al que se 
incorporarán los datos remitidos por las distintas administraciones públicas competentes.

2. La documentación cartográfica y geográfica será actualizada periódicamente y tendrá 
carácter público.

3. Las zonas incluidas en los mapas de localización de restos serán objeto de una 
preservación especial en los términos que reglamentariamente se establezcan y de acuerdo 
con la normativa aplicable.

4. Toda georreferenciación, cartografía o geolocalización realizada al amparo de la 
presente ley se efectuará en el sistema geodésico de referencia oficial en España.

Artículo 18.  Autorización de las actividades de localización, exhumación e identificación de 
personas desaparecidas.

1. Las actividades de localización, exhumación e identificación de personas 
desaparecidas requerirán la previa obtención de una autorización administrativa.

2. En el ejercicio de las competencias respectivas, el procedimiento se incoará de oficio 
por la Administración General del Estado, en defecto de normativa autonómica sectorial 
aplicable, o por la comunidad autónoma en cuyo territorio se ubiquen los restos, o bien a 
instancia de las entidades locales, o de las siguientes personas y entidades:

a) La persona que fue cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, sus 
descendientes, sus ascendientes y sus colaterales hasta el cuarto grado.

b) Las entidades memorialistas y las asociaciones de familiares de víctimas.
c) Cualesquiera otras personas y entidades que acrediten un interés legítimo.
3. En el caso de las personas y entidades referidas en el apartado anterior, la solicitud 

razonada deberá acompañarse de las pruebas documentales o de la relación de indicios que 
la justifiquen.

4. Con carácter previo a la correspondiente resolución de autorización, la administración 
competente deberá acordar un periodo de información pública, en los términos del artículo 
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. La administración que tramite el procedimiento deberá ponderar 
la existencia de oposición a la exhumación por cualquiera de los descendientes directos de 
las personas cuyos restos deban en su caso ser trasladados.

5. La falta de resolución expresa en el plazo de seis meses desde la iniciación del 
procedimiento habilita a los interesados a tener por desestimadas sus pretensiones por 
silencio administrativo.

6. En todo lo no previsto por la presente ley, el procedimiento de localización, y en su 
caso exhumación e identificación se regirá por las previsiones de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 19.  Protocolos de actuación.
Las actividades de localización, exhumación e identificación de restos de personas 

desaparecidas se realizarán siguiendo los oportunos protocolos adoptados por las 
administraciones públicas competentes.

Artículo 20.  Acceso a los terrenos afectados por trabajos de localización e identificación.
1. En el caso de terrenos de titularidad privada, los descendientes, o las organizaciones 

legitimadas, deberán solicitar el consentimiento de los titulares de derechos afectados sobre 
los terrenos en que se hallen los restos. Si no se obtuviere dicho consentimiento, las 
administraciones públicas podrán autorizar la ocupación temporal, conforme a la normativa 
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aplicable, y siempre tras audiencia de los titulares de derechos afectados, con consideración 
de sus alegaciones, y fijando la correspondiente indemnización a cargo de los ocupantes.

2. La realización de las actividades de localización y eventual identificación o traslado de 
los restos de las personas desaparecidas se constituye en fin de utilidad pública e interés 
social, a los efectos de permitir, en su caso y de acuerdo con los artículos 108 a 119 de la 
Ley de Expropiación Forzosa, la ocupación temporal de los terrenos donde deban realizarse.

3. Para las actividades determinadas en el apartado anterior, las autoridades 
competentes autorizarán, salvo causa justificada de interés público, la ocupación temporal 
de los terrenos de titularidad pública conforme a la normativa aplicable.

4. En el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado, los 
procedimientos administrativos para autorizar las actividades de localización e identificación 
o para el acceso a los terrenos afectados por trabajos de localización e identificación, no 
estarán sujetos a ningún tipo de tasa, canon o gravamen.

Artículo 21.  Hallazgo casual de restos humanos.
1. En el caso de que por azar una persona descubra restos que puedan corresponder a 

las personas desaparecidas a las que se refiere el artículo 16, deberá comunicarlo de forma 
inmediata bien a la autoridad administrativa, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al 
Ministerio Fiscal o al Juzgado, quienes deberán ponerlo en conocimiento, a la mayor 
brevedad posible, de las autoridades competentes en materia de memoria democrática.

2. Corresponde a las administraciones competentes preservar, delimitar y vigilar la zona 
de aparición de los restos.

Artículo 22.  Resultado de las intervenciones.
1. Los hallazgos de restos se pondrán inmediatamente en conocimiento del Ministerio 

Fiscal y las autoridades administrativas y judiciales competentes.
2. El traslado de restos humanos como consecuencia de los procedimientos de 

localización o por hallazgo casual requerirá autorización de la administración competente, sin 
perjuicio de lo que la autoridad judicial pueda disponer.

3. La Administración General del Estado o, en su caso, las administraciones 
competentes, realizarán los estudios antropológicos forenses y las pruebas genéticas que 
permitan la identificación de los restos óseos exhumados.

4. Los restos que hayan sido objeto de exhumación y no fuesen reclamados, serán 
inhumados en el cementerio correspondiente del término municipal en que se encontraran, 
salvo imposibilidad justificada.

5. El Ministerio Fiscal promoverá la inscripción de fallecimiento con arreglo a lo 
establecido en la legislación aplicable en materia de registro civil.

6. La restitución de los restos exhumados a sus familiares se realizará en todo caso en 
presencia de un representante de los poderes públicos designado por la administración 
competente.

7. Se guardará el debido respeto en todo momento al derecho a la intimidad, la dignidad, 
las convicciones éticas, filosóficas, culturales o religiosas de la víctima que sean conocidas 
por sus familiares y al dolor de estos y su necesario y correcto acompañamiento.

8. Cuando no sea posible la recuperación de los restos de la persona desaparecida, las 
administraciones competentes garantizarán que las víctimas reciban un trato digno y toda la 
información sobre el resultado de las actuaciones.

Artículo 23.  Creación del Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura.
1. Se crea el Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura como una 

Base de datos de ADN de carácter estatal, adscrito al Ministerio de Justicia, que tendrá por 
función la recepción y almacenamiento de los perfiles de ADN de víctimas de la Guerra y la 
Dictadura y sus familiares, así como de las personas afectadas por la sustracción de recién 
nacidos, a fin de poder comparar dichos perfiles de ADN con vistas a la identificación 
genética de las víctimas. Su actividad contará con las suficientes garantías de privacidad. Al 
crearla, se garantizará que en la misma se incluirán los datos de interés ya existentes en la 
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base de datos «Perfiles de ADN de personas afectadas por la sustracción de recién 
nacidos» del Ministerio de Justicia.

2. La aportación de muestras biológicas por parte de los familiares para la obtención de 
los perfiles de ADN, previa acreditación de tal condición, será en todo caso voluntaria y 
gratuita.

3. Se garantizará la colaboración entre este Banco Estatal de ADN, el Instituto Nacional 
de Toxicología y Ciencias Forenses, los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y 
los laboratorios de ADN designados por las distintas comunidades autónomas. Para su 
funcionamiento podrán colaborar los representantes de las asociaciones de víctimas 
legalmente constituidas, facilitando la obtención de muestras dentro de su ámbito de 
actuación. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán colaborar informando a las personas 
interesadas sobre la existencia de la base de datos de ADN y en los trámites de inclusión de 
muestras.

4. Las personas afectadas por una posible sustracción de un niño o niña cuya denuncia 
haya sido admitida por los hechos objeto de esta ley, podrán solicitar que les sean tomadas 
muestras para secuenciar su ADN y compararlas con los datos que se almacenen en la 
Base de datos. En la Base de datos de ADN también se conservarán las muestras de restos 
óseos de las distintas exhumaciones llevadas a cabo, con su secuencia de ADN, y los 
perfiles genéticos de las personas afectadas por la sustracción de recién nacidos: familiares, 
fundamentalmente madres y padres biológicos, que buscan a sus hijas e hijos, así como 
hijos e hijas adoptivos que buscan a sus familiares biológicos.

5. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y procedimientos para asegurar 
los aspectos éticos y de bioseguridad, así como el régimen de organización y funcionamiento 
del Banco Estatal de ADN.

Artículo 24.  Comunicación al Ministerio Fiscal.
La Administración General del Estado pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal la 

existencia de indicios de comisión de delitos que se aprecien con ocasión de las 
localizaciones e identificaciones a que se refiere esta ley.

Sección 2.ª Archivos, documentos de archivo y otros recursos de información 
para la recuperación de la memoria democrática

Artículo 25.  Centro Documental de la Memoria Histórica.
1. El Centro Documental de la Memoria Histórica, de titularidad y gestión estatal, 

dependiente del Ministerio competente en materia de cultura, y con sede en la ciudad de 
Salamanca, tendrá la consideración de Lugar de Memoria Democrática, de acuerdo con la 
definición del artículo 49 de la presente ley.

2. El Centro Documental de la Memoria Histórica tiene el objetivo de custodiar, mantener, 
tratar técnicamente mediante las normas y estándares internacionales profesionales 
correspondientes para hacer accesibles y difundir adecuadamente los fondos documentales 
y bibliográficos y el resto de los bienes muebles que posee, producidos y acumulados entre 
1937 y 1977 e incluidos en el Archivo General de la Guerra Civil, así como los incorporados 
en fechas posteriores e integrados, igualmente, en el mismo.

3. Además, tiene la finalidad de reunir, recuperar, integrar, tratar y difundir los fondos 
documentales y bibliográficos originales o copias fidedignas de los mismos, los testimonios 
orales y otros bienes que la Administración General del Estado pueda obtener por cualquier 
otro medio y que así se determine, relativos al periodo histórico comprendido entre 1936 y 
1978, fundamentalmente para que sean puestos a disposición de las personas interesadas 
en su consulta, de los investigadores e investigadoras y de la ciudadanía en general, 
mediante actividades museísticas, archivísticas, científicas, pedagógicas y cuantas sean 
necesarias para proporcionarles el conocimiento de nuestra historia reciente.

4. El Centro Documental de la Memoria Histórica recibirá un ejemplar de los proyectos 
subvencionados en materia de memoria democrática por la Administración General del 
Estado, así como sus correspondientes resultados. Los beneficiarios de estas subvenciones 
estarán obligados a:
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a) Garantizar el acceso público a los proyectos en las condiciones y plazos que se 
establezcan conjuntamente.

b) Autorizar la difusión a través de la plataforma institucional del Ministerio competente 
en materia de cultura y del sitio web, la plataforma o el recolector que en su caso disponga el 
Ministerio competente en materia de memoria democrática de la información proporcionada 
como resultado de la realización de los proyectos subvencionados. La difusión de la 
información en ningún caso supondrá merma o menoscabo de los derechos de propiedad 
intelectual.

5. Los fondos bibliográficos del Centro Documental de la Memoria Histórica se integrarán 
en el catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas de los Archivos Estatales, con las 
descripciones bibliográficas de los fondos de las bibliotecas que forman la Red.

6. Los fondos museísticos y obras del patrimonio artístico del Centro Documental de la 
Memoria Histórica se integrarán en la Red Digital de Colecciones de Museos de España.

7. El Centro Documental de la Memoria Histórica fomentará y contribuirá a la difusión y 
divulgación nacional e internacional de sus fondos y de las actividades y proyectos en 
materia de memoria democrática.

8. El Centro Documental de la Memoria Histórica firmará convenios de colaboración con 
comunidades autónomas, entidades y fundaciones ubicadas en territorio español o fuera de 
él, que trabajen en los mismos objetivos, contengan documentos o realicen actividades 
relacionadas con el golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura a fin de crear un Centro Virtual 
de Documentación, que recoja los documentos y archivos sobre esta etapa, 
independientemente del lugar en que se encuentren los archivos y documentos.

Artículo 26.  Adquisición, protección y difusión de los documentos de archivo y de otros 
documentos con información sobre el golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura.

1. La Administración General del Estado aprobará, un programa de convenios y otros 
instrumentos jurídicos para la adquisición de documentos referidos al golpe de Estado, la 
Guerra o a la represión política subsiguiente que obren en archivos públicos o privados, 
nacionales o extranjeros, ya sean originales o copias que puedan archivarse y dar a conocer 
o reproducir hechos, palabras, datos o cifras con fidelidad al original. Los mencionados 
fondos documentales se incorporarán al Archivo General de la Guerra Civil Española del 
Centro Documental de la Memoria Histórica o al archivo que así se determine de manera 
motivada. Asimismo, la Administración General del Estado firmará Convenios de 
colaboración con los Centros Documentales que existan en las comunidades autónomas, así 
como con entidades y fundaciones que trabajen en los objetivos recogidos en esta ley.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.5 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico Español, los documentos obrantes en archivos públicos y privados 
relativos al golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura se declaran constitutivos del Patrimonio 
Documental, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27.

3. Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para la protección, el 
inventario de los bienes, garantizar la integridad y el tratamiento técnico mediante la 
descripción archivística de estos documentos y la catalogación bibliográfica, según 
corresponda, y su restauración en los casos de mayor deterioro o riesgo de pérdida por su 
delicado estado de conservación. Dentro de los programas de tratamiento archivístico 
integral de los fondos documentales se potenciará la conservación tanto preventiva como 
permanente.

4. Los documentos utilizados para la función investigadora y de reparación relacionados 
con la guerra y la dictadura, en base al interés público, serán descritos, catalogados y 
digitalizados, dándose traslado de esta documentación, a través de una copia auténtica y 
fidedigna en cualquier soporte incluido el electrónico, al Centro Documental de la Memoria 
Histórica o al archivo o institución que así se determine de manera motivada.

5. Para las actuaciones referidas en este artículo, la Administración General del Estado 
habilitará en el ámbito de sus competencias dotaciones presupuestarias específicas.

6. Los archivos y documentación del gobierno de la Dictadura, en particular del Jefe del 
Estado, que se encuentren en poder de entidades privadas o personas físicas, se 
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incorporarán, una vez superados los trámites legales, al Centro Documental de la Memoria 
Histórica o al archivo del organismo público que se determine de manera motivada.

Artículo 27.  Derecho de acceso y consulta de los documentos de archivo sobre el golpe de 
Estado, la Guerra y la Dictadura.

1. A los efectos de lo previsto en esta ley, se garantiza el derecho al acceso libre, gratuito 
y universal a los archivos públicos y privados, así como la consulta de documentos históricos 
integrantes de series documentales o de colecciones de bienes del Patrimonio Documental 
sobre el golpe de Estado, la Guerra, la dictadura franquista, la resistencia guerrillera 
antifranquista, el exilio, el internamiento de españoles en campos de concentración durante 
la Segunda Guerra Mundial y sobre la transición hasta la entrada en vigor de la Constitución 
de 1978, con independencia del tipo de archivo en que se custodien.

2. Cualquier persona tendrá derecho a consultar íntegramente la información existente 
en los documentos que acrediten o puedan acreditar su condición de víctimas, pudiendo 
consultar también los datos personales de terceros que puedan aparecer en dichos 
documentos con independencia de la fecha de los mismos. Estas personas tendrán derecho 
a obtener copia, exenta de tasas, de todos los documentos en que sean mencionadas y que 
vayan a incorporar al procedimiento de declaración de reconocimiento y reparación personal 
contemplada en el artículo 6 de esta ley, así como para cualquier otra demanda de 
reparación a la que tuvieran derecho.

3. La consulta de los documentos sobre el golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura 
generados y reunidos por los diferentes departamentos ministeriales de la Administración 
General del Estado y demás entidades del sector público estatal, con independencia de la 
administración pública o de la institución que los gestione, se rige por lo establecido en el 
artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, y las normas reglamentarias que regulan el 
Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos 
y su régimen de acceso.

4. Los documentos de la Administración de Justicia y de los archivos judiciales sobre el 
golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura, una vez que cumplieron su función a disposición 
del órgano jurisdiccional correspondiente por haber concluido el procedimiento, tienen la 
condición de bienes del patrimonio documental estatal y su consulta se rige, igualmente, por 
las disposiciones señaladas en el apartado anterior.

5. Lo previsto en los apartados anteriores será de aplicación, en lo que resulte 
procedente, a los archivos privados sostenidos, total o parcialmente, mediante fondos 
públicos, de acuerdo con las leyes y normas que regulan el acceso a los documentos de los 
archivos de titularidad privada y resulten de aplicación a los centros de esta naturaleza en 
los Sistemas Archivísticos de las Comunidades Autónomas que corresponda en cada caso, 
o en el Sistema Español de Archivos.

6. El derecho general de acceso a los documentos en los archivos comprende tanto el 
acceso directo a los documentos en cuestión como el de obtener copias y certificados de los 
mismos. En el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado, la 
realización de autocopias u obtención de copias electrónicas en el desarrollo de trabajos de 
investigación no estarán sujetas a ningún tipo de tasa, canon o gravamen.

7. El Ministerio competente en materia de cultura, en colaboración con el Ministerio 
competente en materia de memoria democrática y con el resto de las administraciones 
públicas, creará en el plazo de un año a partir de la aprobación de esta ley, en el Censo de 
los bienes integrantes del Patrimonio Documental que establece el artículo 51.1 de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, una sección específica denominada Censo de fondos documentales 
para la Memoria Democrática, que incluya todo lo relacionado con la represión y la violación 
de los derechos humanos. A este Censo se incorporarán:

a) Los datos correspondientes a los archivos, fondos y colecciones documentales de 
titularidad pública o privada con documentos producidos o reunidos entre los años 1936 y 
1978 relativos al golpe de Estado, la Guerra y a la Dictadura.

b) Los fondos documentales generados por las organizaciones clandestinas y los 
movimientos de resistencia a la dictadura franquista, así como los fondos documentales de 
organismos de investigación sobre el pasado, de asociaciones de defensa de los derechos 
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humanos o de organizaciones y movimientos feministas y pacifistas relacionados con el 
período de la Guerra y la Dictadura, con independencia de las fechas a que correspondan 
sus documentos.

Gozarán de singular protección y tutela los bienes integrantes del Patrimonio 
Documental que sean declarados de interés cultural mediante Real Decreto de forma 
individualizada.

8. El mantenimiento del Censo de fondos documentales para la Memoria Democrática 
conllevará la puesta a disposición online de toda la información relativa a esos archivos y 
recursos documentales y la consulta unificada de los instrumentos de descripción sobre los 
mismos, así como la interoperabilidad con otros repositorios y recolectores de información 
archivística en acceso abierto.

CAPÍTULO II
De la justicia

Artículo 28.  Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
Se crea un Fiscal de Sala para la investigación de los hechos que constituyan 

violaciones de Derecho Internacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional 
Humanitario, incluyendo los que tuvieron lugar con ocasión del golpe de Estado, la Guerra y 
la Dictadura. A este Fiscal de Sala se le atribuirán asimismo funciones de impulso de los 
procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en coordinación con los 
órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia, para lograr 
su debida identificación y localización.

Artículo 29.  Derecho a la investigación.
1. El Estado garantizará el derecho a la investigación de las violaciones de los derechos 

humanos y el Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión de la Guerra y la 
Dictadura, así como el periodo que va desde la muerte del dictador hasta la entrada en vigor 
de la Constitución Española. El Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria 
Democrática intervendrá en su caso en defensa de la legalidad y los derechos humanos.

2. Se garantizará la tutela judicial en los procedimientos encaminados a la obtención de 
una declaración judicial sobre la realidad y las circunstancias de hechos pasados 
determinados relacionados con las víctimas a que se refiere el artículo 3.1.

3. El Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, en el ejercicio de 
sus funciones, promoverá las inscripciones en el Registro Civil de las defunciones de las 
personas desaparecidas como consecuencia de la Guerra y la represión ejercida en la 
Dictadura posterior.

CAPÍTULO III
De la reparación

Artículo 30.  Reparación integral.
1. Las víctimas de la Guerra y la Dictadura definidas en esta ley tienen derecho al 

reconocimiento y la reparación integral por parte del Estado.
2. La Administración General del Estado desarrollará un conjunto de medidas de 

restitución, rehabilitación y satisfacción, orientadas al restablecimiento de los derechos de 
las víctimas en sus dimensiones individual y colectiva.

Artículo 31.  Incautaciones de bienes y sanciones económicas.
1. Se reconoce el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones 

económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa 
durante la Guerra y la Dictadura, en los términos que se establezcan legalmente, así como 
en la normativa de desarrollo.
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2. La Administración General del Estado promoverá las iniciativas necesarias para la 
investigación de las incautaciones producidas por razones políticas, ideológicas, de 
conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura y, en particular, realizará una 
auditoría de los bienes expoliados en dicho periodo, incluyendo las obras de arte, el papel 
moneda u otros signos fiduciarios depositados por las autoridades franquistas, así como la 
imposición de sanciones económicas en aplicación de la normativa de responsabilidades 
políticas. Esta auditoría incluirá un inventario de bienes y derechos incautados. La auditoría 
deberá llevarse a cabo en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley. La 
referida auditoría incluirá los bienes inmuebles y derechos de contenido patrimonial de los 
que fueran titulares los Ateneos, Cooperativas y entes asimilados.

3. Una vez finalizada la auditoría a que se refiere el apartado anterior, se implementarán 
las posibles vías de reconocimiento a los afectados, independientemente de lo previsto a 
este respecto en el artículo 5.4 de la presente ley.

Artículo 32.  Trabajos forzados.
1. La Administración General del Estado impulsará actuaciones para el reconocimiento y 

reparación a las víctimas que realizaron trabajos forzados, como la señalización de los 
lugares directamente relacionados con los trabajos forzados, de forma que se permitan su 
identificación y el recuerdo de lo sucedido, así como impulsar iniciativas por parte de las 
organizaciones o empresas respecto de las que se constate, a través de la realización de un 
censo, que utilizaron los trabajos forzados en su beneficio para que adopten medidas en ese 
sentido.

2. La Administración General del Estado, en colaboración con las demás 
administraciones públicas, confeccionará un inventario de edificaciones y obras realizadas 
por miembros de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, así como por 
prisioneros en campos de concentración, Batallones de Trabajadores y prisioneros en 
Colonias Penitenciarias Militarizadas.

Artículo 33.  Concesión de la nacionalidad española a los voluntarios integrantes de las 
Brigadas Internacionales.

1. A los efectos del artículo 21.1 del Código Civil se entiende que concurren 
circunstancias excepcionales en los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales 
que participaron en la Guerra de 1936 a 1939 para la adquisición de la nacionalidad 
española por carta de naturaleza, no siéndoles de aplicación la exigencia de renuncia a su 
anterior nacionalidad requerida en el artículo 23.b) del Código Civil. Asimismo se entenderá 
que concurren las mismas circunstancias en los descendientes de los brigadistas que 
acrediten una labor continuada de difusión de la memoria de sus ascendientes y la defensa 
de la democracia en España.

2. Los requisitos y el procedimiento a seguir para la adquisición de la nacionalidad 
española por parte de las personas mencionadas en el apartado anterior serán los 
establecidos reglamentariamente.

CAPÍTULO IV
Del deber de memoria democrática

Artículo 34.  Deber de memoria.
Con el objeto de preservar en la memoria colectiva los desastres de la guerra y de toda 

forma de totalitarismo, las administraciones públicas desarrollarán todas aquellas medidas 
destinadas a evitar que las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante el 
golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura, puedan volver a repetirse.
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Sección 1.ª Símbolos, elementos y actos contrarios a la memoria democrática

Artículo 35.  Símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.
1. Se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, 

construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos 
adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones 
conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la 
Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones 
que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el 
régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial.

2. Asimismo, serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las 
referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros 
públicos, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el 
sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades 
civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante 
la Segunda Guerra Mundial.

3. Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y territorio, 
adoptarán las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos.

4. Cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados o 
colocados en edificios de carácter público, las instituciones o personas jurídicas titulares de 
los mismos serán responsables de su retirada o eliminación. Carecerán de visibilidad los 
retratos u otras manifestaciones artísticas de militares y ministros asociados a la sublevación 
militar o al sistema represivo de la Dictadura. A tal efecto, no podrán mostrarse en lugares 
representativos y, en particular, despachos u otras estancias de altos cargos, espacios 
comunes de uso, ni en áreas de acceso al público.

5. Cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en 
edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las 
personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o 
eliminarlos, en la forma establecida en el presente artículo.

6. Lo previsto en los apartados anteriores no será de aplicación cuando las menciones 
sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran 
razones artísticas o arquitectónicas protegidas por la ley.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, concurrirán razones artísticas cuando se 
trate de elementos con singular valor artístico que formen parte de un bien integrante del 
Patrimonio Histórico Español. Únicamente se considerará que concurren razones 
arquitectónicas cuando el elemento sea fundamental para la estructura del inmueble, de tal 
modo que su retirada pudiera poner en peligro la estabilidad del inmueble o cualquier otro 
aspecto relativo a su adecuada conservación.

En el caso de que concurran razones artísticas o arquitectónicas que obliguen al 
mantenimiento de los referidos elementos, habrá de incorporarse una mención orientada a la 
reinterpretación de dicho elemento conforme a la memoria democrática.

7. Los elementos retirados de los edificios de titularidad pública se depositarán, 
garantizando el cese de su exhibición pública, en dependencias que habrán de comunicarse 
al departamento competente en materia de memoria democrática, debiéndose realizar y 
actualizar un registro de los mismos.

Artículo 36.  Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.
1. La Administración General del Estado confeccionará en colaboración con el resto de 

las administraciones públicas un catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria 
democrática, al que se incorporarán en todo caso los datos suministrados por las 
comunidades autónomas, y contendrá la relación de elementos que deban ser retirados o 
eliminados, en los términos del artículo 35.

2. Podrán incluirse en el mismo aquellos elementos que se soliciten por las víctimas, sus 
familiares o las entidades memorialistas, en defensa de su derecho al honor y la dignidad, o 
resulten de estudios y trabajos de investigación.
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3. Las solicitudes contendrán la descripción física del elemento, con fotografía y exacta 
ubicación del mismo, así como las razones fundamentalmente historiográficas por las que 
debe considerarse contrario a la memoria democrática.

4. El procedimiento para la confección del catálogo de símbolos y elementos contrarios a 
la memoria democrática será establecido reglamentariamente.

5. Anualmente la Administración General del Estado publicará las actualizaciones del 
catálogo, así como las actuaciones realizadas.

Artículo 37.  Procedimiento de retirada o eliminación de elementos contrarios a la memoria 
democrática.

1. No habiéndose producido la retirada o eliminación de los elementos incluidos en el 
catálogo a que se refiere el artículo anterior, de manera voluntaria, la administración pública 
competente incoará de oficio el procedimiento para la retirada de dichos elementos.

2. En todo caso se dará trámite de audiencia a las personas interesadas por un plazo de 
quince días hábiles.

3. El procedimiento se resolverá y se notificará su resolución en el plazo máximo de seis 
meses desde la fecha de su incoación.

La resolución por la que se acuerde la retirada de elementos y símbolos contrarios a la 
memoria democrática recogerá siempre el plazo para efectuarla, no siendo este superior a 
tres meses.

4. Para la ejecución de lo ordenado, la administración competente podrá imponer multas 
coercitivas, hasta diez sucesivas por períodos de un mes y en cuantía de 200 a 1.000 euros, 
según la entidad del elemento a retirar, con sujeción a lo establecido en el artículo 103 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

5. Alternativamente, o una vez impuestas las multas del apartado anterior, la 
administración competente podrá realizar la retirada subsidiariamente, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 38.  Actos públicos contrarios a la memoria democrática.
1. Sin perjuicio de derecho de reunión pacífica y sin armas, regulado por la Ley Orgánica 

9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, se considerarán actos contrarios 
a la memoria democrática la realización de actos efectuados en público que entrañen 
descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan 
exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de 
sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron 
al régimen dictatorial.

A tal efecto, si en la celebración de un acto público de esa naturaleza se advirtieran 
hechos que pudieran ser constitutivos de delito, las autoridades competentes pondrán los 
mismos en conocimiento del Ministerio Fiscal.

2. En los casos en los que la convocatoria comunicada vaya a producirse en la 
proximidad de las zonas incluidas en los mapas de fosas, los lugares de memoria 
democrática, así como de los monumentos o elementos análogos erigidos en recuerdo y 
reconocimiento de las víctimas, los ayuntamientos informarán sobre este extremo a los 
efectos de las previsiones del artículo 9.2 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio.

3. Los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni 
permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, 
que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o 
conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la 
Dictadura. Corresponderá a las administraciones públicas garantizar lo dispuesto en este 
apartado.

Artículo 39.  Privación de subvenciones.
1. Conforme al ordenamiento jurídico, las administraciones públicas no subvencionarán a 

aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sancionadas por resolución 
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administrativa firme por atentar, alentar o tolerar prácticas en contra de la memoria 
democrática, en los términos y plazos previstos en el título IV de esta ley.

2. Las administraciones públicas en ningún caso podrán otorgar subvenciones que 
tengan por objeto la realización de una actividad o el cumplimiento de una finalidad que 
atente, aliente o tolere prácticas calificadas como infracciones en el título IV de esta ley.

3. A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en este artículo, por el departamento 
competente en materia de memoria democrática se establecerá una base de datos para el 
seguimiento y comprobación de los supuestos de aquellas personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, que hayan sido sancionadas por resolución administrativa firme en 
aplicación de esta ley.

Sección 2.ª Distinciones, condecoraciones y títulos

Artículo 40.  Revisión de reconocimientos, honores y distinciones.
Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y con arreglo a los 

correspondientes procedimientos, adoptarán las medidas oportunas para revisar de oficio o 
retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones anteriores a la entrada en 
vigor de esta ley que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y 
los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de la 
sublevación militar, la Guerra o la Dictadura o que hubieran sido concedidas con motivo de 
haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista.

Artículo 41.  Supresión de títulos nobiliarios.
1. En atención al objeto de esta ley quedan suprimidos los siguientes títulos nobiliarios y 

grandezas de España concedidos entre 1948 y 1978:
1. Duque de Primo de Rivera, con Grandeza de España.
2. Duque de Calvo Sotelo, con Grandeza de España.
3. Duque de Mola, con Grandeza de España.
4. Conde del Alcázar de Toledo, con Grandeza de España.
5. Conde de Labajos.
6. Marqués de Dávila y la Grandeza de España que se le une.
7. Marqués de Saliquet.
8. Marqués de Queipo de Llano.
9. Marqués de Alborán.
10. Conde del Jarama.
11. Marqués de Varela de San Fernando.
12. Conde de Benjumea.
13. Marqués de Somosierra.
14. Grandeza de España otorgada al conde de Rodezno.
15. Marqués de San Leonardo de Yagüe.
16. Conde de la Cierva.
17. Marqués de Vigón.
18. Conde de Fenosa.
19. Conde del Castillo de la Mota.
20. Marqués de Suanzes.
21. Marqués de Kindelán.
22. Conde de Pallasar.
23. Marqués de Casa Cervera.
24. Conde de Martín Moreno.
25. Marqués de Bilbao Eguía.
26. Grandeza de España a don Fernando Suárez de Tangil y de Angulo.
27. Conde de Bau.
28. Duque de Carrero Blanco, con Grandeza de España.
29. Señorío de Meirás, con Grandeza de España.
30. Duque de Franco, con Grandeza de España.
31. Marqués de Arias Navarro, con Grandeza de España.
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32. Conde de Rodríguez de Valcárcel.
33. Conde de lturmendi.
2. Queda suprimida la Orden Imperial del Yugo y las Flechas.

Artículo 42.  Revisión y revocación de condecoraciones y recompensas.
1. Las condecoraciones y recompensas concedidas con anterioridad a la entrada en 

vigor de esta ley, podrán revisarse cuando quede acreditado que el beneficiario, antes o 
después de la concesión, con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la 
dictadura franquista, hubiera realizado actos u observado conductas manifiestamente 
incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los 
derechos humanos, así como con los requisitos para su concesión.

2. Dichos actos o conductas podrán resultar de sentencia penal firme, de diligencias 
judiciales, de la Fiscalía o policiales, de la imposición de sanción disciplinaria firme o de 
cualquier otro medio de prueba admisible en derecho.

3. La revocación de las recompensas concedidas antes de la entrada en vigor de esta 
ley exigirá la tramitación de un procedimiento contradictorio, que solo podrá iniciarse de 
oficio y a iniciativa del titular del departamento competente, y se instruirá y resolverá por los 
órganos competentes para tramitar los procedimientos de concesión.

4. La revisión y revocación también podrá llevarse a cabo a título póstumo cuando la 
persona condecorada ya hubiera fallecido. En todo caso, la retirada determinará la pérdida 
de todos los derechos anejos a la recompensa, incluso los económicos, y producirá efectos a 
partir de la notificación de la resolución que la declare.

Sección 3.ª Conocimiento y divulgación

Artículo 43.  Finalidad de fomento de las políticas de memoria democrática.
Las acciones de la Administración General del Estado en materia de memoria 

democrática se orientarán en todo caso al fomento de los valores democráticos y de 
convivencia. En todo caso, se garantizará que cuenten con un componente pedagógico 
adecuado al ámbito en el que se desarrollen.

Artículo 44.  Medidas en materia educativa y de formación del profesorado.
1. El sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de 

la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas, 
desarrollando en los libros de texto y materiales curriculares la represión que se produjo 
durante la Guerra y la Dictadura.

A tal efecto, se procederá a la actualización de los contenidos curriculares para 
Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato.

2. Las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los 
planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluyan formaciones, 
actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la 
memoria democrática, impulsando asimismo en la comunidad educativa el derecho a la 
verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Artículo 45.  Medidas en materia de investigación.
La Administración General del Estado, en colaboración con las universidades, los 

organismos públicos de investigación y las corporaciones de derecho público con 
competencias en la materia, incluidas las Reales Academias de ámbito nacional, fomentará 
en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en materia de 
memoria democrática, resaltando el componente europeo y global de la memoria 
democrática en España.

Artículo 46.  Investigación sobre el exilio y la memoria democrática de las mujeres.
1. La Administración General del Estado impulsará actividades de investigación y 

difusión sobre el exilio, la resistencia fuera de España y la deportación española a los 
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campos de concentración nazis, con el fin de dar a conocer las trayectorias individuales y 
colectivas de quienes lo padecieron y sus lugares de memoria, así como su aportación a la 
restauración de la democracia española y al desarrollo de los países en los que residieron, 
especialmente de los artistas y trabajadores de la cultura.

2. Asimismo, fomentará las investigaciones relativas a la contribución de las mujeres en 
el ámbito de la memoria democrática, tanto en su condición de víctimas de una represión 
específica, como en lo relativo a su participación en la vida política, económica, social y 
cultural.

Artículo 47.  Planes de formación en la Administración General del Estado.
En el marco de los planes de formación continua de la Administración General del 

Estado, así como en las actividades formativas que integran los procesos de selección, se 
incorporarán contenidos específicos de capacitación y sensibilización en relación con la 
memoria democrática, especialmente en el caso de la formación dirigida al personal que en 
el desempeño de sus funciones se relacione con víctimas de la Guerra y de la Dictadura. 
Dichos contenidos se elaborarán teniendo en cuenta la perspectiva de género.

Artículo 48.  Acciones de divulgación, reconocimiento y reparación simbólica.
1. La Administración General del Estado promoverá el conocimiento de la memoria 

democrática española mediante programas específicos de divulgación que incluirán el relato 
de las víctimas y específicamente la memoria de las mujeres.

2. Asimismo, realizará acciones tendentes a restablecer la dignidad de las víctimas y a 
difundir lo sucedido mediante:

a) Reconocimiento público del carácter de víctima, de su dignidad, nombre y honor.
b) Actos conmemorativos y homenajes públicos.
c) Reconocimientos públicos y solicitudes de perdón.
d) Diseño e instalación de lugares de memoria públicos, con perspectiva de reparación a 

las víctimas y profundización y consolidación de la memoria democrática.
e) Impulso permanente del conocimiento del exilio, la resistencia fuera de España y la 

deportación española en campos de concentración nazis, así como sus lugares de memoria.
3. Para favorecer la difusión de los valores y del conocimiento de la Memoria 

democrática a través de proyectos de investigación, cinematográficos, artes escénicas y 
artes visuales realizados por profesionales, especialmente el de jóvenes creadores, se 
facilitará el acceso a los archivos sonoros, fotográficos, audiovisuales y documentales.

4. Las administraciones competentes en materia de memoria democrática articularán 
todos los mecanismos, procedimientos y recursos necesarios para realizar una evaluación 
exhaustiva y profunda de la represión y persecución cultural y lingüística del franquismo, así 
como de sus efectos sobre la realidad sociolingüística del Estado, cuyos contenidos y 
conclusiones serán divulgados a través de acciones específicas.

Sección 4.ª Lugares de memoria democrática

Artículo 49.  Lugares de memoria democrática.
Lugar de Memoria Democrática es aquel espacio, inmueble, paraje o patrimonio cultural 

inmaterial o intangible en el que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su 
significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a 
la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la 
memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia sobre la población como 
consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, 
el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos.

Artículo 50.  Declaración de lugares de memoria democrática.
1. El procedimiento de declaración de Lugar de Memoria Democrática podrá incoarse de 

oficio por la Dirección General competente en materia de memoria democrática, o a instancia 
de entidades que promuevan y difundan la memoria democrática. En este caso, la solicitud 
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incluirá como mínimo la identificación del bien, así como de los valores materiales, históricos 
intangibles o simbólicos que justifican su declaración, y en el caso de patrimonio material, su 
delimitación cartográfica con sus correspondientes coordenadas geográficas.

2. En los supuestos de incoación de oficio, el acuerdo de incoación, que será motivado, 
incluirá además del contenido de la solicitud dispuesto en el párrafo anterior, el régimen de 
protección y usos compatibles y, en su caso, las medidas provisionales necesarias para la 
protección y conservación del bien.

Dicho acuerdo de incoación se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», siendo 
preceptivos en este procedimiento los trámites de información pública y de audiencia a los 
particulares directamente afectados y al ayuntamiento en cuyo término municipal radique el 
lugar.

3. La incoación llevará aparejada la anotación preventiva del bien en el Inventario de 
Lugares de Memoria Democrática y determinará la aplicación provisional del régimen de 
protección previsto para los lugares inscritos en el mismo.

4. La resolución del procedimiento corresponderá a la Secretaría de Estado de Memoria 
Democrática, a propuesta de la persona titular de la Dirección General competente en 
materia de memoria democrática. El acuerdo será notificado a los interesados directamente 
afectados y publicado en el «Boletín Oficial del Estado», e inscrito en el Inventario de 
Lugares de Memoria Democrática.

5. El expediente se resolverá y notificará en el plazo máximo de doce meses desde la 
fecha de su incoación o desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro 
del órgano competente para su tramitación.

Artículo 51.  Inventario Estatal de Lugares de Memoria Democrática.
1. Se crea el Inventario Estatal de Lugares de Memoria Democrática, como instrumento 

de publicidad y conocimiento de los mismos, donde se incluirán los espacios, inmuebles o 
parajes que reúnan las características definidas en el artículo anterior. El inventario se 
plasmará en un mapa integrado, con finalidad informativa, conmemorativa y didáctica.

2. El Inventario es público y su consulta, electrónica o presencial, será gratuita, 
correspondiendo su organización, gestión y divulgación al departamento competente en 
materia de memoria democrática.

3. Los lugares que hayan sido declarados con base en circunstancias análogas o 
características similares a las definidas en el artículo anterior por comunidades autónomas o 
entidades locales conforme a su normativa propia, podrán incorporarse al inventario a 
efectos de su divulgación y publicidad, de acuerdo con las administraciones que los hubieran 
declarado.

4. Cada lugar de la memoria inscrito tendrá su correspondiente ficha registral, en la que 
constará la identificación del bien, información debidamente documentada de los valores 
materiales, históricos o simbólicos que justifican su inscripción, así como delimitación 
cartográfica con sus correspondientes coordenadas geográficas, en su caso.

Respecto de los bienes inmateriales o intangibles, el inventario deberá contener la 
identificación de los bienes y la información más completa posible sobre los mismos, en los 
soportes documentales más adecuados.

Artículo 52.  Protección de los lugares de memoria democrática.
1. Sin perjuicio del régimen de protección que pueda corresponderles en su caso de 

conformidad con la normativa de patrimonio histórico, urbanística u otra sectorial, las 
administraciones públicas que sean titulares de bienes declarados lugares de memoria 
democrática en base a la presente ley, con carácter general, estarán obligadas a garantizar 
su perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuada. En todo caso, las 
administraciones públicas evitarán la remoción o desaparición de vestigios erigidos en 
recuerdo y reconocimiento de hechos representativos de la memoria democrática y la lucha 
de la ciudadanía española por sus derechos y libertades en cualquier época.

En los casos en que los titulares sean privados, se procurará conseguir estos objetivos 
mediante acuerdos entre el departamento competente en materia de memoria democrática y 
las personas o entidades titulares.
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2. Aquellos lugares declarados por otras administraciones públicas incluidos en el 
inventario, conforme al artículo 51.3, se regirán en cuanto a los deberes de protección, 
conservación y uso a lo establecido en la normativa conforme a la que fueron declarados.

Artículo 53.  Difusión, interpretación y promoción ciudadana.
1. Los lugares de memoria democrática tienen una función conmemorativa, de 

homenaje, didáctica y reparadora. Para cada uno de ellos, el departamento competente en 
esta materia establecerá medios de difusión e interpretación de lo acaecido en el mismo. 
Reglamentariamente se determinarán los materiales, condiciones y medios de difusión 
apropiados, así como la participación y colaboración de las entidades locales del entorno, las 
universidades públicas, los organismos públicos de investigación, las entidades 
memorialistas y las asociaciones del exilio con sede en otros países.

2. La Administración General del Estado impulsará la realización de recursos 
audiovisuales y digitales explicativos de los lugares de memoria democrática y promoverá la 
instalación de placas, paneles o algún distintivo memorial interpretativo en los mismos. En el 
supuesto de que en dicho espacio se hubieran podido cometer crímenes de lesa humanidad 
o contrarios a los derechos humanos, o bien hubieran sido lugares donde se realizaron 
trabajos forzosos, se señalizará un punto de reconocimiento de las víctimas indicando 
cuantos datos sean de interés para el conocimiento público de los hechos.

3. El departamento competente en materia de memoria democrática presentará los 
emplazamientos más emblemáticos de la memoria a través de su geolocalización en su 
portal web. Cada espacio o lugar identificado incluirá una ficha con fotografías y 
audiovisuales.

4. El departamento competente en materia de memoria democrática establecerá la 
identidad gráfica de los lugares de memoria democrática para su señalización y difusión 
oficial, en su caso, de acuerdo con la normativa vigente en materia de imagen institucional.

5. El departamento competente en materia de memoria democrática impulsará, mediante 
convenios con las comunidades autónomas, entidades locales implicadas, asociaciones con 
sede en otros países del exilio y la resistencia fuera de España y en colaboración con los 
departamentos con competencias en patrimonio histórico, educación, medio ambiente y 
turismo, la adecuada promoción de lugares e itinerarios, físicos y virtuales, de memoria y 
democrática con el objeto de que puedan ser debidamente conocidos y visitados.

A estos efectos, se entiende por itinerarios de memoria democrática el conjunto formado 
por dos o más lugares de memoria democrática, materiales o inmateriales, que coincidan en 
el espacio y tengan criterios interpretativos comunes de carácter histórico o simbólico, sin 
perjuicio de que concurran otros valores relevantes de carácter arquitectónico, paisajístico o 
de tipo ambiental, etnográfico o antropológico.

6. Se desarrollarán mecanismos institucionales para integrar los lugares de memoria 
democrática en los circuitos internacionales que respondan a situaciones de construcción de 
memoria democrática semejantes, vinculados con conflictos y violaciones de los derechos 
humanos, especialmente en el ámbito europeo e iberoamericano. Particularmente, se 
potenciará el conocimiento y protección de los campos de exterminio o trabajo forzoso en los 
que fueron confinados miles de exiliados o disidentes, en coordinación con los estados en 
los que se encuentren ubicados.

Artículo 54.  Valle de los Caídos.
1. Se modifica la denominación del «Valle de los Caídos», para ser denominado Valle de 

Cuelgamuros, como un lugar de memoria democrática cuya resignificación irá destinada a 
dar a conocer, a través de planes y mecanismos de investigación y difusión, las 
circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado, 
con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos.

2. En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni de 
exaltación de la Guerra, de sus protagonistas o de la Dictadura.

3. Las criptas adyacentes a la Basílica y los enterramientos existentes en la misma 
tienen el carácter de cementerio civil.
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4. En el Valle de Cuelgamuros solo podrán yacer los restos mortales de personas 
fallecidas a consecuencia de la Guerra, como lugar de reconocimiento, conmemoración, 
recuerdo y homenaje a las víctimas allí inhumadas.

Asimismo, se procederá a la reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar 
preeminente en el recinto.

5. Se declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, por 
resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales. La extinción 
producirá efectos en la fecha de entrada en vigor del real decreto al que se refiere el 
apartado siguiente.

6. Mediante real decreto se establecerá el nuevo marco jurídico aplicable al Valle de 
Cuelgamuros que determine la organización, funcionamiento y régimen patrimonial.

Se atenderán las reclamaciones y peticiones de los familiares que tengan por objeto 
instar la exhumación y entrega de los restos de las víctimas inhumadas en el Valle de 
Cuelgamuros. Para el caso de imposibilidad técnica de exhumación, se acordarán medidas 
de reparación de carácter simbólico y moral.

Artículo 55.  Panteón de España.
1. Se modifica la denominación tradicional del llamado «Panteón de Hombres Ilustres», 

para ser denominado Panteón de España.
2. El Panteón de España es un lugar de memoria democrática que tendrá por finalidad 

mantener el recuerdo y proyección de los representantes de la historia de la democracia 
española, así como de aquellas personas que hayan destacado por sus excepcionales 
servicios a España en la garantía de la convivencia democrática, la defensa de la paz y los 
derechos humanos, así como el progreso de la ciencia o la cultura en todas sus 
manifestaciones.

TÍTULO III
Movimiento memorialista

Artículo 56.  Reconocimiento a las asociaciones memorialistas.
1. A efectos de esta ley, se entiende por entidades memorialistas aquellas asociaciones, 

fundaciones y otras entidades y organizaciones de carácter social que tengan entre sus fines 
la defensa de la memoria democrática.

2. Se reconoce la labor de las asociaciones, fundaciones y organizaciones que hayan 
destacado en la defensa de la memoria democrática y la dignidad de las víctimas de la 
Guerra y la Dictadura. Conforme a la normativa aplicable, las autoridades competentes 
podrán conceder las distinciones que consideren oportunas a las referidas entidades.

Artículo 57.  Consejo de la Memoria Democrática.
1. Se crea el Consejo de la Memoria Democrática adscrito al Ministerio competente en 

materia de memoria democrática, como órgano colegiado consultivo y de participación de las 
entidades memorialistas españolas.

2. El Consejo, cuya presidencia corresponderá a la persona titular del ministerio 
competente en materia de memoria democrática, estará compuesto por representantes de la 
Administración General del Estado, de las entidades memorialistas y de expertos en este 
ámbito. Reglamentariamente se determinará su composición y régimen de funcionamiento, 
que respetará una representación equilibrada de hombres y mujeres.

3. El Consejo de la Memoria Democrática tendrá las siguientes funciones:
a) Informar el proyecto del Plan de Memoria Democrática así como el plan plurianual de 

búsqueda, localización, exhumación e identificación y conocer los informes anuales de 
seguimiento y evaluación de los mismos.

b) Informar las propuestas de disposiciones reglamentarias relacionadas con el 
desarrollo de esta ley.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 10  Ley de Memoria Democrática

– 367 –



c) Elaborar, a propuesta de la presidencia o por iniciativa propia, informes y 
recomendaciones sobre la política de memoria democrática.

d) Valorar y emitir dictamen acerca del informe sobre las ayudas y apoyos que 
anualmente realice la Administración General del Estado y sobre las medidas que 
contribuyan a la consecución de los objetivos de esta ley a través de la actuación de 
entidades memorialistas, a las que apoyará en su creación y mantenimiento.

4. Para el cumplimiento de sus funciones, los miembros del Consejo de Memoria podrán 
acceder a archivos y fondos documentales, tanto oficiales como no oficiales.

5. En relación con lo establecido en el artículo 15, en el seno del Consejo de la Memoria 
Democrática se constituirá una Comisión de ámbito estatal, de carácter académico, temporal 
y no judicial, independiente, con la finalidad de contribuir al esclarecimiento de las 
violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura, como forma de 
favorecer la convivencia democrática, mediante la recepción de testimonios, información y 
recopilación de documentos y de otros antecedentes que le permitan, con objetividad e 
imparcialidad, la elaboración de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las 
víctimas y evitar a que tales hechos vuelvan a repetirse en el futuro.

La Comisión elaborará un informe para sistematizar la información existente sobre las 
violaciones de derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura, con el objeto de superar 
la fragmentación y dispersión de información y esfuerzos. Igualmente, podrá proponer un 
plan ordenado de investigaciones, así como la promoción de metodologías y protocolos de 
actuación en este ámbito.

Reglamentariamente se establecerá la composición de la Comisión, que contará con 
personas de reconocido prestigio en el mundo académico y en el ámbito de los derechos 
humanos, el plazo en que deberá dar cumplimiento a su cometido, así como las condiciones 
para que el Consejo pueda contar con un mecanismo formal de validación, presentación 
formal y difusión de las conclusiones de sus informes, asegurando la participación y el 
reconocimiento oficial de las víctimas y sus familiares.

Artículo 58.  Centro de la Memoria Democrática.
1. Se creará un Centro de la Memoria Democrática cuya finalidad será la salvaguarda de 

la dignidad de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos sucedidas en el 
pasado en España y la promoción de la memoria democrática de los derechos humanos y 
los valores democráticos en el marco de un impulso universal a los principios de verdad, 
justicia, reparación y garantías de no repetición.

2. En la programación, realización y evaluación de sus actividades se garantizará la 
participación de las víctimas de la Guerra y la Dictadura, atendiéndose asimismo a las 
recomendaciones y propuestas del Consejo de la Memoria Democrática. Los instrumentos 
de gestión y participación se regularán reglamentariamente.

Artículo 59.  Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática.
1. Se crea el Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática, de carácter 

público.
2. Podrán inscribirse en el Registro las entidades memorialistas legalmente constituidas, 

entre cuyos objetivos y fines estatutarios figure la preservación y difusión de la memoria 
democrática, siempre que carezcan de ánimo de lucro y actúen y tengan sede en el territorio 
español. Podrán asimismo inscribirse las entidades memorialistas vinculadas al exilio y la 
resistencia fuera de España existentes en otros países.

3. El Registro dependerá del Ministerio competente en la materia de memoria 
democrática. Reglamentariamente se determinará su organización, funcionamiento y 
procedimiento de inscripción.
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TÍTULO IV
Régimen sancionador

Artículo 60.  Régimen jurídico.
1. Las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en esta ley serán sancionadas conforme a lo previsto en este título, sin perjuicio 
de otras responsabilidades que pudieran concurrir.

2. La potestad sancionadora respecto de las infracciones tipificadas en esta ley se 
ejercerá de conformidad con lo dispuesto en este título y en las Leyes 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Artículo 61.  Responsables de la infracción.
Serán responsables como autores las personas físicas o jurídicas que dolosa o 

negligentemente realicen las acciones u omisiones constitutivas de infracción conforme a lo 
previsto en el artículo siguiente.

Artículo 62.  Infracciones.
1. Son infracciones muy graves:
a) El traslado de los restos de víctimas de la Guerra o la Dictadura sin la autorización 

administrativa a que se refiere el artículo 18.
b) La destrucción de fosas de víctimas de la Guerra y la Dictadura.
c) La destrucción o menoscabo de lugares declarados como Lugar de Memoria 

Democrática, de elementos simbólicos en memoria u homenaje de las víctimas de la 
dictadura franquista, así como la remoción o desaparición de vestigios erigidos en recuerdo y 
reconocimiento de hechos representativos de la memoria democrática y la lucha de la 
ciudadanía española por sus derechos y libertades en cualquier época, cuando las 
características del lugar, elemento o vestigio, su valor artístico o la relevancia de los 
acontecimientos históricos que tuvieron lugar en el mismo, o la gravedad de la alteración 
física perpetrada justifiquen su calificación como muy grave.

d) La falta de adopción de las medidas necesarias para impedir o poner fin a la 
realización, en espacios abiertos al público o en locales y establecimientos públicos, de 
actos de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la 
Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones 
que sustentaron al régimen dictatorial, cuando entrañen descrédito, menosprecio o 
humillación de las víctimas o de sus familiares por parte del titular o responsable del espacio 
donde se desarrollen dichos actos.

e) Las convocatorias de actos, campañas de divulgación o publicidad que por cualquier 
medio de comunicación pública, en forma escrita o verbal, en sus elementos sonoros o en 
sus imágenes, inciten a la exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la 
Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las 
organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, cuando entrañe descrédito, 
menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares.

f) La destrucción de documentos públicos o privados a que se refieren los artículos 25 a 
27 de esta ley.

g) La apropiación indebida de documentos de carácter público por parte de personas 
físicas o instituciones privadas que ejercieron cargos públicos durante la Guerra, la Dictadura 
y hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

2. Son infracciones graves:
a) La destrucción o menoscabo de lugares declarados como Lugar de Memoria 

Democrática, de elementos simbólicos en memoria u homenaje de las víctimas de la 
Dictadura franquista, así como la remoción o desaparición de vestigios erigidos en recuerdo 
y reconocimiento de hechos representativos de la memoria democrática y la lucha de la 
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ciudadanía española por sus derechos y libertades en cualquier época, cuando no constituya 
infracción muy grave.

b) La realización de excavaciones para la localización o exhumación de restos sin haber 
obtenido la autorización administrativa correspondiente.

c) La falta de comunicación a las autoridades competentes de los hallazgos de restos de 
víctimas.

d) El incumplimiento de la resolución por la que se acuerde la retirada de símbolos y 
elementos contrarios a la memoria democrática prevista en el artículo 37, cuando entrañen 
descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares.

e) El incumplimiento, respecto de los bienes del patrimonio documental a que se refieren 
los artículos 25 a 27 de la presente ley, de las obligaciones de protección y conservación 
establecidas en el artículo 52 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español.

3. Son infracciones leves:
a) El deterioro de las placas identificativas de los lugares de memoria democrática, 

cuando no constituya infracción grave o muy grave.
b) La realización de cualquier intervención en un Lugar de Memoria Democrática sin 

autorización o al margen de lo establecido en la misma, cuando no constituya infracción 
grave o muy grave.

Artículo 63.  Sanciones y medidas de restablecimiento de la legalidad.
1. Las infracciones previstas en esta ley se sancionarán mediante la imposición de 

sanciones pecuniarias y, cuando proceda, de sanciones accesorias no pecuniarias.
2. Las infracciones tipificadas en esta ley se sancionarán con sanciones pecuniarias, que 

consistirán en multas de cuantías comprendidas entre los siguientes importes en función de 
la gravedad de la infracción, y respeto al principio de proporcionalidad:

a) Para infracciones muy graves: Multa entre 10.001 a 150.000 euros.
b) Para infracciones graves: Multa entre 2.001 a 10.000 euros.
c) Para infracciones leves: Multa entre 200 y 2.000 euros.
3. En cada grado, para la individualización de la multa se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios:
a) La trascendencia del perjuicio para la conservación y recuperación de la memoria 

democrática.
b) La cuantía del perjuicio causado.
c) El grado de culpabilidad.
d) La reincidencia. Existirá reincidencia por la comisión en el término de un año de más 

de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución 
administrativa firme.

e) La capacidad económica del infractor.
4. En el caso de las infracciones muy graves o graves, la resolución sancionadora podrá 

acordar motivadamente la imposición, junto a la sanción económica, de alguna o algunas de 
las siguientes sanciones accesorias, atendiendo a la naturaleza de los hechos constitutivos:

a) El cierre temporal, por un período de seis meses a dos años, de los locales o 
establecimientos públicos donde se cometan las infracciones previstas en el artículo 62.1.d).

b) El comiso de los bienes, medios o instrumentos con los que se haya preparado o 
ejecutado la infracción, salvo que unos u otros pertenezcan a un tercero de buena fe no 
responsable de dicha infracción que los haya adquirido legalmente.

c) Para las infracciones muy graves, la pérdida durante un plazo de hasta cinco años de 
la posibilidad de obtener subvenciones de las administraciones públicas en materia de 
memoria democrática y, en el caso de las infracciones graves, la pérdida durante un plazo de 
hasta tres años de la posibilidad de obtener subvenciones de las administraciones públicas 
en materia de memoria democrática. En ambos casos, podrá imponerse asimismo el 
reintegro total o parcial de las subvenciones obtenidas, durante los dos años anteriores, en 
esa misma materia.
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5. Asimismo, cuando proceda, podrá imponerse motivadamente al infractor la obligación 
de restauración de la realidad física alterada.

6. Será responsable solidario del pago de la sanción y, en su caso, del cumplimiento de 
restauración de la realidad física alterada quien haya ordenado la realización de las acciones 
u omisiones constitutivas de infracción, conforme a lo previsto en esta ley.

Artículo 64.  Procedimiento.
1. Cualquier persona podrá denunciar los hechos susceptibles de ser constitutivos de las 

infracciones previstas en esta ley.
2. Las autoridades que tengan conocimiento de actuaciones que puedan constituir 

infracción con arreglo a lo previsto en esta ley estarán obligadas a comunicarlo al órgano 
competente para incoar el procedimiento sancionador.

3. La incoación del procedimiento se realizará por acuerdo adoptado de oficio por el 
órgano competente previsto en el artículo 65, bien por propia iniciativa, o como consecuencia 
de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia de la ciudadanía.

4. Para la imposición de las sanciones establecidas en este título se seguirán las 
disposiciones de procedimiento previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 65.  Competencia sancionadora.
Son competentes para la incoación y resolución de los expedientes sancionadores por 

las infracciones tipificadas en esta ley:
a) Tratándose de infracciones muy graves, la Secretaría de Estado competente en 

materia de memoria democrática.
b) Tratándose de infracciones graves y leves, la Dirección General competente en 

materia de memoria democrática.

Artículo 66.  Prescripción de infracciones y sanciones.
1. Las infracciones administrativas previstas en la presente ley prescribirán en el plazo 

de tres años las muy graves; en el de dos años las graves, y en el de seis meses las leves.
2. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a 

los tres años, las impuestas por graves a los dos años y las impuestas por leves lo harán al 
año.

3. Para el cómputo de los plazos de prescripción de infracciones y sanciones se estará a 
lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

En el caso de que los hechos o actividades constitutivos de infracción fueran 
desconocidos por carecer de signos externos, el plazo de prescripción se computará desde 
que éstos se manifiesten.

Disposición adicional primera.  Compatibilidad de acciones.
Las previsiones contenidas en la presente ley son compatibles con el ejercicio de las 

acciones y el acceso a los procedimientos judiciales establecidos en las leyes o en los 
tratados y convenios internacionales suscritos por España.

Disposición adicional segunda.  Procedimiento para el cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 54.4.

1. Corresponde al Gobierno garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 
54.4, asegurando en todo caso unas condiciones adecuadas de dignidad y respeto. A tal 
efecto, se declara de urgente y excepcional interés público, así como de utilidad pública e 
interés social, la exhumación y el traslado de los restos mortales distintos de los 
mencionados en dicho artículo.

2. La decisión de exhumación y traslado será adoptada por acuerdo de Consejo de 
Ministros, tras la tramitación del procedimiento regulado en los apartados siguientes.
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3. El procedimiento se iniciará de oficio por el Consejo de Ministros mediante acuerdo de 
incoación, que designará órgano instructor. Dicho acuerdo dará un plazo de quince días a los 
interesados a fin de que se personen en el procedimiento y aleguen lo que a sus derechos o 
intereses legítimos pudiese convenir. Los familiares podrán disponer en dicho plazo sobre el 
destino de los restos mortales indicando, en su caso, el lugar de reinhumación, debiendo 
aportar en ese plazo los documentos y autorizaciones necesarias. En caso de discrepancia 
entre los familiares, o si estos no manifestasen su voluntad en tiempo y forma, el Consejo de 
Ministros decidirá sobre el lugar de reinhumación, asegurando una digna sepultura. A estos 
efectos, queda legitimado para solicitar la asignación del correspondiente título de derecho 
funerario y para realizar el resto de actuaciones que procedan.

4. Transcurrido el plazo contemplado en el apartado anterior, el Consejo de Ministros 
ordenará la continuación del procedimiento. A tal efecto, ordenará al titular del Ministerio 
competente en materia de memoria democrática que remita al ayuntamiento, en su caso, el 
proyecto necesario para llevar a cabo la exhumación, para su tramitación con arreglo a lo 
previsto en la disposición adicional décima del texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 
Asimismo, le ordenará que solicite informe no vinculante al órgano de la Comunidad 
Autónoma competente en materia de sanidad mortuoria, que deberá ser emitido en el plazo 
máximo de un mes.

5. Concluidas las actuaciones previstas en los apartados anteriores, se dará traslado a 
los interesados antes de la resolución para que, en el plazo improrrogable de diez días, 
aleguen lo que estimen oportuno sobre las mismas.

6. Transcurrido dicho plazo, el Consejo de Ministros, mediante acuerdo motivado, 
resolverá sobre si procede la exhumación y el traslado, con indicación, en su caso, del 
destino que haya de darse a los restos mortales afectados.

7. El plazo de caducidad del procedimiento contemplado en esta disposición adicional 
será de doce meses a contar desde el acuerdo de incoación.

Disposición adicional tercera.  Revisión y revocación de las recompensas previstas en la 
Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales, y de la Ley 19/1976, de 29 de 
mayo, sobre creación de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil.

1. El Consejo de Ministros o, en su caso, el Ministro del Interior podrán revisar de oficio o 
revocar las resoluciones de concesión de las recompensas otorgadas para premiar los 
hechos o servicios meritorios realizados o prestados tanto por personas físicas como por 
personas jurídicas al amparo de la Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones 
policiales, y de la Ley 19/1976, de 29 de mayo, sobre creación de la Orden del Mérito del 
Cuerpo de la Guardia Civil.

La revisión de oficio y la revocación a las que se refiere esta disposición adicional serán 
aplicables a las resoluciones de concesión de recompensas anteriores a la entrada en vigor 
de esta ley.

2. Las resoluciones de concesión serán revisables de oficio cuando incurran en 
cualquiera de las causas de nulidad de pleno derecho o de anulabilidad previstas en los 
artículos 47.1 y 48.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. El procedimiento para la declaración de nulidad, o 
para la declaración de lesividad a efectos de su posterior impugnación ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo será, respectivamente, el regulado en los artículos 
106 y 107 de la mencionada ley.

3. Asimismo, las resoluciones de concesión podrán revocarse cuando, con posterioridad 
a las mismas, dejen de concurrir en la persona o entidad las circunstancias personales o 
profesionales que en su momento fueron determinantes de la concesión de la recompensa. 
Igualmente podrán revocarse cuando quede acreditada la realización por el beneficiario, 
antes o después de la concesión, de actos manifiestamente incompatibles con el ingreso o la 
permanencia en la Orden del Mérito Policial o en la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

Los actos manifiestamente incompatibles con el ingreso o la permanencia en las 
mencionadas órdenes podrán resultar de sentencia penal firme, de diligencias judiciales, de 
la Fiscalía o policiales, de la imposición de sanción disciplinaria firme o de cualquier otro 
medio de prueba admisible en derecho.
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4. La revisión de oficio y la revocación de las resoluciones de concesión de recompensas 
exigirán la tramitación de un procedimiento contradictorio que solo podrá iniciarse de oficio y 
a iniciativa del Ministerio del Interior, y se instruirá y resolverá por los órganos competentes 
para tramitar los procedimientos de concesión.

La declaración de nulidad, la anulación y la revocación de las resoluciones por las que se 
concedieron las recompensas determinará la pérdida de los derechos anejos 
correspondientes, incluso los económicos, y producirá efectos a partir de la notificación de la 
resolución que la declare.

Disposición adicional cuarta.  Acceso a la consulta de los libros de actas de defunciones 
de los Registros Civiles.

El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, en cuanto sea preciso para dar 
cumplimiento a las previsiones de esta ley, dictará las disposiciones necesarias para facilitar 
el acceso a la consulta de los libros de las actas de defunciones de los Registros Civiles.

Disposición adicional quinta.  Extinción de fundaciones.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 31.f) de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 

Fundaciones, concurrirá causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de 
interés general o realicen actividades contrarias al mismo. A estos efectos, se considera 
contraria al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la 
dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las 
víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al 
odio o violencia contra las mismas por su condición de tales.

Corresponderá al Protectorado instar judicialmente la extinción de la fundación por 
concurrencia de esta causa, pudiendo en tal caso el órgano judicial, de oficio o a instancia de 
parte, con arreglo a los artículos 721 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, acordar la suspensión provisional de las actividades de la fundación 
hasta que se dicte sentencia, así como adoptar las medidas cautelares que se consideren 
necesarias para la eficacia de la suspensión de actividades.

Disposición adicional sexta.  Declaración de utilidad pública de asociaciones.
A los efectos del artículo 32.1.a) de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora 

del Derecho de Asociación, se considera que no responden a la promoción de fines de 
interés general aquellas asociaciones que entre sus fines persigan o que con sus actividades 
lleven a cabo la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o 
enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del 
golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o 
violencia contra las mismas por su condición de tales. A estos efectos, las administraciones 
públicas competentes procederán a revocar la declaración de utilidad pública de aquellas 
asociaciones en que concurriera esta circunstancia, de conformidad con lo dispuesto en las 
disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

Disposición adicional séptima.  Disolución de asociaciones.
En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente ley, se promoverá la 

modificación de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación, con el objeto de incluir como causa de disolución de las asociaciones la 
realización pública de apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura 
o enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas 
del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o 
violencia contra las mismas por su condición de tales.

Disposición adicional octava.  Adquisición de la nacionalidad española.
1. Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente 

hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones 
políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o 
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renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, a los 
efectos del artículo 20 del Código Civil. Igualmente, podrán adquirir la nacionalidad española 
las personas que se encuentren en los siguientes supuestos:

a) Los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su 
nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 
1978.

b) Los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida 
su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la 
presente ley o en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

2. En todos los supuestos, esta declaración deberá formalizarse en el plazo de dos años 
desde la entrada en vigor de la presente ley. Al terminar este plazo, el Consejo de Ministros 
podrá acordar su prórroga por un año.

Disposición adicional novena.  Bienes y derechos incautados en el extranjero.
1. Las disposiciones previstas en la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de Restitución o 

Compensación a los Partidos Políticos de Bienes y Derechos Incautados en aplicación de la 
normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939, serán de aplicación a los 
bienes y derechos obtenidos en el extranjero en ejecución del Acuerdo Internacional firmado 
entre el Estado Español y la República de Francia, el 25 de febrero de 1939 (Acuerdo 
Bérard-Jordana), la Ley de 30 de enero de 1940 y el Decreto de 6 de mayo de 1940; aun 
cuando el título de propiedad del Reino de España hubiera venido a ser atribuido por 
resoluciones administrativas o judiciales de estados extranjeros.

2. Además de los beneficiarios previstos en el artículo 3 de la Ley 43/1998, de 15 de 
diciembre, lo serán también los partidos políticos respecto a los bienes inmuebles y derechos 
de contenido patrimonial o económico que hubiesen pertenecido a personas físicas o 
jurídicas vinculadas a dichos partidos políticos con carácter fiduciario o bajo cualquier forma 
de cobertura jurídica sustentada en negocios o pactos de interposición personal.

En el caso de estos bienes inmuebles, se abre un plazo de un año para el ejercicio de 
derechos y acciones de reclamación que comenzará a partir del día siguiente a la entrada en 
vigor de la presente ley, según el procedimiento de tramitación y resolución previsto por el 
artículo 6 de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre.

Disposición adicional décima.  Protección de datos de carácter personal.
1. Los tratamientos de datos personales regulados en la presente ley se llevarán a cabo 

conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Los derechos de acceso, rectificación y supresión se ejercitarán conforme a la normativa 
referida en el párrafo anterior, sin perjuicio de las especificidades que se recojan en su caso 
en los apartados siguientes.

2. El tratamiento de los datos personales relativos al registro de víctimas a que se refiere 
el artículo 9.1 tendrá por finalidad la recopilación de datos de las víctimas que se relacionan 
en el artículo 3.1, con el objeto de gestionar las políticas públicas de reparación moral y 
recuperación de la memoria de las víctimas reconocidas en esta ley.

Responsable y base jurídica del tratamiento: Es responsable del tratamiento el 
departamento que asuma las competencias en materia de conservación, defensa, fomento y 
divulgación de Memoria Democrática con el fin de garantizar la efectividad de los principios 
de verdad, justicia, reparación y no repetición, y al objeto de poder desarrollar sus funciones.

La base jurídica del tratamiento es el interés público con fines de archivo, de 
investigación científica o histórica y con fines estadísticos, así como de gestión de las 
políticas públicas de memoria democrática para el reconocimiento de las víctimas y la 
garantía de la efectividad de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.

En el caso de las investigaciones científicas e históricas y de los datos personales de 
autoridades y funcionarios públicos relacionados con el ejercicio de sus funciones que 
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revistan un claro interés público, la publicación de dichos datos no es contraria a la 
normativa de protección de datos de carácter personal.

Minimización de datos: Los datos recogidos se limitarán a los propiamente identificativos, 
a la represión padecida, del fallecimiento o desaparición de acuerdo con el artículo 3.1, así 
como el lugar y la fecha en que ocurrieron los hechos, de ser posible, ponderándose que no 
se imposibilite u obstaculice gravemente el logro de los fines científicos. Los datos de las 
personas y entidades que en su caso suministren datos se limitarán a su nombre o 
denominación y contacto.

Fuentes y exactitud de los datos: Los datos personales serán recabados de archivos, de 
bases de datos documentales y obras de referencia especializadas suministrados por las 
diferentes administraciones públicas y por los organismos y entidades del sector público 
institucional, víctimas, organizaciones memorialistas, grupos de investigación universitarios y 
cualquier otra fuente, nacional o internacional, que cuente con información relevante para el 
mismo.

El responsable del tratamiento garantizará la exactitud de los datos tanto por la fuente de 
procedencia en virtud de lo establecido en la normativa de aplicación al patrimonio 
documental, como por aplicación para los facilitados por otras fuentes de un proceso de 
verificación historiográfica.

Transparencia: en virtud de la referida procedencia de los datos obtenidos, las 
obligaciones de información a los interesados a efectos de lo dispuesto en el artículo 13 del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
se ajustarán al hecho de que la misma sea conocida por el interesado cuando hubiera sido 
facilitada por el mismo.

Cuando la información no se hubiera obtenido de los interesados se informará en los 
términos del artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo que la comunicación de esta 
información resulte imposible o suponga un esfuerzo desproporcionado, por referirse a 
tratamientos con fines de investigación histórica o estadísticos, en cuyo caso se adoptarán 
las medidas adecuadas para hacerla pública, y específicamente en la página web del 
Ministerio competente se realizará la publicación o las formas de acceder a esa información.

Conservación y seguridad de los datos: en virtud de la finalidad del tratamiento, la 
conservación de los datos será indefinida, conforme a la Ley de Patrimonio Histórico 
Español.

El responsable del tratamiento garantizará la aplicación de las medidas de seguridad 
correspondientes en cumplimiento del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se 
regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

Ejercicio de derechos: las personas vinculadas a las víctimas fallecidas podrán solicitar 
el acceso y rectificación de los datos personales de su familiar conforme al artículo 3.1 de la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. Se limita la posibilidad de supresión de los datos 
con fundamento al interés público de este tratamiento, y en particular, el derecho de las 
víctimas y la sociedad en general, a que se garantice la verificación de los hechos y la 
revelación pública y completa de los motivos y circunstancias en que se cometieron las 
violaciones del Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas de 
las normas internacionales de los derechos humanos ocurridas con ocasión de la Guerra y 
de la Dictadura y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la 
víctima, y al esclarecimiento de su paradero.

En virtud del artículo 2.1.b) de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, no estarán 
sujetos a la normativa de protección de datos los datos correspondientes a las víctimas 
fallecidas.

El ejercicio de derechos para las personas físicas sujetas a la normativa de protección de 
datos se garantizará conforme a la normativa general de protección de datos.

3. El tratamiento de los datos personales relativos al censo de víctimas regulado en los 
apartados 2 y 3 del artículo 9 tendrá por finalidad la recopilación de datos de las víctimas de 
la Guerra y la Dictadura fallecidas o desaparecidas declaradas fallecidas durante la 
Dictadura franquista, con base en el interés público de investigación histórica y fines 
estadísticos para el reconocimiento de las víctimas, la recuperación de la memoria personal, 
familiar y colectiva que facilite el derecho a la verdad recogido en esta ley.
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Los datos del censo, que serán de acceso público, serán recabados del registro al que 
se refiere el apartado anterior, siendo una explotación del mismo, y regirán por ello lo 
dispuesto en el mismo en cuanto a limitación de datos inscritos, la conservación de los 
mismos y las obligaciones de información a los interesados.

El responsable del tratamiento será el Ministerio competente en materia de memoria, que 
garantizará la aplicación de las medidas de seguridad preceptivas, teniendo en cuenta que 
dichos tratamientos serán realizados por administraciones públicas obligadas al 
cumplimiento del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

Las personas vinculadas a las víctimas fallecidas podrán solicitar el acceso y 
rectificación de los datos personales de su familiar conforme al artículo 3.1 de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. Se limita la posibilidad de supresión de los datos con 
fundamento al interés público de este tratamiento, y en particular, el derecho de las víctimas 
y la sociedad en general, a que se garantice la verificación de los hechos y la revelación 
pública y completa de los motivos y circunstancias en que se cometieron las violaciones del 
Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas de las normas 
internacionales de los derechos humanos ocurridas con ocasión de la Guerra y de la 
Dictadura y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la 
víctima, y al esclarecimiento de su paradero.

4. El tratamiento de los datos personales relativos al Banco de ADN regulado en el 
artículo 23, basado en el interés público de investigación histórica y aplicación de las 
medidas comprendidas en la ley para la búsqueda de desaparecidos e identificación de 
víctimas, tendrá por finalidad la recepción y almacenamiento de los perfiles de ADN a fin de 
poder compararlos para la identificación genética de las víctimas de la Guerra y la Dictadura 
franquista.

Se inscribirán en la base de datos los patrones identificativos obtenidos a partir del ADN 
en los procedimientos de identificación de restos cadavéricos hallados en fosas o de 
averiguación de personas desaparecidas que proporcionen, exclusivamente, información 
genética reveladora de la identidad de la persona y de su sexo.

Los identificadores obtenidos a partir del ADN, respecto de los que se desconozca la 
identidad de la persona a la que corresponden, permanecerán inscritos en tanto se 
mantenga dicho anonimato. Una vez identificados, se aplicará lo dispuesto en este artículo a 
efectos de su cancelación.

Para la recogida de muestras biológicas de familiares y almacenamiento y custodia de 
las mismas, con carácter previo a la toma de la muestra, la persona donante, familiar de la 
víctima, deberá firmar el consentimiento para que la misma le sea tomada, informándosele 
en ese trámite sobre el alcance del tratamiento y los aspectos recogidos en los párrafos 
siguientes.

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación en relación con los 
datos de identificadores obtenidos a partir del ADN de familiares se podrá efectuar en los 
términos establecidos en la normativa de protección de datos de carácter personal.

Los datos sólo podrán ser utilizados para la investigación y la identificación genética de 
restos humanos de personas desaparecidas en la guerra española. Los datos se 
conservarán mientras sean necesarios para la finalización de los correspondientes 
procedimientos.

Las muestras o vestigios tomados respecto de los que deban realizarse análisis 
biológicos, se remitirán a los laboratorios debidamente acreditados. Sólo podrán realizar 
análisis del ADN para identificación genética en los casos contemplados en esta ley los 
laboratorios acreditados a tal fin por la Comisión Nacional para el uso forense del ADN que 
superen los controles periódicos de calidad a que deban someterse.

El responsable del tratamiento será el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses, que garantizará la aplicación de las medidas de seguridad preceptivas que 
resulten del correspondiente análisis de riesgos, teniendo en cuenta que dichos tratamientos 
serán realizados por administraciones públicas obligadas al cumplimiento del Real Decreto 
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito 
de la Administración Electrónica.
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5. El tratamiento de los datos relativos a la base de datos a que se refiere el artículo 39.3 
de la presente ley tiene como fundamento el cumplimiento de una obligación legal que 
corresponde al Ministerio competente en materia de memoria democrática.

Estos datos sólo serán comunicados a las administraciones públicas en el ejercicio de 
sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y resolución de sus 
procedimientos, y se limitarán al número de identificación fiscal.

El responsable del tratamiento será el Ministerio competente en materia de memoria 
democrática, que garantizará la aplicación de las medidas de seguridad preceptivas que 
resulten del correspondiente análisis de riesgos, teniendo en cuenta que dichos tratamientos 
serán realizados por administraciones públicas obligadas al cumplimiento del Real Decreto 
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito 
de la Administración Electrónica.

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación en relación con los 
datos de identificadores se podrá efectuar en los términos establecidos en la normativa de 
protección de datos de carácter personal.

Disposición adicional undécima.  Reconocimiento a las personas afectadas por el 
poliovirus durante la dictadura franquista.

En reconocimiento del sufrimiento padecido por las personas que fueron afectadas por el 
poliovirus durante la pandemia que asoló a España a partir de los años cincuenta del siglo 
XX, el Gobierno promoverá investigaciones y estudios que esclarezcan la verdad de lo 
acaecido respecto de la expansión de la epidemia durante la dictadura franquista, así como 
las medidas de carácter sanitario y social en favor de las personas afectadas por la polio, 
efectos tardíos de la polio y post-polio, que posibiliten su calidad de vida, contando con la 
participación de las entidades representativas de los afectados sobrevivientes a la polio.

Disposición adicional duodécima.  Comisión de trabajo sobre la Memoria y la 
Reconciliación con el Pueblo Gitano en España.

En el plazo de seis meses, y a propuesta de la persona titular del departamento 
competente en materia de memoria democrática, se constituirá una comisión de trabajo 
sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España, que deberá elaborar 
un informe sobre las medidas para aplicar los principios de verdad, justicia, reparación y no 
repetición en lo relacionado con la situación histórica del pueblo gitano en España. En todo 
caso, se garantizará la participación del Consejo de la Memoria Democrática, del conjunto de 
las administraciones públicas y de las asociaciones y organizaciones representativas del 
pueblo gitano de ámbito estatal, a través del Consejo Estatal del Pueblo Gitano.

Disposición adicional decimotercera.  Preservación y custodia de los archivos de las 
Presidencias de los Gobiernos democráticos.

En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente ley, se llevarán a 
cabo las acciones necesarias para garantizar el mantenimiento, preservación y custodia de 
los archivos y cualesquiera otros documentos y bienes de las Presidencias del Gobierno 
elegidas democráticamente desde el 15 de junio de 1977, para contribuir al conocimiento, 
difusión y promoción de la historia de la democracia en España a través de sus instituciones 
y las aportaciones de sus representantes.

Disposición adicional decimocuarta.  Conferencia Sectorial de Memoria Democrática.
A los efectos del artículo 13 de esta ley, la Conferencia Sectorial de Memoria 

Democrática pasará a denominarse Consejo Territorial de Memoria Democrática.

Disposición adicional decimoquinta.  
Mediante acuerdo del Consejo de Ministros se designará una comisión técnica que, en el 

plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, elabore y presente un estudio que 
describa el conjunto de medidas y reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas 
de la Guerra y la Dictadura, y reconocidas tanto en la normativa estatal como en la 
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autonómica, para que establezca conclusiones y recomendaciones sobre el grado de 
cobertura alcanzado y déficits subsanables.

Disposición adicional decimosexta.  
El Gobierno, en el plazo de un año, designará una comisión técnica que elabore un 

estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha 
por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores 
democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 
1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas.

Disposición adicional decimoséptima.  Declaración del Fuerte de San Cristóbal como 
Lugar de Memoria.

Conforme a lo establecido en la sección 4.ª del capítulo IV del título II, en el plazo de un 
año desde la aprobación de esta ley se promoverán los mecanismos necesarios para, 
mediante convenio de colaboración con el Gobierno de Navarra y, en su caso, las entidades 
locales concernidas, proceder a la declaración del Fuerte de San Cristóbal como Lugar de 
Memoria, estableciendo la financiación y las actividades acordes con la recuperación, 
salvaguarda y difusión de la memoria democrática en los términos que asimismo se recojan 
en la normativa foral correspondiente.

Disposición adicional decimoctava.  Cesión del Palacio de la Cumbre de Donostia al 
Ayuntamiento de Donostia.

En el plazo de un año de la entrada en vigor de la presente ley, se promoverá un 
convenio de cesión del Palacio de la Cumbre de Donostia al Ayuntamiento de Donostia para 
actividades acordes con la finalidad propia de esta ley de recuperación, salvaguarda y 
difusión de la memoria democrática.

Disposición adicional decimonovena.  Restitución o compensación a los partidos políticos 
de bienes y derechos incautados.

En el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno 
aprobará el Reglamento de desarrollo de la Ley 50/2007, de 26 de diciembre, de 
modificación de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o compensación a los 
partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre 
responsabilidades políticas del periodo 1936-1939, el cual fijará un nuevo plazo para la 
presentación de las solicitudes de restitución o compensación.

Disposición transitoria primera.  Fundación de la Santa Cruz del Valle los Caídos.
Hasta la aprobación del real decreto contemplado en el artículo 54.6, el Consejo de 

Administración del Patrimonio Nacional continuará ejerciendo las funciones de patronato y 
representación de la Fundación de la Santa Cruz del Valle los Caídos, rigiéndose para ello 
transitoriamente por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y por el Real 
Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
fundaciones de competencia estatal.

Dichas funciones se orientarán, además de a la conservación y mantenimiento de la 
finca y de los edificios e instalaciones, a la preparación de la liquidación de la actual 
fundación al objeto de determinar los inventarios, presupuesto y cuentas de la misma, 
considerando de forma integral la totalidad de la gestión económica de las actividades 
desarrolladas en el Valle de los Caídos por la fundación o por su administrador delegado. A 
estos efectos, el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional contará con la 
colaboración de los órganos de la Administración General del Estado competentes por razón 
de la materia.
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Disposición transitoria segunda.  Régimen transitorio de las declaraciones de 
reconocimiento y reparación personal.

Las declaraciones de reparación y reconocimiento personal solicitadas con anterioridad 
al amparo del artículo 4 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, no se verán afectadas en su 
tramitación por la entrada en vigor de esta ley.

Hasta la aprobación de una nueva regulación, las solicitudes de reconocimiento y 
reparación personal que se presenten con amparo al artículo 6 de esta ley se tramitarán 
conforme al procedimiento establecido en el Real Decreto 1791/2008, de 3 de noviembre, 
sobre la declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes padecieron 
persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o 

se opongan a lo dispuesto en la presente ley.
2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:
a) La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se 

establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la 
guerra civil y la dictadura.

b) Las disposiciones adicionales trigésima tercera y trigésima sexta de la Ley 17/2012, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

c) Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria primera, quedan derogados 
el Decreto de 1 de abril de 1940; el Decreto-ley de 23 de agosto de 1957 por el que se 
establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos; la disposición final tercera 
de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, y el artículo 58 de su 
Reglamento, aprobado por Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, que asignan al Consejo 
de Administración del Patrimonio Nacional las funciones de patronato y representación de la 
fundación creada por el Decreto-ley de 23 de agosto de 1957.

Disposición final primera.  Modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que 
se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Se modifica el artículo veinte de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula 
el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en los siguientes términos:

Se introduce un nuevo apartado dos ter en el artículo veinte, con la siguiente redacción:
«Dos ter. En la Fiscalía General del Estado existirá un Fiscal en materia de 

derechos humanos y memoria democrática, con la categoría de Fiscal de Sala, que 
ejercerá las siguientes funciones:

a) Supervisar y coordinar la acción del Ministerio Fiscal en todos los 
procedimientos y actuaciones a que se refiere la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de 
Memoria Democrática, dando conocimiento al Fiscal Jefe de las fiscalías 
correspondientes.

b) Representar a la persona titular de la Fiscalía General del Estado, por 
delegación de aquella, en todos los actos de reconocimiento a nuestra memoria 
democrática.

c) Practicar las diligencias a que se refiere el artículo cinco e intervenir en aquellos 
procesos penales de especial trascendencia apreciada por la persona titular de la 
Fiscalía General del Estado y ejercitar la acción pública en cualquier tipo de 
procedimiento, directamente o a través de instrucciones, exigiendo las 
responsabilidades que procedan, cuando se refieran a hechos que constituyan 
violaciones del Derecho Internacional de Derechos Humanos y del Derecho 
Internacional Humanitario, incluyendo los que tuvieron lugar con ocasión del golpe de 
Estado, la Guerra y la Dictadura. Así como facilitar y coordinar los instrumentos de 
cooperación internacional para la reparación de las víctimas.
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d) Representar a la Fiscalía General del Estado, por delegación de la persona 
titular de la misma, y relacionarse con el Defensor del Pueblo en los términos previstos 
en su normativa reguladora.

e) Coordinar las Fiscalías en materia de memoria democrática y derechos 
humanos, unificando los criterios de actuación, para lo cual podrá proponer a la 
persona titular de la Fiscalía General la emisión de las correspondientes instrucciones.

f) Representar a la Fiscalía General del Estado, por delegación de la persona 
titular de esta, y relacionarse con los Agentes del Reino de España ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos en materia de interpretación de la jurisprudencia del 
Tribunal, en especial en aquello que pudiera afectar a los recursos de revisión de 
sentencias derivados de sus resoluciones. Asimismo, será el cauce de coordinación 
entre la Fiscalía del Tribunal Supremo y la Fiscalía del Tribunal Constitucional y las 
unidades especializadas en materia de memoria democrática y derechos humanos.

g) Elaborar anualmente y presentar a la persona titular de la Fiscalía General del 
Estado un informe sobre las actuaciones practicadas por el Ministerio Fiscal en 
materia de memoria democrática y derechos humanos, que será incorporado a la 
memoria anual presentada por la Fiscalía General del Estado.»

Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 
Fundaciones.

Se modifica el artículo 33 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, que 
queda redactado como sigue:

«Artículo 33.  Liquidación.
1. La extinción de la fundación, salvo en el supuesto previsto en el artículo 31.d), 

determinará la apertura del procedimiento de liquidación, que se realizará por el 
Patronato de la fundación bajo el control del Protectorado.

Si el Patronato no llevase cabo la liquidación, el Protectorado le requerirá para que 
inicie, continúe o concluya, según proceda, las actuaciones pertinentes para la 
liquidación en un plazo no inferior a un mes. A estos efectos, el Protectorado podrá 
solicitar del Patronato las informaciones o aclaraciones pertinentes.

Transcurrido dicho plazo sin que el Patronato hubiera dado cumplimiento al 
requerimiento, o ante su oposición expresa o en los casos de ausencia de Patronato, 
el Protectorado podrá instar la liquidación, en los términos previstos en el apartado 4.

2. Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a las 
fundaciones o a las entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés 
general y que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución, 
a la consecución de aquellos, y que hayan sido designados en el negocio fundacional 
o en los Estatutos de la fundación extinguida. En su defecto, este destino podrá ser 
decidido, en favor de las mismas fundaciones y entidades mencionadas, por el 
Patronato, cuando tenga reconocida esa facultad por el fundador, y, a falta de esa 
facultad, corresponderá al Protectorado cumplir ese cometido.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las fundaciones podrán prever 
en sus Estatutos o cláusulas fundacionales que los bienes y derechos resultantes de 
la liquidación sean destinados a entidades públicas, de naturaleza no fundacional, que 
persigan fines de interés general.

4. Cuando el Protectorado inste la liquidación, solicitará al Juzgado que hubiera 
declarado extinguida la fundación, o, en su caso, al que resulte competente con 
arreglo a lo previsto en el artículo 43.3, el nombramiento de un liquidador. El liquidador 
así designado gozará de todas las facultades necesarias para el cumplimiento de su 
función, desempeñando ésta bajo supervisión judicial.

El liquidador percibirá la retribución que corresponda con cargo al patrimonio de la 
fundación, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente. En ningún caso 
corresponderá al Protectorado asumir o anticipar dicha retribución, así como cualquier 
gasto derivado de la liquidación. Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se 
distribuirán de conformidad con lo previsto en el apartado 2 y con los criterios que se 
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desarrollen reglamentariamente, según determine la Comisión Liquidadora de 
Fundaciones de competencia estatal.

La Comisión Liquidadora de Fundaciones de competencia estatal es el órgano 
colegiado adscrito al Protectorado al que corresponde decidir el destino de los bienes 
y derechos resultantes de la liquidación, en los términos establecidos en este artículo. 
Su composición, funcionamiento y competencias se determinará reglamentariamente.

5. Reglamentariamente se establecerán los criterios reguladores del procedimiento 
de liquidación a que se hace referencia en los apartados anteriores.»

Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción 
Voluntaria.

Se introduce un nuevo capítulo XI en el título II de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de 
Jurisdicción Voluntaria, con el siguiente contenido:

«CAPÍTULO XI
De los expedientes de jurisdicción voluntaria relativos a declaraciones 

judiciales sobre hechos pasados

Artículo 80 bis.  Ámbito de aplicación.
1. Se aplicarán las disposiciones de este título a los expedientes que tengan por 

objeto la obtención de una declaración judicial sobre la realidad y las circunstancias de 
hechos pasados determinados, siempre que no exista controversia que deba 
sustanciarse en un proceso contencioso.

Podrá interesarse emisión de declaración judicial sobre hechos de cualquier 
naturaleza, concretos, ya acaecidos, percibidos o no por el promotor del expediente.

2. Podrá acudirse a este expediente siempre que se den las siguientes 
condiciones:

a) Que su objeto sea posible y lícito.
b) Que exista un principio de prueba de los hechos sobre los que se interesa la 

información.
c) Que de los hechos sobre los que se interesa la información no resulte perjuicio 

para una persona cierta y determinada.
d) Que los hechos sobre los que se interesa la información no sean objeto de un 

procedimiento judicial en trámite.
e) Que no exista otro procedimiento judicial legalmente indicado para la 

demostración de los hechos sobre los que se interesa la información.

Artículo 80 ter.  Competencia, legitimación y postulación.
1. Será competente para conocer de este expediente el Juzgado de Primera 

Instancia del lugar donde acaecieron los hechos a los que se refiere la declaración 
judicial interesada y, si fueran varios lugares, el de cualquiera de ellos a elección del 
solicitante.

En su defecto, será competente el Juzgado de Primera Instancia que corresponda 
al domicilio del solicitante.

2. Podrán promover este expediente quienes sean titulares de derechos o 
intereses legítimos en relación con los hechos respecto de los cuales se interesa la 
información.

Asimismo, ostenta legitimación activa el Ministerio Fiscal, quien actuará de oficio o 
a solicitud de cualquier persona.

3. No es preceptiva la defensa de Letrado ni la representación por Procurador para 
la promoción e intervención en este expediente. En la Oficina Judicial existirán, a 
disposición de los interesados, impresos normalizados para formular la solicitud.

4. El Ministerio Fiscal será siempre parte en este expediente.
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Artículo 80 quater.  Tramitación y resolución.
1. El expediente se iniciará a solicitud de la persona interesada o del Ministerio 

Fiscal. La solicitud expresará con claridad el contenido de la declaración judicial que 
se interesa y contendrá un relato de las circunstancias relevantes a los efectos de la 
solicitud, el principio de prueba y la identificación de las personas que puedan estar 
interesadas.

2. Si el Letrado de la Administración de Justicia entendiese que no existe 
competencia objetiva o territorial para conocer del expediente, o bien advirtiese la falta 
de alguna de las condiciones recogidas en el apartado 2 del artículo 80 bis, dará 
cuenta al Juez que, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del solicitante, decidirá por 
auto sobre la admisibilidad del expediente.

3. Cumplidos los requisitos de admisibilidad, el Letrado de la Administración de 
Justicia admitirá a trámite la solicitud y convocará a una comparecencia al promotor, al 
Ministerio Fiscal y a cuantas personas pudieran estar interesadas en los hechos 
respecto de los que se interesa la información.

En el plazo de cinco días tras la recepción de la citación, el promotor del 
expediente y el resto de los interesados podrán interesar la citación de las personas 
que, por no poderlas presentar, han de ser citadas por el Letrado de la Administración 
de Justicia a la vista para que declaren en calidad de testigos o peritos.

En el mismo plazo de cinco días podrán las partes pedir respuestas escritas a 
cargo de personas jurídicas o entidades públicas, por los trámites establecidos en el 
artículo 381 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. La práctica de 
este trámite no suspenderá la celebración de la comparecencia, salvo que el Juez lo 
estime necesario para impedir la indefensión de una o las dos partes. En todo caso, si 
se recibieran con posterioridad a la misma, se dará audiencia a los interesados y al 
Ministerio Fiscal.

4. La comparecencia se sustanciará por los trámites previstos en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil para la vista del juicio verbal, practicándose la prueba pertinente y 
útil que propongan las partes en el acto.

5. En el plazo de cinco días tras la celebración de la comparecencia, el Juez 
dictará auto por el que se acceda o se deniegue la emisión de la declaración judicial 
interesada.

Si accediere a la solicitud, el Juez realizará en la parte dispositiva del auto la 
declaración sobre hechos pasados determinados interesada por el promotor, con 
expresión de sus circunstancias, y se pronunciará, en su caso, en relación con las 
consecuencias que se deriven de la declaración. Si de la declaración se derivara la 
existencia de un hecho inscribible en el Registro de la Propiedad, Mercantil u otro 
registro público, será aplicable lo dispuesto en el artículo 22.2.

6. En cualquier momento durante la tramitación del expediente, los interesados o 
afectados por los hechos objeto del mismo podrán formular su oposición a la emisión 
de la declaración judicial interesada.

En tal caso, si estimare justificada la oposición, el Juez acordará por auto el 
sobreseimiento del expediente, con reserva a las partes de su derecho a ejercitar la 
acción correspondiente.

Si el Juez no estimare justificada la oposición, mandará por auto la continuación 
del expediente hasta su resolución.

Artículo 80 quinquies.  Recursos.
1. Las resoluciones interlocutorias dictadas durante la tramitación del expediente 

son susceptibles de recurso de reposición, en los términos previstos en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

2. La resolución definitiva dictada según lo previsto en los apartados segundo, 
quinto o sexto del artículo anterior es susceptible de recurso de apelación, en los 
términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.»
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Disposición final cuarta.  Título competencial.
La presente ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado para dictar la 

regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en 
el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, atribuida 
por el artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española.

Los artículos 5 y 29 y la disposición final tercera se dictan al amparo del artículo 149.1.6.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar 
legislación procesal.

Los artículos 15.2, 45 y 46 se dictan al amparo del artículo 149.1.15.ª de la Constitución 
Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva de fomento y coordinación 
general de la investigación científica y técnica.

Los artículos 18 y 20 se dictan al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución 
Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de procedimiento 
administrativo común y legislación sobre expropiación forzosa, respectivamente.

Los artículos 26 y 27 se dictan al amparo del artículo 149.1.28.ª de la Constitución 
Española, que atribuye al estado la competencia exclusiva sobre archivos de titularidad 
estatal.

El artículo 28 y la disposición final primera se dictan al amparo del artículo 149.1.5.ª de la 
Constitución Española que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
Administración de Justicia.

El artículo 33 y la disposición adicional octava se dictan al amparo del artículo 149.1.8.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
legislación civil.

El artículo 44 se dicta al amparo del artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española, que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva para establecer la normativa básica para el 
desarrollo del artículo 27 de la Constitución Española.

Los artículos 44.2 y 47 se dictan al amparo de los artículos 149.1.18.ª de la Constitución 
Española, que reserva al Estado la competencia en cuanto a las bases del régimen 
estatutario de los funcionarios, y en el artículo 149.1.7.ª, sobre la legislación laboral, en lo 
que se refiere al personal no funcionario.

La disposición adicional primera se dicta al amparo del artículo 149.1.6.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar 
legislación procesal, y del artículo 149.1.18.ª, que atribuye al estado la competencia sobre 
procedimiento administrativo común.

Disposición final quinta.  Habilitación normativa.
Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 

desarrollo y aplicación de lo establecido en esta ley.

Disposición final sexta.  Acceso a la información pública de los archivos de la 
Administración General del Estado.

En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno 
presentará a las Cortes Generales un proyecto de ley de modificación de la Ley 9/1968, de 5 
de abril, sobre Secretos Oficiales, con el objetivo de garantizar el derecho de acceso a la 
información pública de todos los archivos pertenecientes a la Administración General del 
Estado, y especialmente los referidos a la Guerra de España y la Dictadura, en los términos 
que prevea dicha ley.

Disposición final séptima.  Plazo para la restitución a personas naturales o jurídicas de 
carácter privado, de documentos, fondos documentales y otros efectos, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de 
Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el 
Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la 
Memoria Histórica.

1. El plazo para el ejercicio del derecho de restitución por personas naturales o jurídicas 
de carácter privado a que se refiere el artículo 3 del Real Decreto 2134/2008, de 26 de 
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diciembre, será de un año a contar desde la identificación a que se refiere el apartado 3 de la 
presente disposición. En cualquier caso, las personas a que se refiere esta disposición 
podrán ejercitar su derecho de restitución antes de la identificación de documentos y efectos 
a realizar por el Estado.

2. El derecho de restitución respecto a los partidos políticos, organizaciones sindicales y 
a sus organizaciones vinculadas, tales como unidades militares o cualesquiera otras, 
alcanzará a todo tipo de efectos, entre otros enseñas, emblemas y banderas que se 
conserven en cualquier dependencia u órgano de la Administración General del Estado y su 
sector público.

3. El Estado dispondrá, en el plazo de un año a contar desde el día siguiente a la entrada 
en vigor de esta ley las medidas necesarias para identificar todos los documentos y efectos 
que deban ser restituidos, a fin de que las personas puedan materializar su derecho a la 
recuperación de forma efectiva.

4. Se habilita al Gobierno para modificar los plazos dispuestos en esta disposición, una 
vez se cumplan los plazos en ella dispuestos.

Disposición final octava.  
1. A los efectos de lo previsto en esta ley, se garantizará a los interesados y a sus 

herederos el derecho de acceso a los fondos documentales depositados en los archivos 
públicos y la obtención de la copia que soliciten de los documentos que les conciernan. El 
acceso a los fondos documentales existentes en los archivos históricos se regirá por la Ley 
de Patrimonio Histórico Español. Sin embargo, no será de aplicación para los casos 
previstos en el artículo 27.1 de esta ley lo dispuesto en el apartado c) del artículo 57.1 de la 
Ley 16/85, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

2. Lo previsto en el apartado anterior será de aplicación, en sus propios términos, a los 
archivos privados sostenidos, total o parcialmente, con fondos públicos.

Disposición final novena.  Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado».

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 10  Ley de Memoria Democrática

– 384 –



§ 11

Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se 
reestructuran los departamentos ministeriales. [Inclusión parcial]

Presidencia del Gobierno
«BOE» núm. 278, de 21 de noviembre de 2023
Última modificación: 29 de diciembre de 2023

Referencia: BOE-A-2023-23537

Artículo 1.  Departamentos ministeriales.
La Administración General del Estado se estructura en los siguientes departamentos 

ministeriales:
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Ministerio de Defensa.
Ministerio de Hacienda.
Ministerio del Interior.
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Ministerio de Industria y Turismo.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Ministerio de Cultura.
Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
Ministerio de Sanidad.
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Ministerio de Igualdad.
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Ministerio de Juventud e Infancia.

[ . . . ]
Artículo 12.  Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

1. Corresponde al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la propuesta y 
ejecución de la política del Gobierno en materia de política territorial, organización territorial 
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del Estado y relaciones con las comunidades autónomas y las entidades que integran la 
administración local.

2. Asimismo corresponde al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la 
propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de memoria histórica y 
democrática.

3. Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores:
a) La Secretaría de Estado de Política Territorial.
b) La Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

[ . . . ]
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§ 12

Real Decreto 273/2024, de 19 de marzo, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y 

Memoria Democrática

Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
«BOE» núm. 70, de 20 de marzo de 2024
Última modificación: 8 de enero de 2025

Referencia: BOE-A-2024-5481

El Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los 
departamentos ministeriales, ha creado el Ministerio de Política Territorial y Memoria 
Democrática como Departamento encargado de la propuesta y ejecución de la política del 
Gobierno en materia de política territorial, organización territorial del Estado y relaciones con 
las comunidades autónomas y las entidades que integran la administración local, así como 
en materia de memoria histórica y democrática. Asimismo, el Real Decreto 837/2023, de 22 
de noviembre, por el que se crean Subsecretarías en los departamentos ministeriales, 
dispuso la creación de la Subsecretaría de Política Territorial y Memoria Democrática, 
contemplada, en los mismos términos, en el Real Decreto 3/2024, de 9 de enero, por el que 
se reestructuran las Subsecretarías de los departamentos ministeriales.

Mediante el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, se ha fijado la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, determinando 
sus órganos superiores y directivos hasta el nivel orgánico de dirección general, de 
conformidad con el artículo 59.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

De este modo, mediante este real decreto se refuerza la estructura del extinto Ministerio 
de Política Territorial. Así, en primer lugar, se incorpora la Secretaría de Estado de Memoria 
Democrática, procedente del extinto Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 
y Memoria Democrática, para la correcta ejecución de las nuevas competencias que asume 
el Departamento. Del mismo modo, procedente del extinto Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática se incorpora también el Comisionado 
especial para la Reconstrucción de la isla de La Palma, el cual dependerá directamente de la 
persona titular del Departamento.

En cumplimiento de dicha normativa, procede ahora desarrollar su estructura hasta el 
nivel orgánico de subdirección general, definiendo asimismo las competencias de cada uno 
de sus órganos.

En las disposiciones adicionales se recoge la supresión de órganos, las referencias a 
órganos suprimidos, la delegación de competencias, la suplencia y los órganos colegiados 
interministeriales adscritos al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

En las disposiciones transitorias se hace referencia a la situación de las unidades y 
puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a subdirección general, el régimen transitorio 
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de órganos colegiados así como a la prestación de servicios en materia de tecnologías de la 
información y comunicaciones a los servicios centrales del Departamento.

La disposición derogatoria deroga las disposiciones de igual o inferior rango que se 
opongan a lo dispuesto en este real decreto, y, en todo caso, el Real Decreto 683/2021, de 3 
de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política 
Territorial.

La disposición final primera autoriza a la persona titular de este Departamento ministerial 
para modificar o suprimir los órganos colegiados, grupos y comisiones de trabajo del 
Departamento cuya composición y funciones sean de alcance ministerial, aunque su 
creación se haya efectuado mediante real decreto o acuerdo del Consejo de Ministros. La 
disposición final segunda, tercera y cuarta se refieren respectivamente a las facultades de 
desarrollo y ejecución, a las modificaciones presupuestarias y a la entrada en vigor de este 
real decreto.

Este real decreto se adecúa a los principios de buena regulación: necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, conforme a los cuales deben 
actuar las administraciones públicas en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad 
reglamentaria, según establece el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Así, el real decreto atiende a la necesidad de desarrollar la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, siendo la regulación prevista 
eficaz y proporcionada en el cumplimiento de este propósito, sin afectar en forma alguna a 
los derechos y deberes de la ciudadanía. También contribuye a dotar de mayor seguridad 
jurídica a la organización y funcionamiento del Ministerio de Política Territorial y Memoria 
Democrática, al adecuar aquella a la estructura de órganos directivos actualmente existente. 
Cumple también con el principio de transparencia, al quedar claramente identificados los 
objetivos que persigue el real decreto. Finalmente, es también adecuado al principio de 
eficiencia, ya que no impone cargas administrativas y el gasto público previsto es el 
estrictamente necesario para el cumplimiento de los objetivos de la norma.

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, a 
propuesta del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de marzo de 2024,

DISPONGO:

Artículo 1.  Organización general del Departamento.
1. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática es el Departamento de la 

Administración General del Estado al que le corresponde la propuesta y ejecución de la 
política del Gobierno en materia de relaciones y cooperación con las comunidades 
autónomas y las entidades que integran la administración local y las competencias relativas 
a la organización territorial del Estado; así como las relaciones con las Delegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno y el apoyo a su gestión.

Asimismo, a este Departamento le corresponde la propuesta y ejecución de la política 
del Gobierno en materia de memoria histórica y democrática.

2. Dependen del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática los siguientes 
órganos superiores y directivos:

a) La Secretaría de Estado de Política Territorial.
b) La Secretaría de Estado de Memoria Democrática.
c) La Secretaría General de Coordinación Territorial.
d) La Subsecretaría de Política Territorial y Memoria Democrática.
e) El Comisionado especial para la Reconstrucción de la isla de La Palma, con rango de 

Subsecretaría.
f) El Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados 

por la DANA en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, 
con rango de Subsecretaría.

g) El Comisionado para la celebración de los 50 años de España en Libertad, con rango 
de Subsecretaría.
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3. Como órgano de apoyo y asistencia inmediata a la persona titular del Ministerio existe 
un Gabinete, con el nivel orgánico y la composición establecida en el artículo 23.2 del Real 
Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales.

Artículo 2.  Secretaría de Estado de Política Territorial.
1. La Secretaría de Estado de Política Territorial es el órgano superior del Departamento 

al que corresponde, bajo la superior dirección de la persona titular del Ministerio, además de 
las competencias que le encomienda el artículo 62 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, las siguientes funciones:

a) El impulso, dirección y gestión de la política del Gobierno en lo referente a la 
organización y actividad territorial del Estado, a la Administración General del Estado en el 
territorio, así como a las relaciones institucionales con las comunidades autónomas y las 
entidades locales.

b) La coordinación, impulso y gestión de los asuntos de carácter internacional que se 
produzcan en el ámbito de la Secretaría de Estado, sin perjuicio de las funciones que 
correspondan al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

c) El impulso y la iniciativa para la elaboración de los proyectos normativos sobre las 
materias de su competencia y aquellos otros encargados por la persona titular del 
Departamento, sin perjuicio de las atribuciones correspondientes a otros órganos del 
Departamento.

d) El impulso y coordinación de la Conferencia de Presidentes.
2. A través de la Secretaría de Estado de Política Territorial, se adscribe al Ministerio de 

Política Territorial y Memoria Democrática, la Oficina de la Conferencia de Presidentes.
La persona titular de la Secretaría General de la Oficina de la Conferencia de 

Presidentes será propuesta por la persona titular del Ministerio de Política Territorial y 
Memoria Democrática de entre las personas titulares de los órganos superiores y directivos 
del Departamento de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 10.3 del 
Reglamento de la Conferencia de Presidentes, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
mediante la Orden TER/257/2022, de 29 de marzo.

3. De la Secretaría de Estado de Política Territorial depende la Secretaría General de 
Coordinación Territorial con rango de Subsecretaría.

4. Como órgano de apoyo y asistencia inmediata a la persona titular de la Secretaría de 
Estado existe un Gabinete, con nivel orgánico de subdirección general y la estructura que se 
establece en el artículo 23.3 del Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre.

Artículo 3.  Secretaría General de Coordinación Territorial.
1. La Secretaría General de Coordinación Territorial es el órgano directivo al que 

corresponde, además de las competencias que le encomienda el artículo 64 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, bajo la autoridad de la persona titular de la Secretaría de Estado 
de Política Territorial, el impulso y la coordinación de las competencias atribuidas al 
Departamento referentes a la política territorial, tanto autonómica como local, y en particular, 
las funciones que se enumeran a continuación:

a) La coordinación de la política territorial de los diferentes departamentos ministeriales 
que se lleve a efecto a través de las Delegaciones del Gobierno.

b) La coordinación de la actividad de la Administración General del Estado en el territorio 
y la asistencia a la misma, así como la gestión de los recursos de las Delegaciones del 
Gobierno, en el ámbito de competencias del Ministerio de Política Territorial y Memoria 
Democrática.

c) El impulso de las relaciones de cooperación y colaboración de la Administración 
General del Estado con las comunidades autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y con los 
entes locales.

d) La propuesta de actuación sobre los aspectos competenciales de las relaciones con 
las administraciones territoriales.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 12  Estructura orgánica básica Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática

– 389 –



e) El seguimiento jurídico y el informe sobre los proyectos normativos, disposiciones y 
actos del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, acerca de su 
adecuación al orden constitucional de distribución de competencias.

f) El seguimiento del régimen local y la cooperación con las entidades locales, así como 
los programas nacionales y europeos de aplicación en el área local.

g) La potenciación del uso de las lenguas oficiales en la Administración General del 
Estado.

2. Además, compete a la Secretaría General de Coordinación Territorial, bajo la 
autoridad de la persona titular de la Secretaría de Estado de Política Territorial, las siguientes 
funciones en el ámbito europeo e internacional de las competencias atribuidas al 
Departamento:

a) La preparación de los asuntos y la ejecución de los acuerdos de la Conferencia para 
Asuntos Relacionados con la Unión Europea y el desempeño de las funciones propias de la 
secretaría de la Conferencia y de sus órganos de apoyo.

b) La preparación y el seguimiento de la participación de la Secretaría de Estado de 
Política Territorial en foros y grupos de trabajo europeos e internacionales con funciones 
relacionadas con la política territorial, regional y local, así como la articulación de la 
participación en organismos y entidades internacionales.

c) Las funciones relativas a la cooperación transfronteriza de las comunidades 
autónomas y las entidades locales y a la autorización a las mismas para la participación en 
Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial, así como la preparación de los informes 
previos a la autorización que corresponde al Consejo de Ministros en relación con dichas 
agrupaciones, y la elaboración del informe del artículo 11.4 de la Ley 2/2014, de 25 de 
marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, sin perjuicio de las competencias de 
otros departamentos ministeriales.

d) La iniciación e instrucción de los procedimientos para la determinación y repercusión 
de las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea o de los 
tratados o convenios internacionales de los que España sea parte. No obstante, se 
exceptúan los casos de incumplimientos derivados de la gestión de fondos procedentes de la 
Unión Europea, de conformidad con el artículo 7.2 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, 
por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las 
responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea. Asimismo, le 
corresponde la preparación del informe anual al Consejo de Ministros previsto en la 
disposición adicional tercera del citado Real Decreto 515/2013, de 5 de julio.

3. De la Secretaría General de Coordinación Territorial dependen los siguientes órganos 
directivos:

a) La Dirección General de Cooperación Autonómica y Local.
b) La Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local.
c) La Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio.
4. Asimismo, de la persona titular de la Secretaría General de Coordinación Territorial 

depende directamente la Subdirección General de Relaciones Europeas e Internacionales, a 
la que corresponde el ejercicio de las funciones a que se refiere el apartado 2.

5. Igualmente, dependerá de la Secretaría General de Coordinación Territorial un 
Gabinete Técnico como órgano de apoyo y asistencia inmediata, que tendrá nivel orgánico 
de subdirección general.

Artículo 4.  La Dirección General de Cooperación Autonómica y Local.
1. Corresponden a la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, además de 

las competencias que le encomienda el artículo 66 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las 
siguientes funciones:

a) El análisis, impulso y seguimiento de las relaciones de cooperación multilateral entre 
la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y de los órganos de 
cooperación multilateral entre ellas, especialmente las Conferencias Sectoriales; y, en 
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particular, el apoyo y asistencia que con este fin se preste a los departamentos ministeriales, 
así como el seguimiento de las decisiones adoptadas en aquellos.

b) Las funciones de apoyo técnico y administrativo y de secretaría administrativa que el 
Reglamento de la Conferencia de Presidentes atribuye a la Oficina de la Conferencia de 
Presidentes, bajo la dirección de la persona que ejerza la Secretaría General, así como 
cualesquiera otras que se le encomienden por acuerdo de la Conferencia de Presidentes y 
sus órganos.

c) El informe de los proyectos de convenios que se suscriban por la Administración 
General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o 
dependientes, con las administraciones de las comunidades autónomas, previo a la 
autorización del Ministerio de Hacienda a la que se refiere el artículo 50.2.c) de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre.

d) El impulso y seguimiento de los planes conjuntos a los que se refiere el artículo 
151.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

e) El análisis, impulso y coordinación técnica en la Administración General del Estado del 
uso de las lenguas oficiales, a través del Consejo de las Lenguas Oficiales en la 
Administración General del Estado y de la Oficina para las Lenguas Oficiales, así como el 
cumplimiento de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias, del Consejo de 
Europa, particularmente, a través de la preparación de los informes de seguimiento.

f) La gestión del Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación 
del sector público estatal, sección correspondiente a los Órganos de Cooperación.

g) El desempeño de las funciones de las secretarías de las Comisiones Bilaterales de 
Cooperación y, en general, la participación en órganos bilaterales de cooperación entre el 
Estado y las comunidades autónomas, salvo que de la norma de creación del órgano 
bilateral de cooperación o de la que regule su composición, se derive lo contrario, así como 
el seguimiento de la ejecución de los acuerdos adoptados en ellos.

h) El análisis y valoración de los aspectos relativos a los traspasos de funciones y 
servicios a las comunidades autónomas, la coordinación de las secretarías de las 
Comisiones Mixtas de Transferencias, la colaboración con el Ministerio de Hacienda y con 
los ministerios afectados por el traspaso en la valoración económica de los costes efectivos 
de los servicios objeto de traspaso, así como la tramitación, el impulso y el seguimiento de 
todas las fases de los procedimientos de traspaso hasta la adopción de los acuerdos de las 
Comisiones Mixtas y su aprobación por el Gobierno.

i) La coordinación de la actividad de la Comisión consultiva para la determinación de las 
sedes físicas, la instrucción del procedimiento para la determinación de las sedes físicas y la 
preparación de las propuestas para su elevación al Consejo de Ministros, en los términos 
previstos en el Real Decreto 209/2022, de 22 de marzo, por el que se establece el 
procedimiento para la determinación de las sedes físicas de las entidades pertenecientes al 
sector público institucional estatal y se crea la Comisión consultiva para la determinación de 
las sedes.

j) Las relaciones y la colaboración con las comunidades autónomas y con las entidades 
locales, directamente o a través de sus asociaciones, en materia de gobierno y 
administración local.

k) La preparación de los asuntos y la ejecución de los acuerdos de la Conferencia 
Sectorial para Asuntos Locales, del Pleno y la Subcomisión de Cooperación con la 
Administración Local de la Comisión Nacional de Administración Local, de la Comisión 
Interadministrativa de Capitalidad y de la Comisión de Colaboración Estado-Comunidad 
Autónoma de Cataluña-Ayuntamiento de Barcelona, desempeñando las funciones propias de 
la secretaría de estos órganos y de aquellos que sean de apoyo.

l) La gestión de los programas económicos de cooperación local y de los 
correspondientes créditos presupuestarios estatales, así como de los programas europeos 
de aplicación en el área de las entidades locales.

m) La asistencia técnica y evacuación de consultas de las entidades locales en relación 
con las materias de contenido económico, en el ámbito de competencias de la Dirección 
General.

n) La actuación como organismo intermedio para la gestión de los Fondos de la Unión 
Europea, distintos de los provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y 
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Resiliencia (PRTR), dirigidos a las entidades locales, cuando así se haya previsto en el 
instrumento jurídico correspondiente.

ñ) El impulso, coordinación, diseño, ejecución y seguimiento del PRTR, en lo relativo a la 
transformación digital y modernización de las entidades locales. Así como la coordinación y 
el apoyo respecto al cumplimiento de los principios transversales descritos en el artículo 2.2 
de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de 
gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, asociados a los proyectos 
de inversión y medidas del PRTR gestionados por el Ministerio de Política Territorial y 
Memoria Democrática.

o) La realización de las operaciones estadísticas en el ámbito de sus competencias y las 
que le sean asignadas en el Plan Estadístico Nacional.

2. La Dirección General de Cooperación Autonómica y Local estará integrada por las 
siguientes unidades con nivel orgánico de subdirección general:

a) La Subdirección General de Cooperación Autonómica, a la que corresponde el 
ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos a), b), c), d) e), f) e i) del apartado 1.

b) La Subdirección General de Relaciones Bilaterales con las Comunidades Autónomas, 
a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos g) y h) del 
apartado 1.

c) La Subdirección General de Cooperación Local, a la que corresponde el ejercicio de 
las funciones enumeradas en los párrafos j), k), l), m), n) y o), esta última en su ámbito 
competencial propio, del apartado 1.

3. Depende de la Dirección General, con el nivel orgánico que se determine en la 
relación de puestos de trabajo, la División Administradora del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, a la que corresponde el ejercicio de la función enumerada en 
el párrafo ñ) del apartado 1.

Artículo 5.  Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local.
1. Corresponden a la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local, 

además de las competencias que le encomienda el artículo 66 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, las siguientes funciones:

a) El análisis jurídico de los aspectos competenciales de los proyectos normativos, las 
disposiciones y los actos de las comunidades autónomas desde el punto de vista de su 
adecuación a la Constitución Española y al bloque de constitucionalidad, con inclusión, 
cuando proceda, de su análisis en el ámbito de la Garantía de Unidad de Mercado, a través 
de las actuaciones de seguimiento de los mismos, en coordinación con los distintos 
departamentos ministeriales.

A este efecto, podrá convocar reuniones de trabajo de los departamentos ministeriales 
para el seguimiento de las disposiciones y actos de las comunidades autónomas. Cuando a 
estas reuniones de trabajo se convoque a la totalidad de los departamentos Ministeriales, 
recibirán la denominación de Comisión de Seguimiento de Disposiciones y Actos de las 
Comunidades Autónomas. En todo caso, estas reuniones de trabajo y actuaciones de 
seguimiento tendrán naturaleza meramente deliberativa y coordinadora y carácter 
preparatorio y no preceptivo en relación con las decisiones que se adopten, en su caso, en 
vía constitucional por los órganos competentes al efecto.

b) El informe de asuntos que afecten a la distribución de competencias con las 
comunidades autónomas que se soliciten por los órganos competentes al efecto y en los 
supuestos previstos en el párrafo sexto del artículo 26.5 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, con inclusión, cuando proceda, de su impacto competencial en el 
ámbito de la Garantía de Unidad de Mercado.

c) La coordinación de las actuaciones de las Comisiones Bilaterales de Cooperación en 
lo relativo al cumplimiento de las previsiones del artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 
de octubre, del Tribunal Constitucional, así como el impulso de las relaciones de cooperación 
con los departamentos ministeriales para la prevención y solución extraprocesal de la 
conflictividad competencial.
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d) La elaboración de propuestas de acuerdos del Presidente del Gobierno o del Consejo 
de Ministros sobre recursos de inconstitucionalidad, requerimientos de incompetencia y 
conflictos de competencia.

e) La elaboración, propuesta e informe de las disposiciones del Estado que afecten a las 
entidades locales, el seguimiento e informe de leyes, proyectos y proposiciones de ley de las 
comunidades autónomas que afecten a las citadas entidades y el asesoramiento jurídico a 
las administraciones públicas en materia de régimen jurídico local básico.

f) La gestión del Registro de Entidades Locales a que se refiere el artículo 14 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

g) El reconocimiento de firma de los documentos expedidos por las entidades locales, 
dentro del procedimiento de legalización diplomática de estos documentos cuando deban 
surtir efectos en países no firmantes del Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961.

h) La gestión y explotación de los sistemas de indicadores de ámbito local derivados de 
la Base de Datos de Cargos representativos locales.

i) La elaboración de propuestas de acuerdo del Consejo de Ministros relativas a las 
consultas populares municipales.

j) El seguimiento y la tramitación de las cuestiones que se susciten entre municipios 
pertenecientes a distintas comunidades autónomas sobre deslinde de sus términos 
municipales.

k) El informe de los proyectos de convenios que se suscriban por la Administración 
General del Estado y sus organismos públicos, y entidades de derecho público vinculados o 
dependientes, con las entidades locales, previo a la autorización del Ministerio de Hacienda 
a la que se refiere el artículo 50.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

l) La realización de las operaciones estadísticas en el ámbito de sus competencias y las 
que le sean asignadas en el Plan Estadístico Nacional.

2. La Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local estará integrada por 
las siguientes unidades con nivel orgánico de subdirección general:

a) La Subdirección General de Régimen Jurídico Autonómico, a la que corresponde el 
ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos a), b), c) y d) y l), esta última en su 
ámbito competencial propio, del apartado 1.

b) La Subdirección General de Régimen Jurídico Local, a la que corresponde el ejercicio 
de las funciones enumeradas en los párrafos e), f), g), h), i), j), k) y l), esta última en su 
ámbito competencial propio, del apartado 1.

3. Depende de la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local, con el 
nivel orgánico que se determine en la relación de puestos de trabajo, el Coordinador 
Nacional del Sistema de Información del Mercado Interior (NIMIC), como responsable del 
desarrollo y correcto funcionamiento en el ámbito nacional del sistema de información del 
mercado interior (IMI) entre los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio 
Económico Europeo.

4. Depende de la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local, con el 
nivel orgánico que se determine en la relación de puestos de trabajo, la División de 
Colaboración Normativa que desarrollará las tareas de apoyo y asistencia que le asigne la 
Dirección General y, en particular, las tareas propias de la colaboración normativa con las 
comunidades autónomas en fase de proyecto.

Artículo 6.  Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio.
1. Corresponden a la Dirección General de la Administración General del Estado en el 

Territorio, además de las competencias que le encomienda el artículo 66 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, las siguientes funciones:

a) El impulso de la cooperación de las Delegaciones del Gobierno con las comunidades 
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla y con los entes locales, con el fin de promover y 
garantizar la agilidad y eficacia de las actuaciones de la Administración General del Estado 
en relación con dichas administraciones públicas.

b) El fomento de las relaciones de colaboración institucional con los departamentos 
ministeriales para canalizar la difusión de las políticas públicas a través de las Delegaciones 
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del Gobierno y lograr la unidad de acción de la Administración General del Estado en el 
territorio.

c) El seguimiento, análisis y propuestas de mejora en el marco del sistema de dirección 
por objetivos para las Delegaciones del Gobierno, Subdelegaciones del Gobierno y 
Direcciones Insulares.

d) La coordinación, mejora y seguimiento de los servicios prestados por las 
Delegaciones del Gobierno, Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares a la 
ciudadanía, así como la coordinación con los Ministerios funcionales correspondientes de los 
servicios integrados en las mismas.

e) La elaboración del informe sobre el funcionamiento de los servicios públicos estatales 
en el ámbito autonómico, previsto en el artículo 73.1.b), párrafo cuarto, de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre.

f) La planificación de actuaciones, asistencia, coordinación y desarrollo de soluciones 
para atender las necesidades en el ámbito de las tecnologías de la información de la 
Dirección General, de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y de las 
Direcciones Insulares, en colaboración con la Secretaría General de Administración Digital 
del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, respecto de los 
servicios prestados por esta.

g) En relación con el personal de las Delegaciones del Gobierno, Subdelegaciones del 
Gobierno y Direcciones Insulares, la organización y gestión de la política de recursos 
humanos, la elaboración y tramitación de las relaciones de puestos de trabajo y sus 
modificaciones y de la oferta de empleo público, la tramitación y abono de la nómina, la 
gestión de los procesos selectivos y de provisión para la cobertura de puestos de trabajo, la 
gestión de la formación y de la acción social, así como la coordinación con los servicios de 
prevención de riesgos laborales y la representación de la Administración en los órganos 
paritarios con representación sindical de los trabajadores que se constituyan, en esos 
ámbitos.

h) La gestión económica y financiera de ingresos y gastos de las Delegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno y de las Direcciones Insulares, así como la contratación 
pública en las mismas.

i) La gestión, conservación e inventario de los bienes inmuebles de las Delegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno y de las Direcciones Insulares, la elaboración y supervisión 
de los proyectos de obras de construcción, reforma, reparación de edificios, así como la 
elaboración y actualización del inventario de bienes muebles, vehículos y su adquisición.

j) La ejecución de los planes y programas de inspección de los servicios y la evaluación 
del funcionamiento de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y de las 
Direcciones Insulares.

2. La Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio estará 
integrada por las siguientes unidades con nivel orgánico de subdirección general:

a) La Subdirección General de Relaciones Institucionales de la Administración General 
del Estado en el Territorio, a la que corresponderá el ejercicio de las funciones enumeradas 
en los párrafos a), b) y c) del apartado 1, así como la secretaría de la Comisión 
Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado.

b) La Subdirección General de Coordinación de la Administración General del Estado en 
el Territorio, a la que corresponderá el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos 
d) y e) del apartado 1.

c) La Subdirección General de Recursos Humanos de la Administración General del 
Estado en el Territorio, a la que corresponderá el ejercicio de las funciones enumeradas en el 
párrafo g) del apartado 1.

d) La Subdirección General de Administración Financiera y Patrimonio de la 
Administración General del Estado en el Territorio, a la que corresponderá el ejercicio de las 
funciones enumeradas en los párrafos h) y i) del apartado 1.

e) La Inspección de Servicios de la Administración General del Estado en el Territorio, a 
la que corresponderá el ejercicio de las funciones enumeradas en el párrafo j) del apartado 
1.
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3. Asimismo, dependerá de la Dirección General de la Administración General del Estado 
en el Territorio la División de Tecnologías de la Información de la Administración General del 
Estado en el Territorio, que tendrá el nivel que se determine en la relación de puestos de 
trabajo del Departamento, a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en 
el párrafo f) del apartado 1.

Artículo 7.  Secretaría de Estado de Memoria Democrática.
1. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática es el órgano superior al que 

corresponde desempeñar, bajo la autoridad de la persona titular del Ministerio, además de 
las competencias que le encomienda el artículo 62 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el 
impulso, dirección y gestión de la política del Gobierno en lo referente a la conservación, 
defensa, fomento y divulgación de la Memoria Democrática en virtud de los principios de 
verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como el desarrollo de su 
normativa de aplicación.

2. En concreto, le corresponden las funciones siguientes:
a) La promoción y coordinación de programas de cooperación en materia de Memoria 

Democrática con las comunidades autónomas, corporaciones locales y otros organismos, en 
el desarrollo de acciones dirigidas al conocimiento y divulgación de la Memoria Democrática, 
que incluyan el relato de las víctimas y específicamente la memoria de las mujeres y el exilio.

b) La colaboración con los departamentos ministeriales competentes y, en su caso, la 
propuesta de medidas a adoptar para el impulso de las acciones que les correspondan en 
aplicación de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, así como la 
integración y mantenimiento actualizado de la información relativa a dichas actuaciones.

c) Las relaciones con la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática 
y con el Defensor del Pueblo en lo que se refiere a los asuntos regulados en la Ley 20/2022, 
de 19 de octubre.

d) El fomento de la formación, docencia e investigación en materia de Memoria 
Democrática en todos los ámbitos académicos, en colaboración con universidades y demás 
organismos con competencias en la materia, así como el establecimiento de líneas de 
colaboración que permitan recabar información o conocimiento de expertos en la materia.

e) La colaboración con las administraciones públicas y entidades que lo soliciten en los 
actos de reconocimiento, recuerdo y homenaje a las víctimas de la Guerra de España o de la 
Dictadura o en la conmemoración de los hechos representativos de la Memoria Democrática, 
como el impulso de los actos institucionales del día 31 de octubre, de recuerdo y homenaje a 
todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura, y del día 8 de mayo, de 
recuerdo y homenaje a los hombres y mujeres que sufrieron el exilio como consecuencia de 
la Guerra y la Dictadura.

f) La declaración de Lugares de Memoria Democrática.
g) El impulso y la iniciativa para la elaboración de los proyectos normativos sobre las 

materias de su competencia y aquellos otros encargados por la persona titular del 
Departamento, sin perjuicio de las atribuciones correspondientes a otros órganos del 
Departamento.

h) La incoación y resolución de los expedientes sancionadores por infracciones 
tipificadas como muy graves por la Ley 20/2022, de 19 de octubre.

i) La resolución sobre la retirada de símbolos y elementos contrarios a la memoria 
democrática en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos 
y entidades de derecho público vinculados o dependientes.

j) La coordinación, impulso y gestión de los asuntos de carácter internacional que se 
produzcan en el ámbito de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, sin perjuicio de 
las funciones que correspondan al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación.

k) El apoyo al Comisionado para la celebración de los 50 años de España en Libertad en 
la propuesta, impulso y coordinación de las actuaciones de la Administración General del 
Estado para conmemorar los 50 años transcurridos desde el inicio de la transición a la 
democracia.
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3. De la Secretaría de Estado de Memoria Democrática dependen, como órganos 
directivos, la Dirección General de Atención a la Víctimas y la Dirección General de 
Promoción de la Memoria Democrática.

4. Como órgano de apoyo y asistencia inmediata a la persona titular de la Secretaría de 
Estado de Memoria Democrática, existe un Gabinete con nivel orgánico de subdirección 
general, y con la estructura que establece el artículo 23.3 del Real Decreto 1009/2023, de 5 
de diciembre.

Artículo 8.  Dirección General de Atención a las Víctimas.
1. Corresponde a la Dirección General de Atención a las Víctimas, además de las 

competencias que le encomienda el artículo 66 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la 
implementación de medidas de reconocimiento y reparación institucional de las víctimas de 
la Guerra de España y la Dictadura, y en concreto las siguientes funciones:

a) Las funciones de apoyo técnico y administrativo y, de secretaría administrativa en 
relación con la oficina de víctimas encargada del apoyo técnico de las víctimas de la Guerra 
y de la Dictadura.

b) La colaboración con la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, para la 
consulta de los libros de las actas de defunciones de los Registros Civiles y la inscripción de 
las víctimas desaparecidas en la Sección de Defunciones del Registro Civil, según la 
normativa de aplicación.

c) Las actuaciones relativas a la realización de una auditoría de los bienes expoliados 
durante la Guerra y la Dictadura, que incluya un inventario de bienes y derechos incautados, 
en los términos previstos en la Ley 20/2022, de 19 de octubre.

d) El apoyo a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en el ejercicio de 
competencias propias o delegadas en relación con la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de 
Restitución o Compensación a los Partidos Políticos de Bienes y Derechos Incautados en 
aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del periodo 1936-1939, así 
como en la elaboración de los desarrollos reglamentarios previstos en la disposición 
adicional decimonovena de la Ley 20/2022, de 19 de octubre.

e) La tramitación del procedimiento para la obtención de la Declaración de 
reconocimiento y reparación personal, prevista en la Ley 20/2022, de 19 de octubre.

f) La confección y mantenimiento del Registro y Censo Estatal de Víctimas.
g) La elaboración e implementación de planes plurianuales de búsqueda, localización, 

exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra y la Dictadura o 
inhumadas en fosas comunes.

h) Las actuaciones destinadas a la gestión de solicitudes y actividades de localización, 
exhumación e identificación de personas desaparecidas, coordinación de equipos técnicos 
pluridisciplinares que intervengan en actuaciones directas de la Administración General del 
Estado y la aplicación del protocolo de exhumaciones.

i) La gestión y actualización del Mapa Integrado de localización de personas 
desaparecidas, y la cooperación con otras administraciones públicas a fin de coordinar los 
diferentes mapas que puedan existir.

j) La coordinación con el Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura.
k) El apoyo técnico y administrativo al Consejo Territorial de Memoria Democrática y a los 

órganos colegiados de asesoramiento y participación que se constituyan por acuerdo de 
dicho órgano.

l) La participación en la Comisión técnica para el estudio de la cobertura alcanzada por 
las medidas de reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la Guerra y la 
Dictadura, así como el apoyo técnico y administrativo a través de la Subdirección General de 
Exhumaciones.

m) La gestión de subvenciones y ayudas en materia de atención a las víctimas en el 
ámbito de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

2. Dependerá orgánicamente de la Dirección General de Atención a las Víctimas, con 
rango de subdirección general, la Subdirección General de Apoyo a las Víctimas de la 
Guerra y de la Dictadura, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los 
párrafos a), b), c), d), e), f) y m) del apartado 1.
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Asimismo, dependerá de la citada Dirección General, con el nivel orgánico que se 
determine en la relación de puestos de trabajo, la División de Exhumaciones a la que 
corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos g), h), i), j) y k) del 
apartado 1.

Artículo 8 bis.  Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática.
1. Corresponde a la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, 

además de las competencias que le encomienda el artículo 66 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, promover las actuaciones necesarias para la recuperación, salvaguarda, 
conocimiento y difusión de la memoria democrática y, en concreto, las siguientes funciones:

a) El diseño del Plan Estatal de Memoria Democrática, conforme a lo establecido en la 
Ley 20/2022, de 19 de octubre, así como su seguimiento y ejecución.

b) La gestión de subvenciones y ayudas en materia de recuperación y divulgación de la 
Memoria Democrática en el ámbito de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

c) La preparación de actos de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas de la 
Guerra o de la Dictadura, particularmente los referidos a los días oficiales de recuerdo y 
homenaje, o conmemoración de los hechos representativos de la Memoria Democrática, así 
como el apoyo en aquellos actos relacionados con la conmemoración de los 50 años de 
ejercicio de libertades en España con la colaboración de la Dirección General de Atención a 
las Víctimas.

d) La elaboración y seguimiento de las actividades de divulgación de la memoria 
democrática, que incluirá la organización de cursos, jornadas, conferencias, exposiciones y 
demás eventos de tipo científico y/o divulgativo.

e) La elaboración y actualización de un inventario de edificaciones y obras realizadas por 
miembros de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, así como por 
prisioneros en campos de concentración, Batallones de Trabajadores y prisioneros en 
Colonias Penitenciarias Militarizadas.

f) La realización de las actuaciones necesarias para la creación de un Centro de la 
Memoria Democrática.

g) El apoyo en la gestión de los asuntos de carácter internacional en el ámbito de la 
Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

h) La propuesta de medidas encaminadas a la resignificación del Valle de Cuelgamuros, 
en el ámbito de competencias de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

i) La gestión del Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática, así como el 
impulso de medidas para el reconocimiento de las mismas.

j) La incoación, tramitación y resolución de los expedientes sancionadores por 
infracciones tipificadas como graves y leves por la Ley 20/2022, de 19 de octubre, y la 
tramitación de los expedientes sancionadores por infracciones tipificadas como muy graves 
por la citada ley, con la asistencia de la División de Coordinación Administrativa y Relaciones 
Institucionales.

k) La gestión del Inventario Estatal de Lugares de Memoria Democrática, y la incoación y 
tramitación de los expedientes de Declaración de Lugares de la Memoria Democrática 
conforme a la Ley 20/2022, de 19 de octubre, así como el impulso de su difusión, 
interpretación y promoción ciudadana.

l) La elaboración, gestión y actualización del catálogo de símbolos y elementos 
contrarios a la Memoria Democrática, y en el ámbito de la Administración General del Estado 
y sus organismos públicos dependientes, la propuesta al Secretario de Estado de Memoria 
Democrática sobre la retirada de dichos elementos.

m) La participación en el Consejo de la Memoria Democrática, la Comisión de trabajo 
sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España y la Comisión técnica 
para el estudio de los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su 
lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores 
democráticos, así como el apoyo técnico y administrativo a través de la Subdirección 
General de Divulgación de la Memoria.
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2. Dependerá orgánicamente de la Dirección General de Promoción de la Memoria 
Democrática la Subdirección General de Divulgación de la Memoria, a la que corresponde el 
ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos a), b), c), d), e), f), y g) del apartado 1.

Asimismo, dependerá de la citada Dirección General, con el nivel orgánico que se 
determine en la relación de puestos de trabajo, la División de Coordinación Administrativa y 
Relaciones Institucionales, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en 
los párrafos h), i), k) y l) del apartado 1.

Artículo 9.  Subsecretaría de Política Territorial y Memoria Democrática.
1. Corresponde a la Subsecretaría de Política Territorial y Memoria Democrática 

desempeñar las funciones enumeradas en el artículo 63 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
así como la dirección, impulso y supervisión de los órganos directivos y de las unidades 
directamente dependientes.

2. Como órgano directivo directamente dependiente de la persona titular del Ministerio, 
corresponderá a la persona titular de la Subsecretaría de Política Territorial y Memoria 
Democrática la representación ordinaria del Ministerio, la dirección, impulso y coordinación 
general de los servicios comunes del Departamento, el ejercicio de las competencias 
correspondientes a dichos servicios comunes, así como la asistencia a la persona titular del 
Ministerio en la elaboración y aprobación de los planes de actuación del Departamento.

3. Especialmente, se atribuyen a la Subsecretaría de Política Territorial y Memoria 
Democrática las siguientes funciones:

a) La dirección, impulso y coordinación de las actuaciones relativas a la participación del 
Departamento en los órganos colegiados del Gobierno y en los de colaboración y apoyo al 
Gobierno.

b) La asistencia a la persona titular del Ministerio en el control de eficacia del 
Departamento.

c) El asesoramiento jurídico a la persona titular del Ministerio en el desarrollo de las 
funciones que a esta le corresponden y, en particular, en el ejercicio de su potestad 
normativa y en la producción de los actos administrativos de la competencia de aquella, así 
como a los demás órganos del Ministerio.

d) La elaboración del anteproyecto anual de presupuestos del Ministerio, así como el 
seguimiento de la ejecución presupuestaria y tramitación de sus modificaciones.

e) La gestión económica y financiera y la planificación y seguimiento de la contratación 
administrativa de los servicios centrales.

f) La planificación, dirección y administración de los recursos humanos de los servicios 
centrales del Departamento y las relaciones con las organizaciones sindicales y entidades 
representativas del personal, así como la gestión de los planes de formación, acción social y 
de los programas de prevención de riesgos laborales.

g) La propuesta en materia de compatibilidad, al órgano competente para resolver, en 
relación con el personal del Ministerio al que resulte de aplicación la normativa sobre 
incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.

h) La ejecución de los planes y programas de inspección de los servicios y la evaluación 
del funcionamiento de los órganos y unidades de los servicios centrales.

i) El ejercicio de las funciones de la Unidad de Información de Transparencia del 
Ministerio, según lo previsto en el artículo 21 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y el apoyo en la 
coordinación de las iniciativas de este Departamento en materia de Gobierno Abierto; así 
como el ejercicio de las funciones de Unidad de Gestión de Quejas y Sugerencias de los 
servicios centrales del Departamento, según lo previsto en el artículo 14 del Real Decreto 
951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la 
calidad en la Administración General del Estado.

j) El ejercicio de las funciones de Unidad de Igualdad del Ministerio, según lo previsto en 
el artículo 77 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, y de acuerdo con el Real Decreto 259/2019, de 12 de abril, por el que se 
regulan las Unidades de Igualdad de la Administración General del Estado, así como el 
ejercicio de las funciones de Unidad de Inclusión de Personas con Discapacidad, según lo 
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previsto en la disposición adicional decimoquinta del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de 
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, 
función pública, régimen local y mecenazgo.

k) La gestión de bienes materiales, muebles e inmuebles y su inventario, los 
arrendamientos, la ejecución de obras y el mantenimiento y conservación de los edificios de 
los servicios centrales del Ministerio.

l) La dirección y coordinación de los servicios de información administrativa y de las 
Oficinas de Asistencia en Materia de Registro, así como de los servicios técnicos, de 
seguridad, de reprografía y, en general, los de régimen interior y asuntos generales de los 
servicios centrales del Ministerio.

m) Respecto de los servicios centrales del Departamento, la planificación, dirección y 
coordinación de los desarrollos de los sistemas de información; la elaboración, preparación y 
propuesta de necesidades de los recursos tecnológicos; así como la prestación de servicios 
en materia de tecnologías de la información y la dirección y coordinación del portal web, 
sede electrónica e Intranet.

n) Elaboración, desarrollo y ejecución de los planes de digitalización del Departamento, 
así como la implantación y seguimiento de los planes de trasformación digital de la 
Administración General del Estado, respecto de los servicios centrales del Departamento, en 
coordinación con la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio para la 
Transformación Digital y de la Función Pública.

4. De la Subsecretaría de Política Territorial y Memoria Democrática depende 
directamente, con rango de Dirección General, la Secretaría General Técnica, que ejerce las 
funciones que se establecen en el artículo 10.

5. Asimismo, de la persona titular de la Subsecretaría de Política Territorial y Memoria 
Democrática dependen directamente las siguientes unidades con nivel orgánico de 
subdirección general:

a) La Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y Gestión Económica, a la que 
corresponde el ejercicio de las funciones a que se refieren los párrafos d) y e) del apartado 3 
y, en todo caso, las que se determinan en el Real Decreto 2855/1979, de 21 de diciembre, 
por el que se crean Oficinas Presupuestarias.

b) La Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección de Servicios a la que 
corresponde el ejercicio de las funciones a que se refieren los párrafos f), g), h), i) y j) del 
apartado 3.

c) La Subdirección General de Oficialía Mayor a la que corresponde el ejercicio de las 
funciones a que se refieren los párrafos k) y l), del apartado 3.

6. Dependiendo directamente de la Subsecretaría de Política Territorial y Memoria 
Democrática, y como órgano de apoyo y asistencia inmediata de su titular, existe un 
Gabinete Técnico con nivel orgánico de subdirección general. Depende igualmente de la 
Subsecretaría de Política Territorial y Memoria Democrática la División de Tecnologías de la 
Información, que tendrá el nivel que se determine en la relación de puestos de trabajo del 
Departamento, a la que corresponde el ejercicio de las funciones a que se refiere los 
párrafos m) y n) del apartado 3.

7. Asimismo, están adscritos a la Subsecretaría de Política Territorial y Memoria 
Democrática, con las funciones que les atribuyen sus normas específicas, y sin perjuicio de 
sus respectivas dependencias, los siguientes órganos con rango de subdirección general:

a) La Abogacía del Estado en el Departamento.
b) La Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado 

en el Departamento.

Artículo 10.  Secretaría General Técnica.
1. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Política Territorial y Memoria 

Democrática, bajo la inmediata dependencia de la persona titular de la Subsecretaría del 
Departamento, ejerce las funciones que le atribuye el artículo 65 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, y, específicamente, las siguientes:
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a) La prestación de asistencia técnica, jurídica y administrativa a la persona titular del 
Ministerio y demás altos cargos del Departamento.

b) La realización de actuaciones de tramitación y coordinación dentro del Ministerio y con 
el resto de departamentos ministeriales relativas a la participación del Departamento en el 
Consejo de Ministros, en las Comisiones Delegadas del Gobierno y en la Comisión General 
de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

c) El estudio y la preparación de la documentación e informes, así como asistencia a los 
órganos superiores del Departamento en relación con los asuntos que se sometan a la 
deliberación del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la 
Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

d) La coordinación de las propuestas del Departamento para su inclusión en el Plan 
Anual Normativo de la Administración General del Estado y en el informe anual de 
evaluación normativa, así como la coordinación del cumplimiento de las propuestas incluidas 
en dicho Plan en el ámbito del Departamento.

e) La coordinación de los proyectos normativos que promueva el Ministerio, el 
seguimiento del correspondiente procedimiento de elaboración, así como la tramitación de 
solicitudes de informe de otros ministerios, organismos y entidades.

f) La emisión de los informes, en particular, los de carácter preceptivo previstos en el 
párrafo cuarto del artículo 26.5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, para la elaboración 
de los anteproyectos de ley, los proyectos de real decreto legislativo y los proyectos de 
disposiciones reglamentarias.

g) La tramitación del informe sobre la distribución de competencias entre el Estado y las 
comunidades autónomas a que se refiere el párrafo sexto del artículo 26.5 de la Ley 
50/1997, de 27 de noviembre, cuya emisión corresponde a la Dirección General de Régimen 
Jurídico Autonómico y Local.

h) La tramitación de la autorización prevista en el artículo 50.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, en relación con los proyectos de convenios entre el Departamento y cualesquiera 
otros sujetos de Derecho Público o de Derecho Privado, así como la tramitación de los 
informes necesarios sobre las propuestas de tratados internacionales, acuerdos 
internacionales administrativos, acuerdos internacionales no normativos y demás 
instrumentos previstos en la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos 
Internacionales.

i) El seguimiento y coordinación de la transposición de directivas y de las medidas 
necesarias para la aplicación de reglamentos europeos, así como el ejercicio, en 
coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, del 
resto de las competencias en relación con la Unión Europea y con los organismos 
internacionales y autoridades extranjeras en las materias propias del Departamento no 
expresamente asignadas a otros órganos directivos.

j) El estudio, la tramitación y la elaboración de las propuestas de resolución de los 
recursos administrativos, así como de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la 
Administración, de los expedientes de revisión de oficio de los actos administrativos, 
declaraciones de lesividad y derecho de petición y requerimientos previstos en los artículos 
29 y 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, sin perjuicio de las competencias de otras unidades del Departamento 
respecto de los mismos.

k) Las relaciones con los juzgados y tribunales de justicia, la recepción de sus 
notificaciones y, en su caso, la coordinación y el seguimiento de la ejecución de sus 
sentencias. En particular, a efectos de la remisión de los expedientes y documentación que 
soliciten, se limitará a la recepción de la notificación y remisión al órgano autor de la 
disposición o acto impugnado o aquel al que se impute la inactividad o vía de hecho.

l) El seguimiento y coordinación de las cuestiones prejudiciales y procedimientos 
contenciosos con la Unión Europea.

m) La realización de estudios y compilaciones normativas, así como la elaboración de la 
propuesta del programa editorial del Departamento y, en su caso, la edición y la distribución 
o difusión de sus publicaciones, así como la dirección, organización y gestión de bibliotecas, 
archivos y servicios de documentación y la coordinación de las estadísticas del 
Departamento y las relaciones con el Instituto Nacional de Estadística.
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n) La coordinación y la supervisión de la política de protección de datos en cumplimiento 
de la normativa aplicable en esta materia en el ámbito de las competencias del 
Departamento y, en particular, ejercer las competencias relativas al delegado de protección 
de datos, previstas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga 
la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales.

2. La Secretaría General Técnica se estructura en las siguientes subdirecciones 
generales:

a) La Vicesecretaría General Técnica, que ejercerá las funciones señaladas en los 
párrafos b), c) y d) del apartado 1.

b) La Subdirección General de Informes sobre Asuntos de Política Territorial y Memoria 
Democrática, que ejercerá las funciones señaladas en los párrafos e), f), g), h) e i) del 
apartado 1.

c) La Subdirección General de Recursos, Publicaciones y Documentación, que ejercerá 
las funciones señaladas en los párrafos j), k), l) m) y n) del apartado 1.

Artículo 11.  Comisionado especial para la Reconstrucción de la isla de La Palma.
1. Bajo la dependencia directa de la persona titular del Departamento, existirá un 

Comisionado especial para la Reconstrucción de la isla de La Palma, con rango de 
Subsecretaría, que se encargará de coordinar e impulsar las actuaciones adoptadas por la 
Administración General del Estado para la reparación de los daños ocasionados por las 
erupciones volcánicas y para la reconstrucción de la isla de La Palma.

En particular, llevará a cabo las siguientes funciones:
a) Impulsar la ejecución de las medidas adoptadas por la Administración General del 

Estado en esta materia.
b) Realizar el análisis y seguimiento periódico de las medidas adoptadas por la 

Administración General del Estado.
c) Elevar informes periódicos al Gobierno sobre las actividades desarrolladas y los 

resultados obtenidos, así como cuantas propuestas considere necesarias para el adecuado 
cumplimiento de las funciones encomendadas.

d) Recabar de los distintos departamentos ministeriales, entidades dependientes de la 
Administración General del Estado y de la Delegación del Gobierno en la Comunidad 
Autónoma de Canarias cuanta información resulte necesaria para el cumplimiento de sus 
funciones, y convocar cuantas reuniones se requieran a tal efecto.

e) Impulsar la coordinación de la Administración General del Estado con las 
administraciones públicas canarias en esta materia.

f) Apoyar a la persona titular del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática 
en el ejercicio de las funciones propias de la copresidencia de la Comisión mixta para la 
reconstrucción, recuperación y apoyo a la isla de La Palma.

g) Asistir en representación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a 
las sesiones y trabajos del grupo técnico de la Comisión mixta para la reconstrucción, 
recuperación y apoyo a la isla de La Palma.

h) Cuantas otras funciones se le encomienden por la persona titular del Ministerio de 
Política Territorial y Memoria Democrática.

2. Estas funciones se ejercerán sin perjuicio de las que correspondan a los 
departamentos ministeriales, y de las competencias de cada una de las administraciones 
públicas para la ejecución concreta de las medidas.

3. Dependerá del Comisionado especial para la Reconstrucción de la isla de La Palma, 
con rango de subdirección general, la Oficina del Comisionado especial para la 
Reconstrucción de la isla de La Palma, que desempeñará funciones de apoyo técnico al 
Comisionado.
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4. Sin perjuicio de la adscripción orgánica prevista en este real decreto, el Comisionado 
especial para la Reconstrucción de la isla de La Palma dependerá funcionalmente del 
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y del Ministerio de Vivienda y Agenda 
Urbana.

Artículo 12.  Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños 
provocados por la DANA en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre 
de 2024.

1. Bajo la dependencia directa de la persona titular del Departamento, existirá un 
Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la 
DANA en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, con las 
funciones y estructura establecidas en el Real Decreto 1160/2024, de 19 de noviembre, por 
el que se crea el Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños 
provocados por la DANA en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre 
de 2024.

2. Dependerán del Comisionado, con funciones de apoyo técnico y rango de 
subdirección general, la Oficina de Coordinación e Impulso de la Ejecución de las Ayudas y 
la Oficina de Relaciones Institucionales.

Artículo 13.  Comisionado para la celebración de los 50 años de España en Libertad.
1. Bajo la dependencia directa de la persona titular del Departamento, existirá un 

Comisionado para la celebración de los 50 años de España en Libertad, con las funciones y 
estructura establecidas en el Real Decreto 1/2025, de 7 de enero, por el que se crea el 
Comisionado para la celebración de los 50 años de España en Libertad.

2. Dependerá del Comisionado, con funciones de apoyo técnico y con el nivel que se 
determine en la relación de puestos de trabajo del Departamento, la Oficina del Comisionado 
para la celebración de los 50 años de España en Libertad, con naturaleza de División.

Disposición adicional primera.  Supresión de órganos.
Se suprimen los órganos siguientes:
a) La Subdirección General de Ayuda a las Víctimas de la guerra civil y de la dictadura.
b) La Subdirección General de Informes sobre Asuntos de Política Territorial.

Disposición adicional segunda.  Referencias a los órganos suprimidos.
Las referencias del ordenamiento jurídico a los órganos suprimidos por este real decreto 

se entenderán realizadas a los que por esta misma norma se crean, los sustituyen o asumen 
sus competencias, o, en su defecto, al órgano del que dependieran.

Disposición adicional tercera.  Delegación de competencias.
1. Las delegaciones de competencias otorgadas en el ámbito de actuación material que 

corresponde al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática por los distintos 
órganos superiores y directivos de los extintos Ministerios de Política Territorial y de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, afectadas por este real 
decreto, por el Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los 
departamentos ministeriales, por el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que 
se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales y por el Real 
Decreto 3/2024, de 9 de enero, por el que se reestructuran las Subsecretarías de los 
departamentos ministeriales, continuarán vigentes hasta que sean expresamente revocadas 
o nuevamente otorgadas.

2. Cuando las delegaciones de competencias que mantienen sus efectos en virtud del 
apartado anterior se hubiesen efectuado en favor de órganos suprimidos por alguno de los 
reales decretos citados, las referidas delegaciones se entenderán vigentes en favor de los 
órganos en cuyo ámbito de actuación se encuadre la correspondiente competencia o 
función.
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Disposición adicional cuarta.  Suplencia de las personas titulares de órganos superiores y 
directivos.

En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, se establece el siguiente régimen de 
suplencia de los órganos superiores y directivos del Departamento:

a) La persona titular de la Secretaría de Estado de Política Territorial será sustituida por 
la persona titular de la Secretaría General de Coordinación Territorial.

b) La persona titular de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática será sustituida 
por las personas titulares de las Direcciones Generales de su dependencia, siguiendo el 
orden en que aparecen mencionadas por primera vez en este real decreto, salvo que el 
superior jerárquico común a todos ellos establezca expresamente otro orden de sustitución.

c) La persona titular de la Secretaría General de Coordinación Territorial será sustituida 
por las personas titulares de las Direcciones Generales de su dependencia, siguiendo el 
orden en que aparecen mencionados por primera vez en este real decreto, salvo que el 
superior jerárquico común a todos ellos establezca expresamente otro orden de sustitución.

d) La persona titular de la Subsecretaría de Política Territorial y Memoria Democrática 
será sustituida por la persona titular de la Secretaría General Técnica.

e) Las personas titulares de las direcciones generales y de la Secretaría General Técnica 
serán sustituidas por las personas titulares de las subdirecciones generales de su 
dependencia, siguiendo el orden en el que aparecen mencionados por primera vez en este 
real decreto, salvo que el superior jerárquico común a todos ellos establezca expresamente 
otro orden de sustitución.

f) La persona titular del Comisionado especial para la Reconstrucción de la isla de La 
Palma será sustituida por la persona titular de la Oficina Técnica de su dependencia.

Disposición adicional quinta.  Órganos colegiados interministeriales adscritos al Ministerio 
de Política Territorial y Memoria Democrática.

1. Se encuentran adscritos al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática los 
siguientes órganos colegiados interministeriales que se regularán por su normativa 
específica:

a) La Comisión Nacional de Administración Local.
b) La Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del 

Estado.
c) La Comisión Interministerial de Inmigración.
d) El Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado.
e) La Comisión consultiva para la determinación de las sedes.
f) El Consejo de la Memoria Democrática.
2. Asimismo, se encuentran adscritos al Ministerio de Política Territorial y Memoria 

Democrática los siguientes órganos colegiados creados con vigencia temporal hasta el 
cumplimiento de sus fines, que se regularán por su normativa específica:

a) La Comisión Interministerial para la resignificación del Valle de Cuelgamuros.
b) La Comisión interministerial para el impulso y coordinación de las medidas que hayan 

de adoptarse por la Administración General del Estado para apoyar a los afectados y para la 
reconstrucción y reparación de los daños ocasionados por la DANA de los días 28 de 
octubre al 4 de noviembre de 2024.

c) La Comisión de trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en 
España.

d) La Comisión técnica para el estudio de la cobertura alcanzada por las medidas de 
reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la Guerra y la Dictadura.

e) La Comisión técnica para el estudio de los supuestos de vulneración de derechos 
humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos 
fundamentales y los valores democráticos.
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Disposición adicional sexta.  Modificaciones presupuestarias.
Por el Ministerio de Hacienda se llevarán a cabo las modificaciones presupuestarias 

precisas para el cumplimiento de lo previsto en este real decreto.

Disposición transitoria primera.  Unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior 
a subdirección general.

1. Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a subdirección general 
que resulten afectados por las modificaciones orgánicas establecidas en este real decreto, 
continuarán subsistentes y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos 
presupuestarios, hasta que se aprueben las relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la 
estructura orgánica de este real decreto y se produzca la efectiva distribución de los créditos 
presupuestarios.

2. Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en los órganos afectados por este 
real decreto se adscribirán provisionalmente, mediante resolución de la persona titular de la 
Subsecretaría de Política Territorial y Memoria Democrática, hasta tanto entre en vigor la 
nueva relación de puestos de trabajo, a los órganos regulados en este real decreto, en 
función de las atribuciones que estos tengan asignadas.

Disposición transitoria segunda.  Régimen transitorio de los órganos colegiados.
Los actuales órganos colegiados continuarán existiendo, sin perjuicio de que se proceda 

a su adaptación a lo dispuesto en este real decreto, adaptando su composición y funciones 
al actual ámbito orgánico y competencial del Ministerio de Política Territorial y Memoria 
Democrática.

Disposición transitoria tercera.  Prestación de servicios en materia de tecnologías de la 
información y comunicaciones a los servicios centrales del Departamento.

La Secretaría General de Administración Digital del Ministerio para la Transformación 
Digital y de la Función Pública, continuará colaborando con la Subsecretaría de Política 
Territorial y Memoria Democrática en la dirección, impulso y coordinación de la 
administración electrónica en el Departamento y en la provisión de servicios en materia de 
tecnologías de la información y comunicaciones, hasta tanto se firme la resolución conjunta 
entre la Subsecretaría del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y 
la Subsecretaría del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática por la que se 
efectúe la distribución de medios materiales y presupuestarios.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

dispuesto en este real decreto, y, en todo caso, el Real Decreto 683/2021, de 3 de agosto, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial.

Disposición final primera.  Autorización para la modificación de la regulación o supresión 
de los órganos colegiados, grupos y comisiones de trabajo ministeriales.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2 in fine y 3 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, se autoriza a la persona titular del Ministerio de Política Territorial y Memoria 
Democrática para modificar o suprimir los órganos colegiados, grupos y comisiones de 
trabajo del Departamento, cuya composición y funciones sean de alcance puramente 
ministerial, aunque su creación o regulación vigente se haya efectuado mediante real 
decreto o acuerdo del Consejo de Ministros.

Disposición final segunda.  Facultades de desarrollo normativo.
Se faculta a la persona titular del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática 

para que adopte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este real 
decreto.
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Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».
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§ 13

Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código 
Civil. [Inclusión parcial]

Ministerio de Gracia y Justicia
«Gaceta de Madrid» núm. 206, de 25 de julio de 1889

Última modificación: 3 de enero de 2025
Referencia: BOE-A-1889-4763

[ . . . ]

[ . . . ]
LIBRO PRIMERO
De las personas

[ . . . ]
TÍTULO IV

Del matrimonio

CAPÍTULO I
De la promesa de matrimonio

Artículo 42.  
La promesa de matrimonio no produce obligación de contraerlo ni de cumplir lo que se 

hubiere estipulado para el supuesto de su no celebración.
No se admitirá a trámite la demanda en que se pretenda su cumplimiento.

Artículo 43.  
El incumplimiento sin causa de la promesa cierta de matrimonio hecha por persona 

mayor de edad o por menor emancipado sólo producirá la obligación de resarcir a la otra 
parte de los gastos hechos y las obligaciones contraídas en consideración al matrimonio 
prometido.

Esta acción caducará al año contado desde el día de la negativa a la celebración del 
matrimonio.

CAPÍTULO II
De los requisitos del matrimonio
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Artículo 44.  
Toda persona tiene derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este 

Código.
El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean 

del mismo o de diferente sexo.

Artículo 45.  
No hay matrimonio sin consentimiento matrimonial.
La condición, término o modo del consentimiento se tendrá por no puesta.

Artículo 46.  
No pueden contraer matrimonio:
1.° Los menores de edad no emancipados.
2.° Los que estén ligados con vínculo matrimonial.

Artículo 47.  
Tampoco pueden contraer matrimonio entre sí:
1. Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción.
2. Los colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado.
3. Los condenados por haber tenido participación en la muerte dolosa del cónyuge o 

persona con la que hubiera estado unida por análoga relación de afectividad a la conyugal.

Artículo 48.  
El Juez podrá dispensar, con justa causa y a instancia de parte, mediante resolución 

previa dictada en expediente de jurisdicción voluntaria, los impedimentos de muerte dolosa 
del cónyuge o persona con la que hubiera estado unida por análoga relación de afectividad a 
la conyugal y de parentesco de grado tercero entre colaterales. La dispensa ulterior 
convalida, desde su celebración, el matrimonio cuya nulidad no haya sido instada 
judicialmente por alguna de las partes.

CAPÍTULO III
De la forma de celebración del matrimonio

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 49.  
Cualquier español podrá contraer matrimonio dentro o fuera de España:
1.º En la forma regulada en este Código.
2.º En la forma religiosa legalmente prevista.
También podrá contraer matrimonio fuera de España con arreglo a la forma establecida 

por la ley del lugar de celebración.

Artículo 50.  
Si ambos contrayentes son extranjeros, podrá celebrarse el matrimonio en España con 

arreglo a la forma prescrita para los españoles o cumpliendo la establecida por la ley 
personal de cualquiera de ellos.

Sección 2.ª De la celebración del matrimonio
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Artículo 51.  
1. La competencia para constatar mediante acta o expediente el cumplimiento de los 

requisitos de capacidad de ambos contrayentes y la inexistencia de impedimentos o su 
dispensa, o cualquier género de obstáculos para contraer matrimonio corresponderá al 
Secretario judicial, Notario o Encargado del Registro Civil del lugar del domicilio de uno de 
los contrayentes o al funcionario diplomático o consular Encargado del Registro Civil si 
residiesen en el extranjero.

2. Será competente para celebrar el matrimonio:
1.º El Alcalde del municipio donde se celebre el matrimonio o concejal en quien éste 

delegue.
2.º El Secretario judicial o Notario libremente elegido por ambos contrayentes que sea 

competente en el lugar de celebración.
3.º El funcionario diplomático o consular Encargado del Registro Civil en el extranjero.

Artículo 52.  
Podrán celebrar el matrimonio del que se halle en peligro de muerte:
1.º El Alcalde o Concejal en quien delegue, letrado o letrada de la Administración de 

Justicia, notario o notaria, o personal funcionario a que se refiere el artículo 51.
2.º El Oficial o Jefe superior inmediato respecto de los militares en campaña.
3.º El Capitán o Comandante respecto de los matrimonios que se celebren a bordo de 

nave o aeronave.
El matrimonio en peligro de muerte no requerirá para su celebración la previa tramitación 

del acta o expediente matrimonial, pero sí la presencia, en su celebración, de dos testigos 
mayores de edad y, cuando el peligro de muerte derive de enfermedad o estado físico de 
alguno de los contrayentes, dictamen médico sobre su capacidad para la prestación del 
consentimiento y la gravedad de la situación, salvo imposibilidad acreditada, sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 65.

Artículo 53.  
La validez del matrimonio no quedará afectada por la incompetencia o falta de 

nombramiento del Alcalde, Concejal/a, letrado o letrada de la Administración de Justicia, 
notario o notaria, o personal funcionario ante quien se celebre, siempre que al menos uno de 
los cónyuges hubiera procedido de buena fe y aquellos ejercieran sus funciones 
públicamente.

Artículo 54.  
Cuando concurra causa grave suficientemente probada, el Ministro de Justicia podrá 

autorizar el matrimonio secreto. En este caso, el expediente se tramitará reservadamente, 
sin la publicación de edictos o proclamas.

Artículo 55.  
Uno de los contrayentes podrá contraer matrimonio por apoderado, a quien tendrá que 

haber concedido poder especial en forma auténtica, siendo siempre necesaria la asistencia 
personal del otro contrayente.

En el poder se determinará la persona con quien ha de celebrarse el matrimonio, con 
expresión de las circunstancias personales precisas para establecer su identidad, debiendo 
apreciar su validez el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario 
que tramite el acta o expediente matrimonial previo al matrimonio.

El poder se extinguirá por la revocación del poderdante, por la renuncia del apoderado o 
por la muerte de cualquiera de ellos. En caso de revocación por el poderdante bastará su 
manifestación en forma auténtica antes de la celebración del matrimonio. La revocación se 
notificará de inmediato al Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o 
funcionario que tramite el acta o expediente previo al matrimonio, y si ya estuviera finalizado 
a quien vaya a celebrarlo.
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Artículo 56.  
Quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previamente en acta o expediente 

tramitado conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen los requisitos de capacidad 
o la inexistencia de impedimentos o su dispensa, de acuerdo con lo previsto en este Código.

El Letrado de la Administración de Justicia, Notario, Encargado del Registro Civil o 
funcionario que tramite el acta o expediente, cuando sea necesario, podrá recabar de las 
Administraciones o entidades de iniciativa social de promoción y protección de los derechos 
de las personas con discapacidad, la provisión de apoyos humanos, técnicos y materiales 
que faciliten la emisión, interpretación y recepción del consentimiento del o los contrayentes. 
Solo en el caso excepcional de que alguno de los contrayentes presentare una condición de 
salud que, de modo evidente, categórico y sustancial, pueda impedirle prestar el 
consentimiento matrimonial pese a las medidas de apoyo, se recabará dictamen médico 
sobre su aptitud para prestar el consentimiento.

Artículo 57.  
El matrimonio tramitado por el letrado o letrada de la Administración de Justicia o por 

personal funcionario consular o diplomático podrá celebrarse ante el mismo u otro distinto, o 
ante Alcalde o Concejal en quien este delegue, a elección de los contrayentes. Si se hubiere 
tramitado por el Encargado o Encargada del Registro Civil, el matrimonio deberá celebrarse 
ante el Alcalde o Concejal en quien éste delegue, que designen los contrayentes.

Finalmente, si fuera el notario o la notaria quien hubiera extendido el acta matrimonial, 
los contrayentes podrán otorgar el consentimiento, a su elección, ante el mismo notario o 
notaria u otro distinto del que hubiera tramitado el acta previa, Alcalde o Concejal en quien 
este delegue.

Artículo 58.  
El Alcalde, Concejal, letrado o letrada de la Administración de Justicia, notario o notaria, 

o personal funcionario, después de leídos los artículos 66, 67 y 68, preguntará a cada uno de 
los contrayentes si consiente en contraer matrimonio con el otro y si efectivamente lo contrae 
en dicho acto y, respondiendo ambos afirmativamente, declarará que los mismos quedan 
unidos en matrimonio y extenderá el acta o autorizará la escritura correspondiente.

Sección 3.ª De la celebración en forma religiosa

Artículo 59.  
El consentimiento matrimonial podrá prestarse en la forma prevista por una confesión 

religiosa inscrita, en los términos acordados con el Estado o, en su defecto, autorizados por 
la legislación de éste.

Artículo 60.  
1. El matrimonio celebrado según las normas del Derecho canónico o en cualquiera de 

otras formas religiosas previstas en los acuerdos de cooperación entre el Estado y las 
confesiones religiosas produce efectos civiles.

2. Igualmente, se reconocen efectos civiles al matrimonio celebrado en la forma religiosa 
prevista por las iglesias, confesiones, comunidades religiosas o federaciones de las mismas 
que, inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, hayan obtenido el reconocimiento de 
notorio arraigo en España.

En este supuesto, el reconocimiento de efectos civiles requerirá el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:

a) La tramitación de un acta o expediente previo de capacidad matrimonial con arreglo a 
la normativa del Registro Civil.

b) La libre manifestación del consentimiento ante un ministro de culto debidamente 
acreditado y dos testigos mayores de edad.
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La condición de ministro de culto será acreditada mediante certificación expedida por la 
iglesia, confesión o comunidad religiosa que haya obtenido el reconocimiento de notorio 
arraigo en España, con la conformidad de la federación que, en su caso, hubiere solicitado 
dicho reconocimiento.

3. Para el pleno reconocimiento de los efectos civiles del matrimonio celebrado en forma 
religiosa se estará a lo dispuesto en el Capítulo siguiente.

CAPÍTULO IV
De la inscripción del matrimonio en el Registro Civil

Artículo 61.  
El matrimonio produce efectos civiles desde su celebración.
Para el pleno reconocimiento de los mismos será necesaria su inscripción en el Registro 

Civil.
El matrimonio no inscrito no perjudicará los derechos adquiridos de buena fe por terceras 

personas.

Artículo 62.  
La celebración del matrimonio se hará constar mediante acta o escritura pública que será 

firmada por aquél ante quien se celebre, los contrayentes y dos testigos.
Extendida el acta o autorizada la escritura pública, se remitirá por el autorizante copia 

acreditativa de la celebración del matrimonio al Registro Civil competente, para su 
inscripción, previa calificación por el Encargado del mismo.

Artículo 63.  
La inscripción del matrimonio celebrado en España en forma religiosa se practicará con 

la simple presentación de la certificación de la iglesia, o confesión, comunidad religiosa o 
federación respectiva, que habrá de expresar las circunstancias exigidas por la legislación 
del Registro Civil.

Se denegará la práctica del asiento cuando de los documentos presentados o de los 
asientos del Registro conste que el matrimonio no reúne los requisitos que para su validez 
se exigen en este Título.

Artículo 64.  
Para el reconocimiento del matrimonio secreto basta su inscripción en el libro especial 

del Registro Civil Central, pero no perjudicará los derechos adquiridos de buena fe por 
terceras personas sino desde su publicación en el Registro Civil ordinario.

Artículo 65.  
En los casos en que el matrimonio se hubiere celebrado sin haberse tramitado el 

correspondiente expediente o acta previa, si éste fuera necesario, el Secretario judicial, 
Notario, o el funcionario diplomático o consular Encargado del Registro Civil que lo haya 
celebrado, antes de realizar las actuaciones que procedan para su inscripción, deberá 
comprobar si concurren los requisitos legales para su validez, mediante la tramitación del 
acta o expediente al que se refiere este artículo.

Si la celebración del matrimonio hubiera sido realizada ante autoridad o persona 
competente distinta de las indicadas en el párrafo anterior, el acta de aquélla se remitirá al 
Encargado del Registro Civil del lugar de celebración para que proceda a la comprobación 
de los requisitos de validez, mediante el expediente correspondiente. Efectuada esa 
comprobación, el Encargado del Registro Civil procederá a su inscripción.

CAPÍTULO V
De los derechos y deberes de los cónyuges
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Artículo 66.  
Los cónyuges son iguales en derechos y deberes.

Artículo 67.  
Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia.

Artículo 68.  
Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse 

mutuamente. Deberán, además, compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y 
atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo.

Artículo 69.  
Se presume, salvo prueba en contrario, que los cónyuges viven juntos.

Artículo 70.  
Los cónyuges fijarán de común acuerdo el domicilio conyugal y, en caso de discrepancia, 

resolverá el Juez, teniendo en cuenta el interés de la familia.

Artículo 71.  
Ninguno de los cónyuges puede atribuirse la representación del otro sin que le hubiere 

sido conferida.

Artículo 72.  
(Suprimido)

CAPÍTULO VI
De la nulidad del matrimonio

Artículo 73.  
Es nulo cualquiera que sea la forma de su celebración:
1.º El matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial.
2.º El matrimonio celebrado entre las personas a que se refieren los artículos 46 y 47, 

salvo los casos de dispensa conforme al artículo 48.
3.º El que se contraiga sin la intervención del Alcalde o Concejal, letrado o letrada de la 

Administración de Justicia, notario o notaria, o personal funcionario ante quien deba 
celebrarse, o sin la de los testigos.

4.º El celebrado por error en la identidad de la persona del otro contrayente o en aquellas 
cualidades personales que, por su entidad, hubieren sido determinantes de la prestación del 
consentimiento.

5.º El contraído por coacción o miedo grave.

Artículo 74.  
La acción para pedir la nulidad del matrimonio corresponde a los cónyuges, al Ministerio 

Fiscal y a cualquier persona que tenga interés directo y legítimo en ella, salvo lo dispuesto 
en los artículos siguientes.

Artículo 75.  
Si la causa de nulidad fuere la falta de edad, mientras el contrayente sea menor sólo 

podrá ejercitar la acción cualquiera de sus padres, tutores o guardadores y, en todo caso, el 
Ministerio Fiscal.
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Al llegar a la mayoría de edad sólo podrá ejercitar la acción el contrayente menor, salvo 
que los cónyuges hubieren vivido juntos durante un año después de alcanzada aquélla.

Artículo 76.  
En los casos de error, coacción o miedo grave solamente podrá ejercitar la acción de 

nulidad el cónyuge que hubiera sufrido el vicio.
Caduca la acción y se convalida el matrimonio si los cónyuges hubieran vivido juntos 

durante un año después de desvanecido el error o de haber cesado la fuerza o la causa del 
miedo.

Artículo 77.  
(Suprimido)

Artículo 78.  
El Juez no acordará la nulidad de un matrimonio por defecto de forma, si al menos uno 

de los cónyuges lo contrajo de buena fe, salvo lo dispuesto en el número 3 del artículo 73.

Artículo 79.  
La declaración de nulidad del matrimonio no invalidará los efectos ya producidos 

respecto de los hijos y del contrayente o contrayentes de buena fe.
La buena fe se presume.

Artículo 80.  
Las resoluciones dictadas por los Tribunales eclesiásticos sobre nulidad de matrimonio 

canónico o las decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado tendrán eficacia 
en el orden civil, a solicitud de cualquiera de las partes, si se declaran ajustados al Derecho 
del Estado en resolución dictada por el Juez civil competente conforme a las condiciones a 
las que se refiere el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

CAPÍTULO VII
De la separación

Artículo 81.  
Se decretará judicialmente la separación cuando existan hijos menores no emancipados 

o hijos mayores respecto de los que se hayan establecido judicialmente medidas de apoyo 
atribuidas a sus progenitores, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio:

1.º A petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, una vez 
transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. A la demanda se acompañará 
una propuesta de convenio regulador redactada conforme al artículo 90 de este Código.

2.º A petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres meses desde la 
celebración del matrimonio. No será preciso el transcurso de este plazo para la interposición 
de la demanda cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, 
la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de 
los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio.

A la demanda se acompañará propuesta fundada de las medidas que hayan de regular 
los efectos derivados de la separación.

Artículo 82.  
1. Los cónyuges podrán acordar su separación de mutuo acuerdo transcurridos tres 

meses desde la celebración del matrimonio mediante la formulación de un convenio 
regulador ante el letrado de la Administración de Justicia o en escritura pública ante Notario, 
en el que, junto a la voluntad inequívoca de separarse, determinarán las medidas que hayan 
de regular los efectos derivados de la separación en los términos establecidos en el artículo 
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90. Los funcionarios diplomáticos o consulares, en ejercicio de las funciones notariales que 
tienen atribuidas, no podrán autorizar la escritura pública de separación.

Los cónyuges deberán intervenir en el otorgamiento de modo personal, sin perjuicio de 
que deban estar asistidos por letrado en ejercicio, prestando su consentimiento ante el 
letrado de la Administración de Justicia o notario. Igualmente los hijos mayores o menores 
emancipados deberán otorgar el consentimiento ante el letrado de la Administración de 
Justicia o Notario respecto de las medidas que les afecten por carecer de ingresos propios y 
convivir en el domicilio familiar.

2. No será de aplicación lo dispuesto en este artículo cuando existan hijos en la situación 
a la que se refiere el artículo anterior.

Artículo 83.  
La sentencia o decreto de separación o el otorgamiento de la escritura pública del 

convenio regulador que la determine producen la suspensión de la vida común de los 
casados y cesa la posibilidad de vincular bienes del otro cónyuge en el ejercicio de la 
potestad doméstica.

Los efectos de la separación matrimonial se producirán desde la firmeza de la sentencia 
o decreto que así la declare o desde la manifestación del consentimiento de ambos 
cónyuges otorgado en escritura pública conforme a lo dispuesto en el artículo 82. Se remitirá 
testimonio de la sentencia o decreto, o copia de la escritura pública al Registro Civil para su 
inscripción, sin que, hasta que esta tenga lugar, se produzcan plenos efectos frente a 
terceros de buena fe.

Artículo 84.  
La reconciliación pone término al procedimiento de separación y deja sin efecto ulterior lo 

resuelto en él, pero ambos cónyuges separadamente deberán ponerlo en conocimiento del 
Juez que entienda o haya entendido en el litigio. Ello no obstante, mediante resolución 
judicial, serán mantenidas o modificadas las medidas adoptadas en relación a los hijos, 
cuando exista causa que lo justifique.

Cuando la separación hubiere tenido lugar sin intervención judicial, en la forma prevista 
en el artículo 82, la reconciliación deberá formalizase en escritura pública o acta de 
manifestaciones.

La reconciliación deberá inscribirse, para su eficacia frente a terceros, en el Registro Civil 
correspondiente.

CAPÍTULO VIII
De la disolución del matrimonio

Artículo 85.  
El matrimonio se disuelve, sea cual fuere la forma y el tiempo de su celebración, por la 

muerte o la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges y por el divorcio.

Artículo 86.  
Se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del 

matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el 
consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el 
artículo 81.

Artículo 87.  
Los cónyuges también podrán acordar su divorcio de mutuo acuerdo mediante la 

formulación de un convenio regulador ante el Secretario judicial o en escritura pública ante 
Notario, en la forma y con el contenido regulado en el artículo 82, debiendo concurrir los 
mismos requisitos y circunstancias exigidas en él. Los funcionarios diplomáticos o 
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consulares, en ejercicio de las funciones notariales que tienen atribuidas, no podrán autorizar 
la escritura pública de divorcio.

Artículo 88.  
La acción de divorcio se extingue por la muerte de cualquiera de los cónyuges y por su 

reconciliación, que deberá ser expresa cuando se produzca después de interpuesta la 
demanda.

La reconciliación posterior al divorcio no produce efectos legales, si bien los divorciados 
podrán contraer entre sí nuevo matrimonio.

Artículo 89.  
Los efectos de la disolución del matrimonio por divorcio se producirán desde la firmeza 

de la sentencia o decreto que así lo declare o desde la manifestación del consentimiento de 
ambos cónyuges otorgado en escritura pública conforme a lo dispuesto en el artículo 87. No 
perjudicará a terceros de buena fe sino a partir de su respectiva inscripción en el Registro 
Civil.

CAPÍTULO IX
De los efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio

Artículo 90.  
1. El convenio regulador a que se refieren los artículos 81, 82, 83, 86 y 87 deberá 

contener, al menos y siempre que fueran aplicables, los siguientes extremos:
a) El cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad de ambos, el ejercicio de ésta y, en 

su caso, el régimen de comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que no viva 
habitualmente con ellos.

b) Si se considera necesario, el régimen de visitas y comunicación de los nietos con sus 
abuelos, teniendo en cuenta, siempre, el interés de aquéllos.

b) bis El destino de los animales de compañía, en caso de que existan, teniendo en 
cuenta el interés de los miembros de la familia y el bienestar del animal; el reparto de los 
tiempos de convivencia y cuidado si fuere necesario, así como las cargas asociadas al 
cuidado del animal.

c) La atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar.
d) La contribución a las cargas del matrimonio y alimentos, así como sus bases de 

actualización y garantías en su caso.
e) La liquidación, cuando proceda, del régimen económico del matrimonio.
f) La pensión que conforme al artículo 97 correspondiere satisfacer, en su caso, a uno de 

los cónyuges.
2. Los acuerdos de los cónyuges adoptados para regular las consecuencias de la 

nulidad, separación y divorcio presentados ante el órgano judicial serán aprobados por el 
juez salvo si son dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los 
cónyuges.

Si fueran gravemente perjudiciales para el bienestar de los animales de compañía, la 
autoridad judicial ordenará las medidas a adoptar, sin perjuicio del convenio aprobado.

Si las partes proponen un régimen de visitas y comunicación de los nietos con los 
abuelos, el juez podrá aprobarlo previa audiencia de los abuelos en la que estos presten su 
consentimiento. La denegación de los acuerdos habrá de hacerse mediante resolución 
motivada y en este caso los cónyuges deberán someter, a la consideración del juez, nueva 
propuesta para su aprobación, si procede.

Cuando los cónyuges formalizasen los acuerdos ante el letrado de la Administración de 
Justicia o notario y éstos considerasen que, a su juicio, alguno de ellos pudiera ser dañoso o 
gravemente perjudicial para uno de los cónyuges o para los hijos mayores o menores 
emancipados afectados, o gravemente perjudiciales para el bienestar de los animales de 
compañía, lo advertirán a los otorgantes y darán por terminado el expediente. En este caso, 
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los cónyuges sólo podrán acudir ante el juez para la aprobación de la propuesta de convenio 
regulador.

Desde la aprobación del convenio regulador o el otorgamiento de la escritura pública, 
podrán hacerse efectivos los acuerdos por la vía de apremio.

3. Las medidas que el juez adopte en defecto de acuerdo o las convenidas por los 
cónyuges judicialmente, podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio 
aprobado por el juez, cuando así lo aconsejen las nuevas necesidades de los hijos o el 
cambio de las circunstancias de los cónyuges.

Asimismo, podrá modificarse el convenio o solicitarse modificación de las medidas sobre 
los animales de compañía si se hubieran alterado gravemente sus circunstancias.

Las medidas que hubieran sido convenidas ante el letrado de la Administración de 
Justicia o en escritura pública podrán ser modificadas por un nuevo acuerdo, sujeto a los 
mismos requisitos exigidos en este Código.

4. El juez o las partes podrán establecer las garantías reales o personales que requiera 
el cumplimiento del convenio.

Artículo 91.  
En las sentencias de nulidad, separación o divorcio, o en ejecución de las mismas, la 

autoridad judicial, en defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no aprobación del 
mismo, determinará conforme a lo establecido en los artículos siguientes las medidas que 
hayan de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad en relación con los hijos, la vivienda 
familiar, el destino de los animales de compañía, las cargas del matrimonio, liquidación del 
régimen económico y las cautelas o garantías respectivas, estableciendo las que procedan si 
para alguno de estos conceptos no se hubiera adoptado ninguna. Estas medidas podrán ser 
modificadas cuando se alteren sustancialmente las circunstancias.

Cuando al tiempo de la nulidad, separación o divorcio existieran hijos comunes mayores 
de dieciséis años que se hallasen en situación de necesitar medidas de apoyo por razón de 
su discapacidad, la sentencia correspondiente, previa audiencia del menor, resolverá 
también sobre el establecimiento y modo de ejercicio de éstas, las cuáles, en su caso, 
entrarán en vigor cuando el hijo alcance los dieciocho años de edad. En estos casos la 
legitimación para instarlas, las especialidades de prueba y el contenido de la sentencia se 
regirán por lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil acerca de la provisión judicial de 
medidas de apoyo a las personas con discapacidad.

Artículo 92.  
1. La separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones 

para con los hijos.
2. El Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el cuidado y la 

educación de los hijos menores, velará por el cumplimiento de su derecho a ser oídos y 
emitirá una resolución motivada en el interés superior del menor sobre esta cuestión.

3. En la sentencia se acordará la privación de la patria potestad cuando en el proceso se 
revele causa para ello.

4. Los padres podrán acordar en el convenio regulador o el Juez podrá decidir, en 
beneficio de los hijos, que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por uno de los 
cónyuges.

5. Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo 
soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este 
acuerdo en el transcurso del procedimiento.

6. En todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y custodia, el Juez deberá 
recabar informe del Ministerio Fiscal, oír a los menores que tengan suficiente juicio cuando 
se estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, las partes o miembros del Equipo 
Técnico Judicial, o del propio menor, y valorar las alegaciones de las partes, la prueba 
practicada, y la relación que los padres mantengan entre sí y con sus hijos para determinar 
su idoneidad con el régimen de guarda.

7. No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los progenitores esté incurso 
en un proceso penal iniciado por intentar atentar contra la vida, la integridad física, la 
libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos 
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que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el juez advierta, de las alegaciones de 
las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia 
doméstica o de género. Se apreciará también a estos efectos la existencia de malos tratos a 
animales, o la amenaza de causarlos, como medio para controlar o victimizar a cualquiera de 
estas personas.

8. Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del apartado cinco de este 
artículo, el Juez, a instancia de una de las partes, con informe del Ministerio Fiscal, podrá 
acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que solo de esta forma se 
protege adecuadamente el interés superior del menor.

9. El Juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a que se refieren los apartados 
anteriores, de oficio o a instancia de parte, del Fiscal o miembros del Equipo Técnico 
Judicial, o del propio menor, podrá recabar dictamen de especialistas debidamente 
cualificados, relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la patria potestad y del régimen 
de custodia de las personas menores de edad para asegurar su interés superior.

10. El Juez adoptará, al acordar fundadamente el régimen de guarda y custodia, así 
como el de estancia, relación y comunicación, las cautelas necesarias, procedentes y 
adecuadas para el eficaz cumplimiento de los regímenes establecidos, procurando no 
separar a los hermanos.

Artículo 93.  
El Juez, en todo caso, determinará la contribución de cada progenitor para satisfacer los 

alimentos y adoptará las medidas convenientes para asegurar la efectividad y acomodación 
de las prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada 
momento.

Si convivieran en el domicilio familiar hijos mayores de edad o emancipados que 
carecieran de ingresos propios, el Juez, en la misma resolución, fijará los alimentos que 
sean debidos conforme a los artículos 142 y siguientes de este Código.

Artículo 94.  
La autoridad judicial determinará el tiempo, modo y lugar en que el progenitor que no 

tenga consigo a los hijos menores podrá ejercitar el derecho de visitarlos, comunicar con 
ellos y tenerlos en su compañía.

Respecto de los hijos con discapacidad mayores de edad o emancipados que precisen 
apoyo para tomar la decisión, el progenitor que no los tenga en su compañía podrá solicitar, 
en el mismo procedimiento de nulidad, separación o divorcio, que se establezca el modo en 
que se ejercitará el derecho previsto en el párrafo anterior.

La autoridad judicial adoptará la resolución prevista en los párrafos anteriores, previa 
audiencia del hijo y del Ministerio Fiscal. Así mismo, la autoridad judicial podrá limitar o 
suspender los derechos previstos en los párrafos anteriores si se dieran circunstancias 
relevantes que así lo aconsejen o se incumplieran grave o reiteradamente los deberes 
impuestos por la resolución judicial.

No procederá el establecimiento de un régimen de visita o estancia, y si existiera se 
suspenderá, respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado por 
atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e 
indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos. Tampoco procederá cuando la autoridad 
judicial advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de 
indicios fundados de violencia doméstica o de género. No obstante, la autoridad judicial 
podrá establecer un régimen de visita, comunicación o estancia en resolución motivada en el 
interés superior del menor o en la voluntad, deseos y preferencias del mayor con 
discapacidad necesitado de apoyos y previa evaluación de la situación de la relación 
paternofilial.

No procederá en ningún caso el establecimiento de un régimen de visitas respecto del 
progenitor en situación de prisión, provisional o por sentencia firme, acordada en 
procedimiento penal por los delitos previstos en el párrafo anterior.

Igualmente, la autoridad judicial podrá reconocer el derecho de comunicación y visita 
previsto en el apartado segundo del artículo 160, previa audiencia de los progenitores y de 
quien lo hubiera solicitado por su condición de hermano, abuelo, pariente o allegado del 
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menor o del mayor con discapacidad que precise apoyo para tomar la decisión, que deberán 
prestar su consentimiento. La autoridad judicial resolverá teniendo siempre presente el 
interés del menor o la voluntad, deseos y preferencias del mayor con discapacidad.

Artículo 94 bis.  
La autoridad judicial confiará para su cuidado a los animales de compañía a uno o 

ambos cónyuges, y determinará, en su caso, la forma en la que el cónyuge al que no se le 
hayan confiado podrá tenerlos en su compañía, así como el reparto de las cargas asociadas 
al cuidado del animal, todo ello atendiendo al interés de los miembros de la familia y al 
bienestar del animal, con independencia de la titularidad dominical de este y de a quién le 
haya sido confiado para su cuidado. Esta circunstancia se hará constar en el 
correspondiente registro de identificación de animales.

Artículo 95.  
La sentencia firme, el decreto firme o la escritura pública que formalicen el convenio 

regulador, en su caso, producirán, respecto de los bienes del matrimonio, la disolución o 
extinción del régimen económico matrimonial y aprobará su liquidación si hubiera mutuo 
acuerdo entre los cónyuges al respecto.

Si la sentencia de nulidad declarara la mala fe de uno solo de los cónyuges, el que 
hubiere obrado de buena fe podrá optar por aplicar en la liquidación del régimen económico 
matrimonial las disposiciones relativas al régimen de participación y el de mala fe no tendrá 
derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte.

Artículo 96.  
1. En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por la autoridad judicial, el uso de la 

vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario de ella corresponderá a los hijos comunes 
menores de edad y al cónyuge en cuya compañía queden, hasta que todos aquellos 
alcancen la mayoría de edad. Si entre los hijos menores hubiera alguno en una situación de 
discapacidad que hiciera conveniente la continuación en el uso de la vivienda familiar 
después de su mayoría de edad, la autoridad judicial determinará el plazo de duración de 
ese derecho, en función de las circunstancias concurrentes.

 
A los efectos del párrafo anterior, los hijos comunes mayores de edad que al tiempo de la 

nulidad, separación o divorcio estuvieran en una situación de discapacidad que hiciera 
conveniente la continuación en el uso de la vivienda familiar, se equiparan a los hijos 
menores que se hallen en similar situación.

Extinguido el uso previsto en el párrafo primero, las necesidades de vivienda de los que 
carezcan de independencia económica se atenderán según lo previsto en el Título VI de este 
Libro, relativo a los alimentos entre parientes.

Cuando algunos de los hijos queden en la compañía de uno de los cónyuges y los 
restantes en la del otro, la autoridad judicial resolverá lo procedente.

2. No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes corresponda al 
cónyuge no titular por el tiempo que prudencialmente se fije siempre que, atendidas las 
circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección.

3. Para disponer de todo o parte de la vivienda y bienes indicados cuyo uso haya sido 
atribuido conforme a los párrafos anteriores, se requerirá el consentimiento de ambos 
cónyuges o, en su defecto, autorización judicial. Esta restricción en la facultad dispositiva 
sobre la vivienda familiar se hará constar en el Registro de la Propiedad. La manifestación 
errónea o falsa del disponente sobre el uso de la vivienda no perjudicará al adquirente de 
buena fe.

Artículo 97.  
El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en 

relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en 
el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión 
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temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el 
convenio regulador o en la sentencia.

A falta de acuerdo de los cónyuges, el Juez, en sentencia, determinará su importe 
teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

1.ª Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges.
2.ª La edad y el estado de salud.
3.ª La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo.
4.ª La dedicación pasada y futura a la familia.
5.ª La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o 

profesionales del otro cónyuge.
6.ª La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal.
7.ª La pérdida eventual de un derecho de pensión.
8.ª El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge.
9.ª Cualquier otra circunstancia relevante.
En la resolución judicial o en el convenio regulador formalizado ante el Secretario judicial 

o el Notario se fijarán la periodicidad, la forma de pago, las bases para actualizar la pensión, 
la duración o el momento de cese y las garantías para su efectividad.

Artículo 98.  
El cónyuge de buena fe cuyo matrimonio haya sido declarado nulo tendrá derecho a una 

indemnización si ha existido convivencia conyugal, atendidas las circunstancias previstas en 
el artículo 97.

Artículo 99.  
En cualquier momento podrá convenirse la sustitución de la pensión fijada judicialmente 

o por convenio regulador formalizado conforme al artículo 97 por la constitución de una renta 
vitalicia, el usufructo de determinados bienes o la entrega de un capital en bienes o en 
dinero.

Artículo 100.  
Fijada la pensión y las bases de su actualización en la sentencia de separación o de 

divorcio, sólo podrá ser modificada por alteraciones en la fortuna de uno u otro cónyuge que 
así lo aconsejen.

La pensión y las bases de actualización fijadas en el convenio regulador formalizado 
ante el Secretario judicial o Notario podrán modificarse mediante nuevo convenio, sujeto a 
los mismos requisitos exigidos en este Código.

Artículo 101.  
El derecho a la pensión se extingue por el cese de la causa que lo motivó, por contraer el 

acreedor nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona.
El derecho a la pensión no se extingue por el solo hecho de la muerte del deudor. No 

obstante, los herederos de éste podrán solicitar del Juez la reducción o supresión de aquélla, 
si el caudal hereditario no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda o afectara a sus 
derechos en la legítima.

CAPÍTULO X
De las medidas provisionales por demanda de nulidad, separación y divorcio

Artículo 102.  
Admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, se producen, por ministerio de la 

Ley, los efectos siguientes:
1.° Los cónyuges podrán vivir separados y cesa la presunción de convivencia conyugal.
2.° Quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges 

hubiera otorgado al otro.
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Asimismo, salvo pacto en contrario, cesa la posibilidad de vincular los bienes privativos 
del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.

A estos efectos, cualquiera de las partes podrá instar la oportuna anotación en el 
Registro Civil y, en su caso, en los de la Propiedad y Mercantil.

Artículo 103.  
Admitida la demanda, el Juez, a falta de acuerdo de ambos cónyuges aprobado 

judicialmente, adoptará, con audiencia de éstos, las medidas siguientes:
1.ª Determinar, en interés de los hijos, con cuál de los cónyuges han de quedar los 

sujetos a la patria potestad de ambos y tomar las disposiciones apropiadas de acuerdo con 
lo establecido en este Código y, en particular, la forma en que el cónyuge que no ejerza la 
guarda y custodia de los hijos podrá cumplir el deber de velar por éstos y el tiempo, modo y 
lugar en que podrá comunicar con ellos y tenerlos en su compañía.

Excepcionalmente, los hijos podrán ser encomendados a los abuelos, parientes u otras 
personas que así lo consintieren y, de no haberlos, a una institución idónea, confiriéndoseles 
las funciones tutelares que ejercerán bajo la autoridad del juez.

Cuando exista riesgo de sustracción del menor por alguno de los cónyuges o por 
terceras personas podrán adoptarse las medidas necesarias y, en particular, las siguientes:

a) Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa.
b) Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se 

hubiere expedido.
c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del 

menor.
1.ª bis Determinar, atendiendo al interés de los miembros de la familia y al bienestar del 

animal, si los animales de compañía se confían a uno o a ambos cónyuges, la forma en que 
el cónyuge al que no se hayan confiado podrá tenerlos en su compañía, así como también 
las medidas cautelares convenientes para conservar el derecho de cada uno.

2.ª Determinar, teniendo en cuenta el interés familiar más necesitado de protección, cuál 
de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar y asimismo, previo 
inventario, los bienes y objetos del ajuar que continúan en ésta y los que se ha de llevar el 
otro cónyuge, así como también las medidas cautelares convenientes para conservar el 
derecho de cada uno.

3.ª Fijar, la contribución de cada cónyuge a las cargas del matrimonio, incluidas si 
procede las «litis expensas», establecer las bases para la actualización de cantidades y 
disponer las garantías, depósitos, retenciones u otras medidas cautelares convenientes, a fin 
de asegurar la efectividad de lo que por estos conceptos un cónyuge haya de abonar al otro.

Se considerará contribución a dichas cargas el trabajo que uno de los cónyuges dedicará 
a la atención de los hijos comunes sujetos a patria potestad.

4.ª Señalar, atendidas las circunstancias, los bienes gananciales o comunes que, previo 
inventario, se hayan de entregar a uno u otro cónyuge y las reglas que deban observar en la 
administración y disposición, así como en la obligatoria rendición de cuentas sobre los 
bienes comunes o parte de ellos que reciban y los que adquieran en lo sucesivo.

5.ª Determinar, en su caso, el régimen de administración y disposición de aquellos 
bienes privativos que por capitulaciones o escritura pública estuvieran especialmente 
afectados a las cargas del matrimonio.

Artículo 104.  
El cónyuge que se proponga demandar la nulidad, separación o divorcio de su 

matrimonio puede solicitar los efectos y medidas a que se refieren los dos artículos 
anteriores.

Estos efectos y medidas sólo subsistirán si, dentro de los treinta días siguientes a contar 
desde que fueron inicialmente adoptados, se presenta la demanda ante el Juez o Tribunal 
competente.
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Artículo 105.  
No incumple el deber de convivencia el cónyuge que sale del domicilio conyugal por una 

causa razonable y en el plazo de treinta días presenta la demanda o solicitud a que se 
refieren los artículos anteriores.

Artículo 106.  
Los efectos y medidas previstos en este capítulo terminan, en todo caso, cuando sean 

sustituidos por los de la sentencia estimatoria o se ponga fin al procedimiento de otro modo.
La revocación de consentimientos y poderes se entiende definitiva.

CAPÍTULO XI
Ley aplicable a la nulidad, la separación y el divorcio.

Artículo 107.  
1. La nulidad del matrimonio y sus efectos se determinarán de conformidad con la ley 

aplicable a su celebración.
2. La separación y el divorcio legal se regirán por las normas de la Unión Europea o 

españolas de Derecho internacional privado.

TÍTULO V
De la paternidad y filiación

CAPÍTULO I
De la filiación y sus efectos

Artículo 108.  
La filiación puede tener lugar por naturaleza y por adopción. La filiación por naturaleza 

puede ser matrimonial y no matrimonial. Es matrimonial cuando los progenitores están 
casados entre sí.

La filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adoptiva, surten los mismos 
efectos, conforme a las disposiciones de este Código.

Artículo 109.  
La filiación determina los apellidos con arreglo a lo dispuesto en la ley.
Si la filiación está determinada por ambas líneas, los progenitores de común acuerdo 

podrán decidir el orden de transmisión de su respectivo primer apellido, antes de la 
inscripción registral. Si no se ejercita esta opción, regirá lo dispuesto en la ley.

El orden de apellidos inscrito para el mayor de los hijos regirá en las inscripciones de 
nacimiento posteriores de sus hermanos del mismo vínculo.

El hijo, al alcanzar la mayoría de edad, podrá solicitar que se altere el orden de los 
apellidos.

Artículo 110.  
Aunque no ostenten la patria potestad, ambos progenitores están obligados a velar por 

los hijos menores y a prestarles alimentos.

Artículo 111.  
Quedará excluido de la patria potestad y demás funciones tuitivas y no ostentará 

derechos por ministerio de la Ley respecto del hijo o de sus descendientes, o en sus 
herencias, el progenitor:
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1.° Cuando haya sido condenado a causa de las relaciones a que obedezca la 
generación, según sentencia penal firme.

2.° Cuando la filiación haya sido judicialmente determinada contra su oposición.
En ambos supuestos el hijo no ostentará el apellido del progenitor en cuestión más que 

si lo solicita él mismo o su representante legal.
Dejarán de producir efecto estas restricciones por determinación del representante legal 

del hijo aprobada judicialmente, o por voluntad del propio hijo una vez alcanzada la plena 
capacidad.

Quedarán siempre a salvo las obligaciones de velar por los hijos y prestarles alimentos.

CAPÍTULO II
De la determinación y prueba de la filiación

Sección 1.ª Disposiciones generales.

Artículo 112.  
La filiación produce sus efectos desde que tiene lugar. Su determinación legal tiene 

efectos retroactivos siempre que la retroactividad sea compatible con la naturaleza de 
aquéllos y la Ley no dispusiere lo contrario.

En todo caso conservarán su validez los actos otorgados en nombre del hijo menor por 
su representante legal o, en el caso de los mayores con discapacidad que tuvieran previstas 
medidas de apoyo, los realizados conforme a estas, antes de que la filiación hubiera sido 
determinada.

Artículo 113.  
La filiación se acredita por la inscripción en el Registro Civil, por el documento o 

sentencia que la determina legalmente, por la presunción de paternidad matrimonial y, a falta 
de los medios anteriores, por la posesión de estado. Para la admisión de pruebas distintas a 
la inscripción se estará a lo dispuesto en la Ley de Registro Civil.

No será eficaz la determinación de una filiación en tanto resulte acreditada otra 
contradictoria.

Artículo 114.  
Los asientos de filiación podrán ser rectificados conforme a la Ley de Registro Civil, sin 

perjuicio de lo especialmente dispuesto en el presente título sobre acciones de impugnación.
Podrán también rectificarse en cualquier momento los asientos que resulten 

contradictorios con los hechos que una sentencia penal declare probados.

Sección 2.ª De la determinación de la filiación matrimonial

Artículo 115.  
La filiación matrimonial materna y paterna quedará determinada legalmente:
1.° Por la inscripción del nacimiento junto con la del matrimonio de los padres.
2.° Por sentencia firme.

Artículo 116.  
Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y 

antes de los trescientos días siguientes a su disolución o a la separación legal o de hecho de 
los cónyuges.

Artículo 117.  
Nacido el hijo dentro de los ciento ochenta días siguientes a la celebración del 

matrimonio, podrá el marido destruir la presunción mediante declaración auténtica en 
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contrario formalizada dentro de los seis meses siguientes al conocimiento del parto. Se 
exceptúan los casos en que hubiere reconocido la paternidad expresa o tácitamente o 
hubiese conocido el embarazo de la mujer con anterioridad a la celebración del matrimonio, 
salvo que, en este último supuesto, la declaración auténtica se hubiera formalizado con el 
consentimiento de ambos, antes del matrimonio o después del mismo, dentro de los seis 
meses siguientes al nacimiento del hijo.

Artículo 118.  
Aun faltando la presunción de paternidad del marido por causa de la separación legal o 

de hecho de los cónyuges, podrá inscribirse la filiación como matrimonial si concurre el 
consentimiento de ambos.

Artículo 119.  
La filiación adquiere el carácter de matrimonial desde la fecha del matrimonio de los 

progenitores cuando éste tenga lugar con posterioridad al nacimiento del hijo siempre que el 
hecho de la filiación quede determinado legalmente conforme a lo dispuesto en la sección 
siguiente.

Lo establecido en el párrafo anterior aprovechará, en su caso, a los descendientes del 
hijo fallecido.

Sección 3.ª De la determinación de la filiación no matrimonial

Artículo 120.  
La filiación no matrimonial quedará determinada legalmente:
1.º En el momento de la inscripción del nacimiento, por la declaración conforme realizada 

por el padre o progenitor no gestante en el correspondiente formulario oficial a que se refiere 
la legislación del Registro Civil.

2.º Por el reconocimiento ante el Encargado del Registro Civil, en testamento o en otro 
documento público.

3.º Por resolución recaída en expediente tramitado con arreglo a la legislación del 
Registro Civil.

4.º Por sentencia firme.
5.º Respecto de la madre o progenitor gestante, cuando se haga constar su filiación en la 

inscripción de nacimiento practicada dentro de plazo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
del Registro Civil.

Artículo 121.  
El reconocimiento otorgado por menores no emancipados necesitará para su validez 

aprobación judicial con audiencia del Ministerio Fiscal.
Para la validez del reconocimiento otorgado por personas mayores de edad respecto de 

las que hayan establecido medidas de apoyo se estará a lo que resulte de la resolución 
judicial o escritura pública que las haya establecido. Si nada se hubiese dispuesto y no 
hubiera medidas voluntarias de apoyo, se instruirá la correspondiente revisión de las 
medidas de apoyo judicialmente adoptadas para completarlas a este fin.

Artículo 122.  
Cuando un progenitor hiciere el reconocimiento separadamente, no podrá manifestar en 

él la identidad del otro a no ser que esté ya determinada legalmente.

Artículo 123.  
El reconocimiento de un hijo mayor de edad no producirá efectos sin su consentimiento 

expreso o tácito.
El consentimiento para la eficacia del reconocimiento de la persona mayor de edad con 

discapacidad se prestará por esta, de manera expresa o tácita, con los apoyos que requiera 
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para ello. En caso de que exista resolución judicial o escritura pública que haya establecido 
medidas de apoyo, se estará a lo allí dispuesto.

Artículo 124.  
La eficacia del reconocimiento de la persona menor de edad requerirá el consentimiento 

expreso de su representante legal o la aprobación judicial con audiencia del Ministerio Fiscal 
y del progenitor legalmente conocido.

No será necesario el consentimiento o la aprobación si el reconocimiento se hubiere 
efectuado en testamento o dentro del plazo establecido para practicar la inscripción del 
nacimiento. La inscripción de la filiación del padre o progenitor no gestante así practicada 
podrá suspenderse a simple petición de la madre o progenitor gestante durante el año 
siguiente al nacimiento. Si el padre o progenitor no gestante solicitara la confirmación de la 
inscripción, será necesaria la aprobación judicial con audiencia del Ministerio Fiscal.

Artículo 125.  
Cuando los progenitores del menor fueren hermanos o consanguíneos en línea recta, 

legalmente determinada la filiación respecto de uno, solo podrá quedar determinada 
legalmente respecto del otro previa autorización judicial, que se otorgará con audiencia del 
Ministerio Fiscal, cuando convenga al interés del menor.

El menor podrá, alcanzada la mayoría de edad, invalidar mediante declaración auténtica 
esta última determinación si no la hubiere consentido.

Artículo 126.  
El reconocimiento del ya fallecido sólo surtirá efecto si lo consintieren sus descendientes 

por sí o por sus representantes legales.

CAPÍTULO III
De las acciones de filiación

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículos 127 a 130.  
(Derogados)

Sección 2.ª De la reclamación

Artículo 131.  
Cualquier persona con interés legítimo tiene acción para que se declare la filiación 

manifestada por la constante posesión de estado.
Se exceptúa el supuesto en que la filiación que se reclame contradiga otra legalmente 

determinada.

Artículo 132.  
A falta de la correspondiente posesión de estado, la acción de reclamación de la filiación 

matrimonial, que es imprescriptible, corresponde a cualquiera de los dos progenitores o al 
hijo.

Si el hijo falleciere antes de transcurrir cuatro años desde que alcanzase plena 
capacidad, o durante el año siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se haya de 
fundar la demanda, su acción corresponde a sus herederos por el tiempo que faltare para 
completar dichos plazos.

Artículo 133.  
1. La acción de reclamación de filiación no matrimonial, cuando falte la respectiva 

posesión de estado, corresponderá al hijo durante toda su vida.
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Si el hijo falleciere antes de transcurrir cuatro años desde que alcanzare la mayoría de 
edad o desde que se eliminaren las medidas de apoyo que tuviera previstas a tales efectos, 
o durante el año siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se funde la demanda, su 
acción corresponderá a sus herederos por el tiempo que faltare para completar dichos 
plazos.

2. Igualmente podrán ejercitar la presente acción de filiación los progenitores en el plazo 
de un año contado desde que hubieran tenido conocimiento de los hechos en que hayan de 
basar su reclamación.

Esta acción no será transmisible a los herederos quienes solo podrán continuar la acción 
que el progenitor hubiere iniciado en vida.

Artículo 134.  
El ejercicio de la acción de reclamación, conforme a los artículos anteriores, por el hijo o 

el progenitor, permitirá en todo caso la impugnación de la filiación contradictoria.

Artículo 135.  
(Derogado)

Sección 3.ª De la impugnación

Artículo 136.  
1. El marido podrá ejercitar la acción de impugnación de la paternidad en el plazo de un 

año contado desde la inscripción de la filiación en el Registro Civil. Sin embargo, el plazo no 
correrá mientras el marido ignore el nacimiento. Fallecido el marido sin conocer el 
nacimiento, el año se contará desde que lo conozca el heredero.

2. Si el marido, pese a conocer el hecho del nacimiento de quien ha sido inscrito como 
hijo suyo, desconociera su falta de paternidad biológica, el cómputo del plazo de un año 
comenzará a contar desde que tuviera tal conocimiento.

3. Si el marido falleciere antes de transcurrir el plazo señalado en los párrafos anteriores, 
la acción corresponderá a cada heredero por el tiempo que faltare para completar dicho 
plazo.

Artículo 137.  
1. La filiación del padre o progenitor no gestante podrá ser impugnada por el hijo durante 

el año siguiente a la inscripción de la filiación. Si fuere menor o persona con discapacidad 
con medidas de apoyo, para impugnarla, el plazo del año se contará desde la mayoría de 
edad o desde la extinción de las medidas de apoyo.

El ejercicio de la acción, en interés del hijo que sea menor, corresponderá, asimismo, 
durante el año siguiente a la inscripción de la filiación, a la madre o progenitor gestante que 
ostente la patria potestad, a su representante legal o al Ministerio Fiscal.

Si se tratare de persona con discapacidad con medidas de apoyo, esta, quien preste el 
apoyo y se encuentre expresamente facultado para ello o, en su defecto, el Ministerio Fiscal, 
podrán, asimismo, ejercitar la acción de impugnación durante el año siguiente a la 
inscripción de la filiación.

2. Si el hijo, pese a haber transcurrido más de un año desde la inscripción en el registro, 
desde su mayoría de edad o desde la extinción de la medida de apoyo, desconociera la falta 
de paternidad biológica de quien aparece inscrito como su padre o progenitor no gestante, el 
cómputo del plazo de un año comenzará a contar desde que tuviera tal conocimiento.

3. Cuando el hijo falleciere antes de transcurrir los plazos establecidos en los párrafos 
anteriores, su acción corresponderá a sus herederos por el tiempo que faltare para 
completar dichos plazos.

4. Si falta en las relaciones familiares la posesión de estado de filiación matrimonial, la 
demanda podrá ser interpuesta en cualquier tiempo por el hijo o sus herederos.
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Artículo 138.  
El reconocimiento y demás actos jurídicos que determinen conforme a la ley una filiación 

matrimonial o no matrimonial podrán ser impugnados por vicio de consentimiento según lo 
dispuesto en el artículo 141. La impugnación de la paternidad por otras causas se atendrá a 
las normas contenidas en esta sección.

Artículo 139.  
La madre o progenitor que conste como gestante podrá ejercitar la acción de 

impugnación de la filiación justificando la suposición del parto o no ser cierta la identidad del 
hijo.

Artículo 140.  
Cuando falte en las relaciones familiares la posesión de estado, la filiación paterna o 

materna no matrimonial podrá ser impugnada por aquellos a quienes perjudique.
Cuando exista posesión de estado, la acción de impugnación corresponderá a quien 

aparece como hijo o progenitor y a quienes por la filiación puedan resultar afectados en su 
calidad de herederos forzosos. La acción caducará pasados cuatro años desde que el hijo, 
una vez inscrita la filiación, goce de la posesión de estado correspondiente.

Los hijos tendrán en todo caso acción durante un año después de alcanzar la mayoría de 
edad o de recobrar capacidad suficiente a tales efectos.

Artículo 141.  
La acción de impugnación del reconocimiento realizado mediante error, violencia o 

intimidación corresponde a quien lo hubiere otorgado. La acción caducará al año del 
reconocimiento o desde que cesó el vicio de consentimiento, y podrá ser ejercitada o 
continuada por los herederos de aquél, si hubiere fallecido antes de transcurrir el año.

TÍTULO VI
De los alimentos entre parientes

Artículo 142.  
Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, 

vestido y asistencia médica.
Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras 

sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado su formación por causa que 
no le sea imputable.

Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén 
cubiertos de otro modo.

Artículo 143.  
Están obligados recíprocamente a darse alimentos en toda la extensión que señala el 

artículo precedente:
1.° Los cónyuges.
2.° Los ascendientes y descendientes.
Los hermanos sólo se deben los auxilios necesarios para la vida, cuando los necesiten 

por cualquier causa que no sea imputable al alimentista, y se extenderán en su caso a los 
que precisen para su educación.

Artículo 144.  
La reclamación de alimentos cuando proceda y sean dos o más los obligados a 

prestarlos se hará por el orden siguiente:
1.° Al cónyuge.
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2.° A los descendientes de grado más próximo.
3.° A los ascendientes, también de grado más próximo.
4.° A los hermanos, pero estando obligados en último lugar los que sólo sean uterinos o 

consanguíneos.
Entre los descendientes y ascendientes se regulará la gradación por el orden en que 

sean llamados a la sucesión legítima de la persona que tenga derecho a los alimentos.

Artículo 145.  
Cuando recaiga sobre dos o más personas la obligación de dar alimentos, se repartirá 

entre ellas el pago de la pensión en cantidad proporcional a su caudal respectivo.
Sin embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, podrá el 

Juez obligar a una sola de ellas a que los preste provisionalmente, sin perjuicio de su 
derecho a reclamar de los demás obligados la parte que les corresponda.

Cuando dos o más alimentistas reclamaren a la vez alimentos de una misma persona 
obligada legalmente a darlos, y ésta no tuviere fortuna bastante para atender a todos, se 
guardará el orden establecido en el artículo anterior, a no ser que los alimentistas 
concurrentes fuesen el cónyuge y un hijo sujeto a la patria potestad, en cuyo caso éste será 
preferido a aquél.

Artículo 146.  
La cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a 

las necesidades de quien los recibe.

Artículo 147.  
Los alimentos, en los casos a que se refiere el artículo anterior, se reducirán o 

aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades 
del alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos.

Artículo 148.  
La obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesitare, para subsistir, la 

persona que tenga derecho a percibirlos, pero no se abonarán sino desde la fecha en que se 
interponga la demanda.

Se verificará el pago por meses anticipados, y, cuando fallezca el alimentista, sus 
herederos no estarán obligados a devolver lo que éste hubiese recibido anticipadamente.

El Juez, a petición del alimentista o del Ministerio Fiscal, ordenará con urgencia las 
medidas cautelares oportunas para asegurar los anticipos que haga una Entidad pública u 
otra persona y proveer a las futuras necesidades.

Artículo 149.  
El obligado a prestar alimentos podrá, a su elección, satisfacerlos, o pagando la pensión 

que se fije, o recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ellos.
Esta elección no será posible en cuanto contradiga la situación de convivencia 

determinada para el alimentista por las normas aplicables o por resolución judicial. También 
podrá ser rechazada cuando concurra justa causa o perjudique el interés del alimentista 
menor de edad.

Artículo 150.  
La obligación de suministrar alimentos cesa con la muerte del obligado, aunque los 

prestase en cumplimiento de una sentencia firme.

Artículo 151.  
No es renunciable ni transmisible a un tercero el derecho a los alimentos. Tampoco 

pueden compensarse con lo que el alimentista deba al que ha de prestarlos.
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Pero podrán compensarse y renunciarse las pensiones alimenticias atrasadas, y 
transmitirse a título oneroso o gratuito el derecho a demandarlas.

Artículo 152.  
Cesará también la obligación de dar alimentos:
1.º Por muerte del alimentista.
2.º Cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto de no 

poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia.
3.º Cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o industria, o haya adquirido 

un destino o mejorado de fortuna, de suerte que no le sea necesaria la pensión alimenticia 
para su subsistencia.

4.º Cuando el alimentista, sea o no heredero forzoso, hubiese cometido alguna falta de 
las que dan lugar a la desheredación.

5.º Cuando el alimentista sea descendiente del obligado a dar alimentos, y la necesidad 
de aquél provenga de mala conducta o de falta de aplicación al trabajo, mientras subsista 
esta causa.

Artículo 153.  
Las disposiciones que preceden son aplicables a los demás casos en que por este 

Código, por testamento o por pacto se tenga derecho a alimentos, salvo lo pactado, lo 
ordenado por el testador o lo dispuesto por la ley para el caso especial de que se trate.

TÍTULO VII
De las relaciones paterno-filiales

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 154.  
Los hijos e hijas no emancipados están bajo la patria potestad de los progenitores.
La patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercerá siempre en interés de los 

hijos e hijas, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos, su integridad 
física y mental.

Esta función comprende los siguientes deberes y facultades:
1.º Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una 

formación integral.
2.º Representarlos y administrar sus bienes.
3.º Decidir el lugar de residencia habitual de la persona menor de edad, que solo podrá 

ser modificado con el consentimiento de ambos progenitores o, en su defecto, por 
autorización judicial.

Si los hijos o hijas tuvieren suficiente madurez deberán ser oídos siempre antes de 
adoptar decisiones que les afecten sea en procedimiento contencioso o de mutuo acuerdo. 
En todo caso, se garantizará que puedan ser oídas en condiciones idóneas, en términos que 
les sean accesibles, comprensibles y adaptados a su edad, madurez y circunstancias, 
recabando el auxilio de especialistas cuando ello fuera necesario.

Los progenitores podrán, en el ejercicio de su función, recabar el auxilio de la autoridad.

Artículo 155.  
Los hijos deben:
1.° Obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad, y respetarles 

siempre.
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2.° Contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las cargas 
de la familia mientras convivan con ella.

Artículo 156.  
La patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con 

el consentimiento expreso o tácito del otro. Serán válidos los actos que realice uno de ellos 
conforme al uso social y a las circunstancias o en situaciones de urgente necesidad.

Dictada una sentencia condenatoria y mientras no se extinga la responsabilidad penal o 
iniciado un procedimiento penal contra uno de los progenitores por atentar contra la vida, la 
integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual de los hijos 
o hijas comunes menores de edad, o por atentar contra el otro progenitor, bastará el 
consentimiento de este para la atención y asistencia psicológica de los hijos e hijas menores 
de edad, debiendo el primero ser informado previamente. Lo anterior será igualmente 
aplicable, aunque no se haya interpuesto denuncia previa, cuando la mujer esté recibiendo 
asistencia en un servicio especializado de violencia de género, siempre que medie informe 
emitido por dicho servicio que acredite dicha situación. Si la asistencia hubiera de prestarse 
a los hijos e hijas mayores de dieciséis años se precisará en todo caso el consentimiento 
expreso de estos.

En caso de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad, cualquiera de los dos podrá 
acudir a la autoridad judicial, quien, después de oír a ambos y al hijo si tuviera suficiente 
madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, atribuirá la facultad de decidir a uno 
de los dos progenitores. Si los desacuerdos fueran reiterados o concurriera cualquier otra 
causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad, podrá atribuirla total o 
parcialmente a uno de los progenitores o distribuir entre ellos sus funciones. Esta medida 
tendrá vigencia durante el plazo que se fije, que no podrá nunca exceder de dos años. En los 
supuestos de los párrafos anteriores, respecto de terceros de buena fe, se presumirá que 
cada uno de los progenitores actúa en el ejercicio ordinario de la patria potestad con el 
consentimiento del otro.

En defecto o por ausencia o imposibilidad de uno de los progenitores, la patria potestad 
será ejercida exclusivamente por el otro.

Si los progenitores viven separados, la patria potestad se ejercerá por aquel con quien el 
hijo conviva. Sin embargo, la autoridad judicial, a solicitud fundada del otro progenitor, podrá, 
en interés del hijo, atribuir al solicitante la patria potestad para que la ejerza conjuntamente 
con el otro progenitor o distribuir entre ambos las funciones inherentes a su ejercicio.

Artículo 157.  
El menor no emancipado ejercerá la patria potestad sobre sus hijos con la asistencia de 

sus padres y, a falta de ambos, de su tutor; en casos de desacuerdo o imposibilidad, con la 
del Juez.

Artículo 158.  
El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio 

Fiscal, dictará:
1.º Las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y proveer a las 

futuras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de este deber, por sus padres.
2.º Las disposiciones apropiadas a fin de evitar a los hijos perturbaciones dañosas en los 

caso de cambio de titular de la potestad de guarda.
3.º Las medidas necesarias para evitar la sustracción de los hijos menores por alguno de 

los progenitores o por terceras personas y, en particular, las siguientes:
a) Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa.
b) Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se 

hubiere expedido.
c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del 

menor.
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4.º La medida de prohibición a los progenitores, tutores, a otros parientes o a terceras 
personas de aproximarse al menor y acercarse a su domicilio o centro educativo y a otros 
lugares que frecuente, con respecto al principio de proporcionalidad.

5.º La medida de prohibición de comunicación con el menor, que impedirá a los 
progenitores, tutores, a otros parientes o a terceras personas establecer contacto escrito, 
verbal o visual por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, con 
respeto al principio de proporcionalidad.

6.º La suspensión cautelar en el ejercicio de la patria potestad y/o en el ejercicio de la 
guarda y custodia, la suspensión cautelar del régimen de visitas y comunicaciones 
establecidos en resolución judicial o convenio judicialmente aprobado y, en general, las 
demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de 
evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas.

En caso de posible desamparo del menor, el Juzgado comunicará las medidas a la 
Entidad Pública. Todas estas medidas podrán adoptarse dentro de cualquier proceso judicial 
o penal o bien en un expediente de jurisdicción voluntaria, en que la autoridad judicial habrá 
de garantizar la audiencia de la persona menor de edad, pudiendo el Tribunal ser auxiliado 
por personas externas para garantizar que pueda ejercitarse este derecho por sí misma.

Artículo 159.  
Si los padres viven separados y no decidieren de común acuerdo, el Juez decidirá, 

siempre en beneficio de los hijos, al cuidado de qué progenitor quedarán los hijos menores 
de edad. El Juez oirá, antes de tomar esta medida, a los hijos que tuvieran suficiente juicio y, 
en todo caso, a los que fueran mayores de doce años.

Artículo 160.  
1. Los hijos menores tienen derecho a relacionarse con sus progenitores aunque éstos 

no ejerzan la patria potestad, salvo que se disponga otra cosa por resolución judicial o por la 
Entidad Pública en los casos establecidos en el artículo 161. En caso de privación de libertad 
de los progenitores, y siempre que el interés superior del menor recomiende visitas a 
aquellos, la Administración deberá facilitar el traslado acompañado del menor al centro 
penitenciario, ya sea por un familiar designado por la administración competente o por un 
profesional que velarán por la preparación del menor a dicha visita. Asimismo la visita a un 
centro penitenciario se deberá realizar fuera de horario escolar y en un entorno adecuado 
para el menor.

Los menores adoptados por otra persona, solo podrán relacionarse con su familia de 
origen en los términos previstos en el artículo 178.4.

2. No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del menor con sus 
hermanos, abuelos y otros parientes y allegados.

En caso de oposición, el Juez, a petición del menor, hermanos, abuelos, parientes o 
allegados, resolverá atendidas las circunstancias. Especialmente deberá asegurar que las 
medidas que se puedan fijar para favorecer las relaciones entre hermanos, y entre abuelos y 
nietos, no faculten la infracción de las resoluciones judiciales que restrinjan o suspendan las 
relaciones de los menores con alguno de sus progenitores.

Artículo 161.  
La Entidad Pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la protección 

de menores regulará las visitas y comunicaciones que correspondan a los progenitores, 
abuelos, hermanos y demás parientes y allegados respecto a los menores en situación de 
desamparo, pudiendo acordar motivadamente, en interés del menor, la suspensión temporal 
de las mismas previa audiencia de los afectados y del menor si tuviere suficiente madurez y, 
en todo caso, si fuera mayor de doce años, con inmediata notificación al Ministerio Fiscal. A 
tal efecto, el Director del centro de acogimiento residencial o la familia acogedora u otros 
agentes o profesionales implicados informarán a la Entidad Pública de cualquier indicio de 
los efectos nocivos de estas visitas sobre el menor.

El menor, los afectados y el Ministerio Fiscal podrán oponerse a dichas resoluciones 
administrativas conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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CAPÍTULO II
De la representación legal de los hijos

Artículo 162.  
Los padres que ostenten la patria potestad tienen la representación legal de sus hijos 

menores no emancipados.
Se exceptúan:
1.º Los actos relativos a los derechos de la personalidad que el hijo, de acuerdo con su 

madurez, pueda ejercitar por sí mismo.
No obstante, los responsables parentales intervendrán en estos casos en virtud de sus 

deberes de cuidado y asistencia.
2.º Aquellos en que exista conflicto de intereses entre los padres y el hijo.
3.º Los relativos a bienes que estén excluidos de la administración de los padres.
Para celebrar contratos que obliguen al hijo a realizar prestaciones personales se 

requiere el previo consentimiento de éste si tuviere suficiente juicio, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 158.

Artículo 163.  
Siempre que en algún asunto los progenitores tengan un interés opuesto al de sus hijos 

no emancipados, se nombrará a éstos un defensor que los represente en juicio y fuera de él. 
Se procederá también a este nombramiento cuando los progenitores tengan un interés 
opuesto al del hijo menor emancipado cuya capacidad deban completar.

Si el conflicto de intereses existiera solo con uno de los progenitores, corresponde al otro 
por Ley y sin necesidad de especial nombramiento representar al menor o completar su 
capacidad.

CAPÍTULO III
De los bienes de los hijos y de su administración

Artículo 164.  
Los padres administrarán los bienes de los hijos con la misma diligencia que los suyos 

propios, cumpliendo las obligaciones generales de todo administrador y las especiales 
establecidas en la Ley Hipotecaria.

Se exceptúan de la administración paterna:
1. Los bienes adquiridos por título gratuito cuando el disponente lo hubiere ordenado de 

manera expresa. Se cumplirá estrictamente la voluntad de éste sobre la administración de 
estos bienes y destino de sus frutos.

2. Los adquiridos por sucesión en que uno o ambos de los que ejerzan la patria potestad 
hubieran sido justamente desheredados o no hubieran podido heredar por causa de 
indignidad, que serán administrados por la persona designada por el causante y, en su 
defecto y sucesivamente, por el otro progenitor o por un administrador judicial especialmente 
nombrado.

3. Los que el hijo mayor de dieciséis años hubiera adquirido con su trabajo o industria. 
Los actos de administración ordinaria serán realizados por el hijo, que necesitará el 
consentimiento de los padres para los que excedan de ella.

Artículo 165.  
Pertenecen siempre al hijo no emancipado los frutos de sus bienes, así como todo lo que 

adquiera con su trabajo o industria.
No obstante, los padres podrán destinar los del menor que viva con ambos o con uno 

sólo de ellos, en la parte que le corresponda, al levantamiento de las cargas familiares, y no 
estarán obligados a rendir cuentas de lo que hubiesen consumido en tales atenciones.
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Con este fin se entregarán a los padres, en la medida adecuada, los frutos de los bienes 
que ellos no administren. Se exceptúan los frutos de los bienes a que se refieren los 
números 1 y 2 del artículo anterior y los de aquellos donados o dejados a los hijos 
especialmente para su educación o carrera, pero si los padres carecieren de medios podrán 
pedir al Juez que se les entregue la parte que en equidad proceda.

Artículo 166.  
Los padres no podrán renunciar a los derechos de que los hijos sean titulares ni enajenar 

o gravar sus bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos 
preciosos y valores mobiliarios, salvo el derecho de suscripción preferente de acciones, sino 
por causas justificadas de utilidad o necesidad y previa la autorización del Juez del domicilio, 
con audiencia del Ministerio Fiscal.

Los padres deberán recabar autorización judicial para repudiar la herencia o legado 
deferidos al hijo. Si el Juez denegase la autorización, la herencia sólo podrá ser aceptada a 
beneficio de inventario.

No será necesaria autorización judicial si el menor hubiese cumplido dieciséis años y 
consintiere en documento público, ni para la enajenación de valores mobiliarios siempre que 
su importe se reinvierta en bienes o valores seguros.

Artículo 167.  
Cuando la administración de los progenitores ponga en peligro el patrimonio del hijo, el 

Juez, a petición del propio hijo, del Ministerio Fiscal o de cualquier pariente del menor, podrá 
adoptar las medidas que estime necesarias para la seguridad y recaudo de los bienes, exigir 
caución o fianza para la continuación en la administración o incluso nombrar un 
Administrador.

Artículo 168.  
Al término de la patria potestad podrán los hijos exigir a los padres la rendición de 

cuentas de la administración que ejercieron sobre sus bienes hasta entonces. La acción para 
exigir el cumplimiento de esta obligación prescribirá a los tres años.

En caso de pérdida o deterioro de los bienes por dolo o culpa grave, responderán los 
padres de los daños y perjuicios sufridos.

CAPÍTULO IV
De la extinción de la patria potestad

Artículo 169.  
La patria potestad se acaba:
1.° Por la muerte o la declaración de fallecimiento de los padres o del hijo.
2.° Por la emancipación.
3.° Por la adopción del hijo.

Artículo 170.  
Cualquiera de los progenitores podrá ser privado total o parcialmente de su potestad por 

sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes a la misma o dictada en 
causa criminal o matrimonial.

Los Tribunales podrán, en beneficio e interés del hijo, acordar la recuperación de la 
patria potestad cuando hubiere cesado la causa que motivó la privación.

Artículo 171.  
(Suprimido)
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CAPÍTULO V
De la adopción y otras formas de protección de menores

Téngase en cuenta que en el texto del Código Civil y demás disposiciones legales, la 
llamada «adopción plena» se entiende sustituida por la adopción que regula la Ley 21/1987, de 
11 de noviembre, según establece el artículo 3 de la misma. Ref. BOE-A-1987-25627.

Sección 1.ª De la guarda y acogimiento de menores

Artículo 172.  
1. Cuando la Entidad Pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la 

protección de los menores constate que un menor se encuentra en situación de desamparo, 
tiene por ministerio de la ley la tutela del mismo y deberá adoptar las medidas de protección 
necesarias para su guarda, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su caso, 
del Juez que acordó la tutela ordinaria. La resolución administrativa que declare la situación 
de desamparo y las medidas adoptadas se notificará en legal forma a los progenitores, 
tutores o guardadores y al menor afectado si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si 
fuere mayor de doce años, de forma inmediata sin que sobrepase el plazo máximo de 
cuarenta y ocho horas. La información será clara, comprensible y en formato accesible, 
incluyendo las causas que dieron lugar a la intervención de la Administración y los efectos de 
la decisión adoptada, y en el caso del menor, adaptada a su grado de madurez. Siempre que 
sea posible, y especialmente en el caso del menor, esta información se facilitará de forma 
presencial.

Se considera como situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del 
incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección 
establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de 
la necesaria asistencia moral o material.

La asunción de la tutela atribuida a la Entidad Pública lleva consigo la suspensión de la 
patria potestad o de la tutela ordinaria. No obstante, serán válidos los actos de contenido 
patrimonial que realicen los progenitores o tutores en representación del menor y que sean 
en interés de éste.

La Entidad Pública y el Ministerio Fiscal podrán promover, si procediere, la privación de 
la patria potestad y la remoción de la tutela.

2. Durante el plazo de dos años desde la notificación de la resolución administrativa por 
la que se declare la situación de desamparo, los progenitores que continúen ostentando la 
patria potestad pero la tengan suspendida conforme a lo previsto en el apartado 1, o los 
tutores que, conforme al mismo apartado, tengan suspendida la tutela, podrán solicitar a la 
Entidad Pública que cese la suspensión y quede revocada la declaración de situación de 
desamparo del menor, si, por cambio de las circunstancias que la motivaron, entienden que 
se encuentran en condiciones de asumir nuevamente la patria potestad o la tutela.

Igualmente, durante el mismo plazo podrán oponerse a las decisiones que se adopten 
respecto a la protección del menor.

Pasado dicho plazo decaerá el derecho de los progenitores o tutores a solicitar u 
oponerse a las decisiones o medidas que se adopten para la protección del menor. No 
obstante, podrán facilitar información a la Entidad Pública y al Ministerio Fiscal sobre 
cualquier cambio de las circunstancias que dieron lugar a la declaración de situación de 
desamparo.

En todo caso, transcurridos los dos años, únicamente el Ministerio Fiscal estará 
legitimado para oponerse a la resolución de la Entidad Pública.

Durante ese plazo de dos años, la Entidad Pública, ponderando la situación y poniéndola 
en conocimiento del Ministerio Fiscal, podrá adoptar cualquier medida de protección, incluida 
la propuesta de adopción, cuando exista un pronóstico fundado de imposibilidad definitiva de 
retorno a la familia de origen.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 13  Código Civil [parcial]

– 432 –

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-25627


3. La Entidad Pública, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de persona o entidad 
interesada, podrá revocar la declaración de situación de desamparo y decidir el retorno del 
menor con su familia, siempre que se entienda que es lo más adecuado para su interés. 
Dicha decisión se notificará al Ministerio Fiscal.

4. En cumplimiento de la obligación de prestar la atención inmediata, la Entidad Pública 
podrá asumir la guarda provisional de un menor mediante resolución administrativa, y lo 
comunicará al Ministerio Fiscal, procediendo simultáneamente a practicar las diligencias 
precisas para identificar al menor, investigar sus circunstancias y constatar, en su caso, la 
situación real de desamparo.

Tales diligencias se realizarán en el plazo más breve posible, durante el cual deberá 
procederse, en su caso, a la declaración de la situación de desamparo y consecuente 
asunción de la tutela o a la promoción de la medida de protección procedente. Si existieran 
personas que, por sus relaciones con el menor o por otras circunstancias, pudieran asumir la 
tutela en interés de éste, se promoverá el nombramiento de tutor conforme a las reglas 
ordinarias.

Cuando hubiera transcurrido el plazo señalado y no se hubiera formalizado la tutela o 
adoptado otra resolución, el Ministerio Fiscal promoverá las acciones procedentes para 
asegurar la adopción de la medida de protección más adecuada del menor por parte de la 
Entidad Pública.

5. La Entidad Pública cesará en la tutela que ostente sobre los menores declarados en 
situación de desamparo cuando constate, mediante los correspondientes informes, la 
desaparición de las causas que motivaron su asunción, por alguno de los supuestos 
previstos en los artículos 276 y 277.1, y cuando compruebe fehacientemente alguna de las 
siguientes circunstancias:

a) Que el menor se ha trasladado voluntariamente a otro país.
b) Que el menor se encuentra en el territorio de otra comunidad autónoma, en cuyo caso 

se procederá al traslado del expediente de protección y cuya Entidad Pública hubiere dictado 
resolución sobre declaración de situación de desamparo y asumido su tutela o medida de 
protección correspondiente, o entendiere que ya no es necesario adoptar medidas de 
protección a tenor de la situación del menor.

c) Que hayan transcurrido doce meses desde que el menor abandonó voluntariamente el 
centro de protección, encontrándose en paradero desconocido.

La guarda provisional cesará por las mismas causas que la tutela.

Artículo 172 bis.  
1. Cuando los progenitores o tutores, por circunstancias graves y transitorias 

debidamente acreditadas, no puedan cuidar al menor, podrán solicitar de la Entidad Pública 
que ésta asuma su guarda durante el tiempo necesario, que no podrá sobrepasar dos años 
como plazo máximo de cuidado temporal del menor, salvo que el interés superior del menor 
aconseje, excepcionalmente, la prórroga de las medidas. Transcurrido el plazo o la prórroga, 
en su caso, el menor deberá regresar con sus progenitores o tutores o, si no se dan las 
circunstancias adecuadas para ello, ser declarado en situación legal de desamparo.

La entrega voluntaria de la guarda se hará por escrito dejando constancia de que los 
progenitores o tutores han sido informados de las responsabilidades que siguen 
manteniendo respecto del menor, así como de la forma en que dicha guarda va a ejercerse 
por la Entidad Pública garantizándose, en particular a los menores con discapacidad, la 
continuidad de los apoyos especializados que vinieran recibiendo o la adopción de otros más 
adecuados a sus necesidades.

La resolución administrativa sobre las asunción de la guarda por la Entidad Pública, así 
como sobre cualquier variación posterior de su forma de ejercicio, será fundamentada y 
comunicada a los progenitores o tutores y al Ministerio Fiscal.

2. Asimismo, la Entidad Pública asumirá la guarda cuando así lo acuerde el Juez en los 
casos en que legalmente proceda, adoptando la medida de protección correspondiente.
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Artículo 172 ter.  
1. La guarda se realizará mediante el acogimiento familiar y, no siendo éste posible o 

conveniente para el interés del menor, mediante el acogimiento residencial. El acogimiento 
familiar se realizará por la persona o personas que determine la Entidad Pública. El 
acogimiento residencial se ejercerá por el Director o responsable del centro donde esté 
acogido el menor, conforme a los términos establecidos en la legislación de protección de 
menores.

No podrán ser acogedores los que no puedan ser tutores de acuerdo con lo previsto en 
la ley.

La resolución de la Entidad Pública en la que se formalice por escrito la medida de 
guarda se notificará a los progenitores o tutores que no estuvieran privados de la patria 
potestad o tutela, así como al Ministerio Fiscal.

2. Se buscará siempre el interés del menor y se priorizará, cuando no sea contrario a ese 
interés, su reintegración en la propia familia y que la guarda de los hermanos se confíe a una 
misma institución o persona para que permanezcan unidos. La situación del menor en 
relación con su familia de origen, tanto en lo que se refiere a su guarda como al régimen de 
visitas y otras formas de comunicación, será revisada, al menos cada seis meses.

3. La Entidad Pública podrá acordar, en relación con el menor en acogida familiar o 
residencial, cuando sea conveniente a su interés, estancias, salidas de fines de semana o de 
vacaciones con familias o con instituciones dedicadas a estas funciones. A tal efecto sólo se 
seleccionará a personas o instituciones adecuadas a las necesidades del menor. Dichas 
medidas deberán ser acordadas una vez haya sido oído el menor si tuviere suficiente 
madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años.

La delegación de guarda para estancias, salidas de fin de semana o vacaciones 
contendrá los términos de la misma y la información que fuera necesaria para asegurar el 
bienestar del menor, en especial de todas las medidas restrictivas que haya establecido la 
Entidad Pública o el Juez. Dicha medida será comunicada a los progenitores o tutores, 
siempre que no hayan sido privados del ejercicio de la patria potestad o removidos del 
ejercicio de la tutela, así como a los acogedores. Se preservarán los datos de estos 
guardadores cuando resulte conveniente para el interés del menor o concurra justa causa.

4. En los casos de declaración de situación de desamparo o de asunción de la guarda 
por resolución administrativa o judicial, podrá establecerse por la Entidad Pública la cantidad 
que deben abonar los progenitores o tutores para contribuir, en concepto de alimentos y en 
función de sus posibilidades, a los gastos derivados del cuidado y atención del menor, así 
como los derivados de la responsabilidad civil que pudiera imputarse a los menores por 
actos realizados por los mismos.

Artículo 173.  
1. El acogimiento familiar produce la plena participación del menor en la vida de familia e 

impone a quien lo recibe las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, 
alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral en un entorno afectivo. En el caso 
de menor con discapacidad, deberá continuar con los apoyos especializados que viniera 
recibiendo o adoptar otros más adecuados a sus necesidades.

2. El acogimiento requerirá el consentimiento de los acogedores y del menor acogido si 
tuviera suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años.

3. Si surgieren problemas graves de convivencia entre el menor y la persona o personas 
a quien hubiere sido confiado la guarda en acogimiento familiar, aquél, el acogedor, el 
Ministerio Fiscal, los progenitores o tutor que no estuvieran privados de la patria potestad o 
de la tutela o cualquier persona interesada podrán solicitar a la Entidad Pública la remoción 
de la guarda.

4. El acogimiento familiar del menor cesará:
a) Por resolución judicial.
b) Por resolución de la Entidad Pública, de oficio o a propuesta del Ministerio Fiscal, de 

los progenitores, tutores, acogedores o del propio menor si tuviera suficiente madurez, 
cuando se considere necesario para salvaguardar el interés del mismo, oídos los 
acogedores, el menor, sus progenitores o tutor.
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c) Por la muerte o declaración de fallecimiento del acogedor o acogedores del menor.
d) Por la mayoría de edad del menor.
5. Todas las actuaciones de formalización y cesación del acogimiento se practicarán con 

la obligada reserva.

Artículo 173 bis.  
1. El acogimiento familiar podrá tener lugar en la propia familia extensa del menor o en 

familia ajena, pudiendo en este último caso ser especializado.
2. El acogimiento familiar podrá adoptar las siguientes modalidades atendiendo a su 

duración y objetivos:
a) Acogimiento familiar de urgencia, principalmente para menores de seis años, que 

tendrá una duración no superior a seis meses, en tanto se decide la medida de protección 
familiar que corresponda.

b) Acogimiento familiar temporal, que tendrá carácter transitorio, bien porque de la 
situación del menor se prevea la reintegración de éste en su propia familia, o bien en tanto 
se adopte una medida de protección que revista un carácter más estable como el 
acogimiento familiar permanente o la adopción. Este acogimiento tendrá una duración 
máxima de dos años, salvo que el interés superior del menor aconseje la prórroga de la 
medida por la previsible e inmediata reintegración familiar, o la adopción de otra medida de 
protección definitiva.

c) Acogimiento familiar permanente, que se constituirá bien al finalizar el plazo de dos 
años de acogimiento temporal por no ser posible la reintegración familiar, o bien 
directamente en casos de menores con necesidades especiales o cuando las circunstancias 
del menor y su familia así lo aconsejen. La Entidad Pública podrá solicitar del Juez que 
atribuya a los acogedores permanentes aquellas facultades de la tutela que faciliten el 
desempeño de sus responsabilidades, atendiendo, en todo caso, al interés superior del 
menor.

Artículo 174.  
1. Incumbe al Ministerio Fiscal la superior vigilancia de la tutela, acogimiento o guarda de 

los menores a que se refiere esta sección.
2. A tal fin, la Entidad Pública le dará noticia inmediata de los nuevos ingresos de 

menores y le remitirá copia de las resoluciones administrativas de formalización de la 
constitución, variación y cesación de las tutelas, guardas y acogimientos. Igualmente le dará 
cuenta de cualquier novedad de interés en las circunstancias del menor.

El Ministerio Fiscal habrá de comprobar, al menos semestralmente, la situación del 
menor y promoverá ante la Entidad Pública o el Juez, según proceda, las medidas de 
protección que estime necesarias.

3. La vigilancia del Ministerio Fiscal no eximirá a la Entidad Pública de su 
responsabilidad para con el menor y de su obligación de poner en conocimiento del 
Ministerio Fiscal las anomalías que observe.

4. Para el cumplimiento de la función de la superior vigilancia de la tutela, acogimiento o 
guarda de los menores, cuando sea necesario, podrá el Ministerio Fiscal recabar la 
elaboración de informes por parte de los servicios correspondientes de las Administraciones 
Públicas competentes.

A estos efectos, los servicios correspondientes de las Administraciones Públicas 
competentes atenderán las solicitudes de información remitidas por el Ministerio Fiscal en el 
curso de las investigaciones tendentes a determinar la situación de riesgo o desamparo en la 
que pudiera encontrarse un menor.

Sección 2.ª De la adopción

Artículo 175.  
1. La adopción requiere que el adoptante sea mayor de veinticinco años. Si son dos los 

adoptantes bastará con que uno de ellos haya alcanzado dicha edad. En todo caso, la 
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diferencia de edad entre adoptante y adoptando será de, al menos, dieciséis años y no podrá 
ser superior a cuarenta y cinco años, salvo en los casos previstos en el artículo 176.2. 
Cuando fueran dos los adoptantes, será suficiente con que uno de ellos no tenga esa 
diferencia máxima de edad con el adoptando. Si los futuros adoptantes están en disposición 
de adoptar grupos de hermanos o menores con necesidades especiales, la diferencia 
máxima de edad podrá ser superior.

No pueden ser adoptantes los que no puedan ser tutores de acuerdo con lo previsto en 
este código.

2. Únicamente podrán ser adoptados los menores no emancipados. Por excepción, será 
posible la adopción de un mayor de edad o de un menor emancipado cuando, 
inmediatamente antes de la emancipación, hubiere existido una situación de acogimiento 
con los futuros adoptantes o de convivencia estable con ellos de, al menos, un año.

3. No puede adoptarse:
1.º A un descendiente.
2.º A un pariente en segundo grado de la línea colateral por consanguinidad o afinidad.
3.º A un pupilo por su tutor hasta que haya sido aprobada definitivamente la cuenta 

general justificada de la tutela.
4. Nadie podrá ser adoptado por más de una persona, salvo que la adopción se realice 

conjunta o sucesivamente por ambos cónyuges o por una pareja unida por análoga relación 
de afectividad a la conyugal. El matrimonio celebrado con posterioridad a la adopción 
permitirá al cónyuge la adopción de los hijos de su consorte. Esta previsión será también de 
aplicación a las parejas que se constituyan con posterioridad. En caso de muerte del 
adoptante, o cuando el adoptante sufra la exclusión prevista en el artículo 179, será posible 
una nueva adopción del adoptado.

5. En caso de que el adoptando se encontrara en acogimiento permanente o guarda con 
fines de adopción de dos cónyuges o de una pareja unida por análoga relación de 
afectividad a la conyugal, la separación o divorcio legal o ruptura de la relación de los 
mismos que conste fehacientemente con anterioridad a la propuesta de adopción no 
impedirá que pueda promoverse la adopción conjunta siempre y cuando se acredite la 
convivencia efectiva del adoptando con ambos cónyuges o con la pareja unida por análoga 
relación de naturaleza análoga a la conyugal durante al menos dos años anteriores a la 
propuesta de adopción.

Artículo 176.  
1. La adopción se constituirá por resolución judicial, que tendrá en cuenta siempre el 

interés del adoptando y la idoneidad del adoptante o adoptantes para el ejercicio de la patria 
potestad.

2. Para iniciar el expediente de adopción será necesaria la propuesta previa de la 
Entidad Pública a favor del adoptante o adoptantes que dicha Entidad Pública haya 
declarado idóneos para el ejercicio de la patria potestad. La declaración de idoneidad deberá 
ser previa a la propuesta.

No obstante, no se requerirá tal propuesta cuando en el adoptando concurra alguna de 
las circunstancias siguientes:

1.ª Ser huérfano y pariente del adoptante en tercer grado por consanguinidad o afinidad.
2.ª Ser hijo del cónyuge o de la persona unida al adoptante por análoga relación de 

afectividad a la conyugal.
3.ª Llevar más de un año en guarda con fines de adopción o haber estado bajo tutela del 

adoptante por el mismo tiempo.
4.ª Ser mayor de edad o menor emancipado.
3. Se entiende por idoneidad la capacidad, aptitud y motivación adecuadas para ejercer 

la responsabilidad parental, atendiendo a las necesidades de los menores a adoptar, y para 
asumir las peculiaridades, consecuencias y responsabilidades que conlleva la adopción.

La declaración de idoneidad por la Entidad Pública requerirá una valoración psicosocial 
sobre la situación personal, familiar, relacional y social de los adoptantes, así como su 
capacidad para establecer vínculos estables y seguros, sus habilidades educativas y su 
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aptitud para atender a un menor en función de sus singulares circunstancias. Dicha 
declaración de idoneidad se formalizará mediante la correspondiente resolución.

No podrán ser declarados idóneos para la adopción quienes se encuentren privados de 
la patria potestad o tengan suspendido su ejercicio, ni quienes tengan confiada la guarda de 
su hijo a la Entidad Pública.

Las personas que se ofrezcan para la adopción deberán asistir a las sesiones 
informativas y de preparación organizadas por la Entidad Pública o por Entidad colaboradora 
autorizada.

4. Cuando concurra alguna de las circunstancias 1.ª, 2.ª o 3.ª previstas en el apartado 2 
podrá constituirse la adopción, aunque el adoptante hubiere fallecido, si éste hubiese 
prestado ya ante el Juez su consentimiento o el mismo hubiera sido otorgado mediante 
documento público o en testamento. Los efectos de la resolución judicial en este caso se 
retrotraerán a la fecha de prestación de tal consentimiento.

Artículo 176 bis.  
1. La Entidad Pública podrá delegar la guarda de un menor declarado en situación de 

desamparo en las personas que, reuniendo los requisitos de capacidad para adoptar 
previstos en el artículo 175 y habiendo prestado su consentimiento, hayan sido preparadas, 
declaradas idóneas y asignadas para su adopción. A tal efecto, la Entidad Pública, con 
anterioridad a la presentación de la propuesta de adopción, delegará la guarda con fines de 
adopción hasta que se dicte la resolución judicial de adopción, mediante resolución 
administrativa debidamente motivada, previa audiencia de los afectados y del menor si 
tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuere mayor de doce años, que se notificará a 
los progenitores o tutores no privados de la patria potestad o tutela.

Los guardadores con fines de adopción tendrán los mismos derechos y obligaciones que 
los acogedores familiares.

2. Salvo que convenga otra cosa al interés del menor, la Entidad Pública procederá a 
suspender el régimen de visitas y relaciones con la familia de origen cuando se inicie el 
período de convivencia preadoptiva a que se refiere el apartado anterior, excepto en los 
casos previstos en el artículo 178.4.

3. La propuesta de adopción al Juez tendrá que realizarse en el plazo más breve posible 
y, en todo caso, antes de transcurridos tres meses desde el día en el que se hubiera 
acordado la delegación de guarda con fines de adopción. No obstante, cuando la Entidad 
Pública considere necesario, en función de la edad y circunstancias del menor, establecer un 
período de adaptación del menor a la familia, dicho plazo de tres meses podrá prorrogarse 
hasta un máximo de un año.

En el supuesto de que el Juez no considerase procedente esa adopción, la Entidad 
Pública deberá determinar la medida protectora más adecuada para el menor.

Artículo 177.  
1. Habrán de consentir la adopción, en presencia del Juez, el adoptante o adoptantes y 

el adoptando mayor de doce años.
2. Deberán asentir a la adopción:
1.º El cónyuge o persona unida al adoptante por análoga relación de afectividad a la 

conyugal salvo que medie separación o divorcio legal o ruptura de la pareja que conste 
fehacientemente, excepto en los supuestos en los que la adopción se vaya a formalizar de 
forma conjunta.

2.º Los progenitores del adoptando que no se hallare emancipado, a menos que 
estuvieran privados de la patria potestad por sentencia firme o incursos en causa legal para 
tal privación. Esta situación solo podrá apreciarse en el procedimiento judicial contradictorio 
que se tramitará conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

No será necesario el asentimiento cuando los que deban prestarlo se encuentren 
imposibilitados para ello, imposibilidad que se apreciará motivadamente en la resolución 
judicial que constituya la adopción.

Tampoco será necesario el asentimiento de los progenitores que tuvieren suspendida la 
patria potestad cuando hubieran transcurrido dos años desde la notificación de la 
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declaración de situación de desamparo, en los términos previstos en el artículo 172.2, sin 
oposición a la misma o cuando, interpuesta en plazo, hubiera sido desestimada.

El asentimiento de la madre no podrá prestarse hasta que hayan transcurrido seis 
semanas desde el parto.

En las adopciones que exijan propuesta previa no se admitirá que el asentimiento de los 
progenitores se refiera a adoptantes determinados.

3. Deberán ser oídos por el Juez:
1.º Los progenitores que no hayan sido privados de la patria potestad, cuando su 

asentimiento no fuera necesario para la adopción.
2.º El tutor y, en su caso, la familia acogedora, y el guardador o guardadores.
3.º El adoptando menor de doce años de acuerdo con su edad y madurez.
4. Los consentimientos y asentimientos deberán otorgarse libremente, en la forma legal 

requerida y por escrito, previa información de sus consecuencias.

Artículo 178.  
1. La adopción produce la extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptado y su 

familia de origen.
2. Por excepción subsistirán los vínculos jurídicos con la familia del progenitor que, 

según el caso, corresponda:
a) Cuando el adoptado sea hijo del cónyuge o de la persona unida al adoptante por 

análoga relación de afectividad a la conyugal, aunque el consorte o la pareja hubiera 
fallecido.

b) Cuando sólo uno de los progenitores haya sido legalmente determinado, siempre que 
tal efecto hubiera sido solicitado por el adoptante, el adoptado mayor de doce años y el 
progenitor cuyo vínculo haya de persistir.

3. Lo establecido en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo dispuesto 
sobre impedimentos matrimoniales.

4. Cuando el interés del menor así lo aconseje, en razón de su situación familiar, edad o 
cualquier otra circunstancia significativa valorada por la Entidad Pública, podrá acordarse el 
mantenimiento de alguna forma de relación o contacto a través de visitas o comunicaciones 
entre el menor, los miembros de la familia de origen que se considere y la adoptiva, 
favoreciéndose especialmente, cuando ello sea posible, la relación entre los hermanos 
biológicos.

En estos casos el Juez, al constituir la adopción, podrá acordar el mantenimiento de 
dicha relación, determinando su periodicidad, duración y condiciones, a propuesta de la 
Entidad Pública o del Ministerio Fiscal y con el consentimiento de la familia adoptiva y del 
adoptando si tuviera suficiente madurez y siempre si fuere mayor de doce años. En todo 
caso, será oído el adoptando menor de doce años de acuerdo a su edad y madurez. Si fuere 
necesario, dicha relación se llevará a cabo con la intermediación de la Entidad Pública o 
entidades acreditadas a tal fin. El Juez podrá acordar, también, su modificación o finalización 
en atención al interés superior del menor. La Entidad Pública remitirá al Juez informes 
periódicos sobre el desarrollo de las visitas y comunicaciones, así como propuestas de 
mantenimiento o modificación de las mismas durante los dos primeros años, y, transcurridos 
estos a petición del Juez.

Están legitimados para solicitar la suspensión o supresión de dichas visitas o 
comunicaciones la Entidad Pública, la familia adoptiva, la familia de origen y el menor si 
tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuere mayor de doce años.

En la declaración de idoneidad deberá hacerse constar si las personas que se ofrecen a 
la adopción aceptarían adoptar a un menor que fuese a mantener la relación con la familia 
de origen.

Artículo 179.  
1. El Juez, a petición del Ministerio Fiscal, del adoptado o de su representante legal, 

acordará que el adoptante que hubiere incurrido en causa de privación de la patria potestad, 
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quede excluido de las funciones tuitivas y de los derechos que por Ley le correspondan 
respecto del adoptado o sus descendientes, o en sus herencias.

2. Una vez alcanzada la plena capacidad, la exclusión sólo podrá ser pedida por el 
adoptado, dentro de los dos años siguientes.

3. Dejarán de producir efecto estas restricciones por determinación del propio hijo una 
vez alcanzada la plena capacidad.

Artículo 180.  
1. La adopción es irrevocable.
2. El Juez acordará la extinción de la adopción a petición de cualquiera de los 

progenitores que, sin culpa suya, no hubieren intervenido en el expediente en los términos 
expresados en el artículo 177. Será también necesario que la demanda se interponga dentro 
de los dos años siguientes a la adopción y que la extinción solicitada no perjudique 
gravemente al menor.

Si el adoptado fuere mayor de edad, la extinción de la adopción requerirá su 
consentimiento expreso.

3. La extinción de la adopción no es causa de pérdida de la nacionalidad ni de la 
vecindad civil adquiridas, ni alcanza a los efectos patrimoniales anteriormente producidos.

4. La determinación de la filiación que por naturaleza corresponda al adoptado no afecta 
a la adopción.

5. Las Entidades Públicas asegurarán la conservación de la información de que 
dispongan relativa a los orígenes del menor, en particular la información respecto a la 
identidad de sus progenitores, así como la historia médica del menor y de su familia, y se 
conservarán durante al menos cincuenta años con posterioridad al momento en que la 
adopción se haya hecho definitiva. La conservación se llevará a cabo a los solos efectos de 
que la persona adoptada pueda ejercitar el derecho al que se refiere el apartado siguiente.

6. Las personas adoptadas, alcanzada la mayoría de edad o durante su minoría de edad 
a través de sus representantes legales, tendrán derecho a conocer los datos sobre sus 
orígenes biológicos. Las Entidades Públicas, previa notificación a las personas afectadas, 
prestarán a través de sus servicios especializados el asesoramiento y la ayuda que precisen 
para hacer efectivo este derecho.

A estos efectos, cualquier entidad privada o pública tendrá obligación de facilitar a las 
Entidades Públicas y al Ministerio Fiscal, cuando les sean requeridos, los informes y 
antecedentes necesarios sobre el menor y su familia de origen.

TÍTULO VIII
De la ausencia

CAPÍTULO I
Declaración de la ausencia y sus efectos.

Artículo 181.  
En todo caso, desaparecida una persona de su domicilio o del lugar de su última 

residencia, sin haberse tenido en ella más noticias, podrá el Secretario judicial, a instancia 
de parte interesada o del Ministerio Fiscal, nombrar un defensor que ampare y represente al 
desaparecido en juicio o en los negocios que no admitan demora sin perjuicio grave. Se 
exceptúan los casos en que aquél estuviese legítimamente representado voluntariamente 
conforme al artículo 183.

El cónyuge presente mayor de edad no separado legalmente será el representante y 
defensor nato del desaparecido; y por su falta, el pariente más próximo hasta el cuarto 
grado, también mayor de edad. En defecto de parientes, no presencia de los mismos o 
urgencia notoria, el Secretario judicial nombrará persona solvente y de buenos 
antecedentes, previa audiencia del Ministerio Fiscal.
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También podrá adoptar, según su prudente arbitrio, las medidas necesarias a la 
conservación del patrimonio.

Artículo 182.  
Tiene la obligación de promover e instar la declaración de ausencia legal, sin orden de 

preferencia:
Primero. El cónyuge del ausente no separado legalmente.
Segundo. Los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado.
Tercero. El Ministerio fiscal de oficio o a virtud de denuncia.
Podrá, también, pedir dicha declaración cualquier persona que racionalmente estime 

tener sobre los bienes del desaparecido algún derecho ejercitable en vida del mismo o 
dependiente de su muerte.

Artículo 183.  
Se considerará en situación de ausencia legal al desaparecido de su domicilio o de su 

última residencia:
Primero. Pasado un año desde las últimas noticias o a falta de éstas desde su 

desaparición, si no hubiese dejado apoderado con facultades de administración de todos sus 
bienes.

Segundo. Pasados tres años, si hubiese dejado encomendada por apoderamiento la 
administración de todos sus bienes.

La muerte o renuncia justificada del mandatario, o la caducidad del mandato, determina 
la ausencia legal, si al producirse aquéllas se ignorase el paradero del desaparecido y 
hubiere transcurrido un año desde que se tuvieron las últimas noticias, y, en su defecto, 
desde su desaparición. Inscrita en el Registro Civil la declaración de ausencia, quedan 
extinguidos de derecho todos los mandatos generales o especiales otorgados por el 
ausente.

Artículo 184.  
Salvo motivo grave apreciado por el Secretario judicial, corresponde la representación 

del declarado ausente, la pesquisa de su persona, la protección y administración de sus 
bienes y el cumplimiento de sus obligaciones:

1.º Al cónyuge presente mayor de edad no separado legalmente o de hecho.
2.º Al hijo mayor de edad; si hubiese varios, serán preferidos los que convivían con el 

ausente y el mayor al menor.
3.º Al ascendiente más próximo de menos edad de una u otra línea.
4.º A los hermanos mayores de edad que hayan convivido familiarmente con el ausente, 

con preferencia del mayor sobre el menor.
En defecto de las personas expresadas, corresponde en toda su extensión a la persona 

solvente de buenos antecedentes que el Secretario judicial, oído el Ministerio fiscal, designe 
a su prudente arbitrio.

Artículo 185.  
El representante del declarado ausente quedará atenido a las obligaciones siguientes:
1.ª Inventariar los bienes muebles y describir los inmuebles de su representado.
2.ª Prestar la garantía que el Secretario judicial prudencialmente fije. Quedan 

exceptuados los comprendidos en los números 1.º, 2.º y 3.º del artículo precedente.
3.ª Conservar y defender el patrimonio del ausente y obtener de sus bienes los 

rendimientos normales de que fueren susceptibles.
4.ª Ajustarse a las normas que en orden a la posesión y administración de los bienes del 

ausente se establecen en la Ley Procesal Civil.
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Serán aplicables a los representantes dativos del ausente, en cuanto se adapten a su 
especial representación, los preceptos que regulan el ejercicio de la tutela y las causas de 
inhabilidad, remoción y excusa de los tutores.

Artículo 186.  
Los representantes legítimos del declarado ausente comprendidos en los números 1.º, 

2.º y 3.º del artículo 184 disfrutarán de la posesión temporal del patrimonio del ausente y 
harán suyos los productos líquidos en la cuantía que el Secretario judicial señale, habida 
consideración al importe de los frutos, rentas y aprovechamientos, número de hijos del 
ausente y obligaciones alimenticias para con los mismos, cuidados y actuaciones que la 
representación requiera, afecciones que graven al patrimonio y demás circunstancias de la 
propia índole.

Los representantes legítimos comprendidos en el número 4.º del expresado artículo 
disfrutarán, también, de la posesión temporal y harán suyos los frutos, rentas y 
aprovechamientos en la cuantía que el Secretario judicial señale, sin que en ningún caso 
puedan retener más de los dos tercios de los productos líquidos, reservándose el tercio 
restante para el ausente, o, en su caso, para sus herederos o causahabientes.

Los poseedores temporales de los bienes del ausente no podrán venderlos, gravarlos, 
hipotecarlos o darlos en prenda, sino en caso de necesidad o utilidad evidente, reconocida y 
declarada por el Secretario judicial, quien, al autorizar dichos actos, determinará el empleo 
de la cantidad obtenida.

Artículo 187.  
Si durante el disfrute de la posesión temporal o del ejercicio de la representación dativa 

alguno probase su derecho preferente a dicha posesión, será excluido el poseedor actual, 
pero aquél no tendrá derecho a los productos sino a partir del día de la presentación de la 
demanda.

Si apareciese el ausente, deberá restituírsele su patrimonio, pero no los productos 
percibidos, salvo mala fe interviniente, en cuyo caso la restitución comprenderá también los 
frutos percibidos y los debidos percibir a contar del día en que aquélla se produjo, según la 
declaración del Secretario judicial.

Artículo 188.  
Si en el transcurso de la posesión temporal o del ejercicio de la representación dativa se 

probase la muerte del declarado ausente, se abrirá la sucesión en beneficio de los que en el 
momento del fallecimiento fuesen sus sucesores voluntarios o legítimos, debiendo el 
poseedor temporal hacerles entrega del patrimonio del difunto, pero reteniendo, como suyos, 
los productos recibidos en la cuantía señalada.

Si se presentase un tercero acreditando por documento fehaciente haber adquirido, por 
compra u otro título, bienes del ausente, cesará la representación respecto de dichos bienes, 
que quedarán a disposición de sus legítimos titulares.

Artículo 189.  
El cónyuge del ausente tendrá derecho a la separación de bienes.

Artículo 190.  
Para reclamar un derecho en nombre de la persona constituida en ausencia, es preciso 

probar que esta persona existía en el tiempo en que era necesaria su existencia para 
adquirirlo.

Artículo 191.  
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, abierta una sucesión a la que 

estuviere llamado un ausente, acrecerá la parte de éste a sus coherederos, al no haber 
persona con derecho propio para reclamarla. Los unos y los otros, en su caso, deberán 
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hacer, con intervención del Ministerio fiscal, inventario de dichos bienes, los cuales 
reservarán hasta la declaración del fallecimiento.

Artículo 192.  
Lo dispuesto en el artículo anterior se entiende sin perjuicio de las acciones de petición 

de herencia u otros derechos que competan al ausente, sus representantes o 
causahabientes. Estos derechos no se extinguirán sino por el transcurso del tiempo fijado 
para la prescripción. En la inscripción que se haga en el Registro de los bienes inmuebles 
que acrezcan a los coherederos, se expresará la circunstancia de quedar sujetos a lo que 
dispone este artículo y el anterior.

CAPÍTULO II
De la declaración de fallecimiento

Artículo 193.  
Procede la declaración de fallecimiento:
1º. Transcurridos diez años desde las últimas noticias habidas del ausente, o, a falta de 

éstas, desde su desaparición.
2º. Pasados cinco años desde las ultimas noticias o, en defecto de éstas, desde su 

desaparición, si al expirar dicho plazo hubiere cumplido el ausente setenta y cinco años.
Los plazos expresados se computarán desde la expiración del año natural en que se 

tuvieron las últimas noticias, o, en su defecto, del en que ocurrió la desaparición.
3º. Cumplido un año, contado de fecha a fecha, de un riesgo inminente de muerte por 

causa de violencia contra la vida, en que una persona se hubiese encontrado sin haberse 
tenido, con posterioridad a la violencia, noticias suyas. En caso de siniestro este plazo será 
de tres meses.

Se presume la violencia si en una subversión de orden político o social hubiese 
desaparecido una persona sin volverse a tener noticias suyas durante el tiempo expresado, 
siempre que hayan pasado seis meses desde la cesación de la subversión.

Artículo 194.  
Procede también la declaración de fallecimiento:
1º. De los que perteneciendo a un contingente armado o unidos a él en calidad de 

funcionarios auxiliares voluntarios, o en funciones informativas, hayan tomado parte en 
operaciones de campaña y desaparecido en ellas luego que hayan transcurrido dos años, 
contados desde la fecha del tratado de paz, y en caso de no haberse concertado, desde la 
declaración oficial de fin de la guerra.

2.º De los que resulte acreditado que se encontraban a bordo de una nave cuyo 
naufragio o desaparición por inmersión en el mar se haya comprobado, o a bordo de una 
aeronave cuyo siniestro se haya verificado y haya evidencias racionales de ausencia de 
supervivientes.

3.º De los que no se tuvieren noticias después de que resulte acreditado que se 
encontraban a bordo de una nave cuyo naufragio o desaparición por inmersión en el mar se 
haya comprobado o a bordo de una aeronave cuyo siniestro se haya verificado, o, en caso 
de haberse encontrado restos humanos en tales supuestos, y no hubieren podido ser 
identificados, luego que hayan transcurrido ocho días.

4.º De los que se encuentren a bordo de una nave que se presuma naufragada o 
desaparecida por inmersión en el mar, por no llegar a su destino, o si careciendo de punto 
fijo de arribo, no retornase y haya evidencias racionales de ausencia de supervivientes, 
luego que en cualquiera de los casos haya transcurrido un mes contado desde las últimas 
noticias recibidas o, por falta de éstas, desde la fecha de salida de la nave del puerto inicial 
del viaje.

5.º De los que se encuentren a bordo de una aeronave que se presuma siniestrada al 
realizar el viaje sobre mares, zonas desérticas o inhabitadas, por no llegar a su destino, o si 
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careciendo de punto fijo de arribo, no retornase, y haya evidencias racionales de ausencia 
de supervivientes, luego que en cualquiera de los casos haya transcurrido un mes contado 
desde las últimas noticias de las personas o de la aeronave y, en su defecto, desde la fecha 
de inicio del viaje. Si éste se hiciere por etapas, el plazo indicado se computará desde el 
punto de despegue del que se recibieron las últimas noticias.

Artículo 195.  
Por la declaración de fallecimiento cesa la situación de ausencia legal, pero mientras 

dicha declaración no se produzca, se presume que el ausente ha vivido hasta el momento en 
que deba reputársele fallecido, salvo investigaciones en contrario.

Toda declaración de fallecimiento expresará la fecha a partir de la cual se entienda 
sucedida la muerte, con arreglo a lo preceptuado en los artículos precedentes, salvo prueba 
en contrario.

Artículo 196.  
Firme la declaración de fallecimiento del ausente, se abrirá la sucesión en los bienes del 

mismo, procediéndose a su adjudicación conforme a lo dispuesto legalmente.
Los herederos no podrán disponer a título gratuito hasta cinco años después de la 

declaración del fallecimiento.
Hasta que transcurra este mismo plazo no serán entregados los legados, si los hubiese, 

ni tendrán derecho a exigirlos los legatarios, salvo las mandas piadosas en sufragio del alma 
del testador o los legados en favor de Instituciones de beneficencia.

Será obligación ineludible de los sucesores, aunque por tratarse de uno solo no fuese 
necesaria partición, la de formar notarialmente un inventario detallado de los bienes muebles 
y una descripción de los inmuebles.

Artículo 197.  
Si después de la declaración de fallecimiento se presentase el ausente o se probase su 

existencia, recobrará sus bienes en el estado en que se encuentren y tendrá derecho al 
precio de los que se hubieran vendido, o a los bienes que con este precio se hayan 
adquirido, pero no podrá reclamar de sus sucesores rentas, frutos ni productos obtenidos 
con los bienes de su sucesión, sino desde el día de su presencia o de la declaración de no 
haber muerto.

CAPÍTULO III
De la inscripción en el Registro Civil

Artículo 198.  
En el Registro Civil se harán constar las declaraciones de desaparición, ausencia legal y 

de fallecimiento, así como las representaciones legítimas y dativas acordadas, y su 
extinción.

Asimismo se anotarán los inventarios de bienes muebles y descripción de inmuebles que 
en este Título se ordenan; los decretos de concesión y las escrituras de transmisiones y 
gravámenes que efectúen los representantes legítimos o dativos de los ausentes; y la 
escritura de descripción o inventario de los bienes, así como de las escrituras de partición y 
adjudicación realizadas a virtud de la declaración de fallecimiento o de las actas de 
protocolización de los cuadernos particionales en sus respectivos casos.

TÍTULO IX
De la tutela y de la guarda de los menores
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CAPÍTULO I
De la tutela

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 199.  
Quedan sujetos a tutela:
1.º Los menores no emancipados en situación de desamparo.
2.º Los menores no emancipados no sujetos a patria potestad.

Artículo 200.  
Las funciones tutelares constituyen un deber, se ejercerán en beneficio del tutelado y 

estarán bajo la salvaguarda de la autoridad judicial.
Las medidas y disposiciones previstas en el artículo 158 podrán ser acordadas también 

por la autoridad judicial en todos los supuestos de tutela de menores, en cuanto lo requiera 
el interés de estos.

Si se tratara de menores que estén bajo la tutela de una entidad pública, estas medidas 
solo podrán ser acordadas por la autoridad judicial de oficio o a instancia de dicha entidad, 
del Ministerio Fiscal o del propio menor. La entidad pública será parte en el procedimiento y 
las medidas acordadas serán comunicadas a esta, que dará traslado de dicha comunicación 
al director del centro residencial o a la familia acogedora.

Artículo 201.  
Los progenitores podrán en testamento o documento público notarial designar tutor, 

establecer órganos de fiscalización de la tutela, así como designar las personas que hayan 
de integrarlos u ordenar cualquier otra disposición sobre la persona o bienes de sus hijos 
menores.

Artículo 202.  
Las designaciones a que se refiere el artículo anterior vincularán a la autoridad judicial al 

constituir la tutela, salvo que el interés superior del menor exija otra cosa, en cuyo caso 
dictará resolución motivada.

Artículo 203.  
Cuando existieren disposiciones de los progenitores hechas en testamento o documento 

público notarial de los progenitores, se aplicarán unas y otras conjuntamente, en cuanto 
fueran compatibles. De no serlo, se adoptarán por la autoridad judicial, en decisión motivada, 
las que considere más convenientes para el interés superior del menor.

Artículo 204.  
Serán ineficaces las disposiciones hechas en testamento o documento público notarial 

sobre la tutela si, en el momento de adoptarlas, el disponente hubiese sido privado de la 
patria potestad.

Artículo 205.  
El que disponga de bienes a título gratuito en favor de un menor podrá establecer las 

reglas de administración y disposición de los mismos y designar la persona o personas que 
hayan de ejercitarlas. Las funciones no conferidas al administrador corresponden al tutor.

Artículo 206.  
Estarán obligados a promover la constitución de la tutela, desde el momento en que 

conocieran el hecho que la motivare, los parientes llamados a ella y la persona física o 
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jurídica bajo cuya guarda se encuentre el menor y, si no lo hicieren, serán responsables 
solidarios de la indemnización de los daños y perjuicios causados.

Artículo 207.  
Cualquier persona podrá poner en conocimiento del Ministerio Fiscal o de la autoridad 

judicial el hecho determinante de la tutela, a fin de que se dé inicio al expediente a que se 
refiere el artículo siguiente.

Artículo 208.  
La autoridad judicial constituirá la tutela mediante un expediente de jurisdicción 

voluntaria, siguiendo los trámites previstos legalmente.

Artículo 209.  
La tutela se ejercerá bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal, que actuará de oficio o a 

instancia de la persona menor de edad o de cualquier interesado.
En cualquier momento podrá exigir del tutor que le informe sobre la situación del menor y 

del estado de la administración de la tutela.

Artículo 210.  
La autoridad judicial podrá establecer, en la resolución por la que se constituya la tutela o 

en otra posterior, las medidas de vigilancia y control que estime adecuadas, en beneficio del 
tutelado. Asimismo, en cualquier momento podrá exigir del tutor que informe sobre la 
situación del menor y del estado de la administración.

Sección 2.ª De la delación de la tutela y del nombramiento del tutor

Artículo 211.  
Podrán ser tutores todas las personas físicas que, a juicio de la autoridad judicial, 

cumplan las condiciones de aptitud suficientes para el adecuado desempeño de su función y 
en ellas no concurra alguna de las causas de inhabilidad establecidas en los artículos 
siguientes.

Artículo 212.  
Podrán ser tutores las fundaciones y demás personas jurídicas sin ánimo de lucro, 

públicas o privadas, entre cuyos fines figure la protección y asistencia de menores.

Artículo 213.  
Para el nombramiento de tutor se preferirá:
1.º A la persona o personas designadas por los progenitores en testamento o documento 

público notarial.
2.º Al ascendiente o hermano que designe la autoridad judicial.
Excepcionalmente, en resolución motivada, se podrá alterar el orden del párrafo anterior 

o prescindir de todas las personas en él mencionadas, si el interés superior del menor así lo 
exigiere. Se considera beneficiosa para el menor la integración en la vida de familia del tutor.

Artículo 214.  
En defecto de las personas mencionadas en el artículo anterior, la autoridad judicial 

designará tutor a quien, por sus relaciones con el tutelado y en el interés superior de este, 
considere más idóneo.
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Artículo 215.  
Si hubiere que designar tutor para varios hermanos, se procurará que el nombramiento 

recaiga en una misma persona.

Artículo 216.  
No podrán ser tutores:
1.º Los que por resolución judicial estuvieran privados o suspendidos en el ejercicio de la 

patria potestad o, total o parcialmente, de los derechos de guarda y protección.
2.º Los que hubieren sido legalmente removidos de una tutela, curatela o guarda anterior.

Artículo 217.  
La autoridad judicial no podrá nombrar a las personas siguientes:
1.º A quien haya sido excluido por los progenitores del tutelado.
2.º A quien haya sido condenado en sentencia firme por cualquier delito que haga 

suponer fundadamente que no desempeñará bien la tutela.
3.º Al administrador que hubiese sido sustituido en sus facultades de administración 

durante la tramitación del procedimiento concursal.
4.º A quien le sea imputable la declaración como culpable de un concurso, salvo que la 

tutela lo sea solo de la persona.
5.º A quien tenga conflicto de intereses con la persona sujeta a tutela.

Artículo 218.  
La tutela se ejercerá por un solo tutor salvo:
1.º Cuando, por concurrir circunstancias especiales en la persona del tutelado o en su 

patrimonio, convenga separar como cargos distintos el de tutor de la persona y el de los 
bienes, cada uno de los cuales actuará independientemente en el ámbito de su competencia, 
si bien las decisiones que conciernan a ambos deberán tomarlas conjuntamente.

2.º Si se designa a alguna persona tutor de los hijos de su hermano y se considera 
conveniente que ejerza también la tutela el cónyuge del tutor o la persona que se halle en 
análoga relación de afectividad.

3.º Cuando los progenitores del tutelado hayan designado en testamento o documento 
público notarial más de un tutor para que ejerzan la tutela conjuntamente.

Artículo 219.  
En el caso del numeral 3.º del artículo anterior, si los progenitores lo hubieren dispuesto 

de modo expreso, se podrá resolver, al efectuar el nombramiento de tutores, que estos 
puedan ejercitar las facultades de la tutela con carácter solidario.

De no mediar tal clase de nombramiento y, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 1.º 
del artículo anterior, las facultades de la tutela encomendadas a varios tutores habrán de ser 
ejercitadas por estos conjuntamente, pero valdrá lo que se haga con el acuerdo del mayor 
número. A falta de tal acuerdo, la autoridad judicial, después de oír a los tutores y al tutelado 
si tuviere suficiente madurez, resolverá sin ulterior recurso lo que estime conveniente. Para 
el caso de que los desacuerdos fueran reiterados y entorpeciesen gravemente el ejercicio de 
la tutela, podrá la autoridad judicial reorganizar su funcionamiento e incluso nombrar nuevo 
tutor.

Artículo 220.  
Si los tutores tuvieren sus facultades atribuidas conjuntamente y hubiere incompatibilidad 

u oposición de intereses en alguno de ellos para un acto o contrato, podrá este ser realizado 
por el otro tutor o, de ser varios, por los demás en forma conjunta.
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Artículo 221.  
En los casos de que por cualquier causa cese alguno de los tutores, la tutela subsistirá 

con los restantes a no ser que al hacer el nombramiento se hubiera dispuesto otra cosa de 
modo expreso.

Artículo 222.  
La tutela de los menores que se encuentren en situación de desamparo corresponderá 

por ministerio de la ley a la entidad pública a la que en el respectivo territorio esté 
encomendada la protección de menores.

No obstante, se procederá al nombramiento de tutor conforme a las reglas ordinarias 
cuando existan personas físicas que, por sus relaciones con el menor o por otras 
circunstancias, puedan asumir la tutela en interés de este.

En el supuesto del párrafo anterior, previamente a la designación judicial de tutor, o en la 
misma resolución, deberá acordarse la suspensión o la privación de la patria potestad o la 
remoción del tutor, en su caso.

Estarán legitimados para ejercer las acciones de privación de patria potestad, promover 
la remoción del tutor y solicitar el nombramiento de tutor de los menores en situación de 
desamparo, el Ministerio Fiscal, la entidad pública y los llamados al ejercicio de la tutela.

Artículo 223.  
Las causas y procedimientos de remoción y excusa de la tutela serán los mismos que los 

establecidos para la curatela.
La autoridad judicial podrá decretar la remoción a solicitud de la persona menor de edad 

si tuviere suficiente madurez. En todo caso será tenida en cuenta su opinión y se le dará 
audiencia si fuere mayor de doce años.

Declarada la remoción, se procederá al nombramiento de nuevo tutor en la forma 
establecida en este Código.

Sección 3.ª Del ejercicio de la tutela

Artículo 224.  
Serán aplicables a la tutela, con carácter supletorio, las normas de la curatela.

Artículo 225.  
El tutor es el representante del menor, salvo para aquellos actos que este pueda realizar 

por si solo o para los que únicamente precise asistencia.

Artículo 226.  
Se prohíbe al tutor:
1.º Recibir liberalidades del tutelado o de sus causahabientes, mientras no se haya 

aprobado definitivamente su gestión.
2.º Representar al tutelado cuando en el mismo acto intervenga en nombre propio o de 

un tercero y existiera conflicto de intereses.
3.º Adquirir por título oneroso bienes del tutelado o transmitirle por su parte bienes por 

igual título.

Artículo 227.  
Los tutores ejercerán su cargo en interés del menor, de acuerdo con su personalidad y 

con respeto a sus derechos.
Cuando sea necesario para el ejercicio de la tutela podrán recabar el auxilio de la 

autoridad.
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Artículo 228.  
El tutor está obligado a velar por el tutelado y, en particular:
1.º A velar por él y a procurarle alimentos.
2.º A educar al menor y procurarle una formación integral.
3.º A promover su mejor inserción en la sociedad.
4.º A administrar el patrimonio del menor con la diligencia debida.
5.º A informar a la autoridad judicial anualmente sobre la situación del menor y a rendirle 

cuenta anual de su administración.
6.º A oír al menor antes de adoptar decisiones que le afecten.

Artículo 229.  
El tutor tiene derecho a una retribución, siempre que el patrimonio del menor lo permita, 

así como al reembolso de los gastos justificados, cantidades que serán satisfechas con 
cargo a dicho patrimonio.

Salvo que los progenitores hubieran establecido otra cosa, y sin perjuicio de que dichas 
previsiones puedan modificarse por la autoridad judicial si lo estimase conveniente para el 
interés del menor, corresponde a la autoridad judicial fijar su importe y el modo de percibirla, 
para lo cual tendrá en cuenta el trabajo a realizar y el valor y la rentabilidad de los bienes.

Podrá también establecerse que el tutor haga suyos los frutos de los bienes del tutelado 
a cambio de prestarle los alimentos, si así lo hubieren dispuesto los progenitores. La 
autoridad judicial podrá dejar sin efecto esta previsión o establecerla aun cuando nada 
hubiesen dispuesto los progenitores, si lo estimase conveniente para el interés del menor.

Artículo 230.  
La persona que en el ejercicio de una función tutelar sufra daños y perjuicios, sin culpa 

por su parte, tendrá derecho a la indemnización de estos con cargo a los bienes del tutelado, 
de no poder obtener por otro medio su resarcimiento.

Sección 4.ª De la extinción de la tutela y de la rendición final de cuentas

Artículo 231.  
La tutela se extingue:
1.º Por la mayoría de edad, emancipación o concesión del beneficio de la mayoría de 

edad al menor.
2.º Por la adopción del menor.
3.º Por muerte o declaración de fallecimiento del menor.
4.º Cuando, habiéndose originado por privación o suspensión de la patria potestad, el 

titular de esta la recupere, o cuando desaparezca la causa que impedía al titular de la patria 
potestad ejercitarla de hecho.

Artículo 232.  
El tutor, sin perjuicio de la obligación de rendición anual de cuentas, al cesar en sus 

funciones deberá rendir ante la autoridad judicial la cuenta general justificada de su 
administración en el plazo de tres meses, prorrogables por el tiempo que fuere necesario si 
concurre justa causa.

La acción para exigir la rendición de esta cuenta prescribe a los cinco años, contados 
desde la terminación del plazo establecido para efectuarla.

Antes de resolver sobre la aprobación de la cuenta, la autoridad judicial oirá también, en 
su caso, al nuevo tutor y a la persona que hubiera estado sometida a tutela o a sus 
herederos.

La aprobación judicial de las cuentas no impedirá el ejercicio de las acciones que 
recíprocamente puedan asistir al tutor y al menor o a sus causahabientes por razón de la 
tutela.
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Artículo 233.  
Los gastos necesarios de la rendición de cuentas serán a cargo del patrimonio de quien 

estuvo sometido a tutela.
El saldo de la cuenta general devengará el interés legal, a favor o en contra del tutor. Si 

el saldo es a favor del tutor, el interés legal se devengará desde el requerimiento para el 
pago, previa restitución de los bienes a su titular. Si es en contra del tutor, devengará el 
interés legal una vez transcurridos los tres meses siguientes a la aprobación de la cuenta.

Artículo 234.  
El tutor responderá de los daños que hubiese causado al menor por su culpa o 

negligencia.
La acción para reclamar esta responsabilidad prescribe a los tres años contados desde 

la rendición final de cuentas.

CAPÍTULO II
Del defensor judicial del menor

Artículo 235.  
Se nombrará un defensor judicial del menor en los casos siguientes:
1.º Cuando en algún asunto exista conflicto de intereses entre los menores y sus 

representantes legales, salvo en los casos en que la ley prevea otra forma de salvarlo.
2.º Cuando, por cualquier causa, el tutor no desempeñare sus funciones, hasta que cese 

la causa determinante o se designe otra persona.
3.º Cuando el menor emancipado requiera el complemento de capacidad previsto en los 

artículos 247 y 248 y a quienes corresponda prestarlo no puedan hacerlo o exista con ellos 
conflicto de intereses.

Artículo 236.  
Serán aplicables al defensor judicial del menor las normas del defensor judicial de las 

personas con discapacidad. El defensor judicial del menor ejercerá su cargo en interés del 
menor, de acuerdo con su personalidad y con respeto a sus derechos.

CAPÍTULO III
De la guarda de hecho del menor

Artículo 237.  
1. Cuando la autoridad judicial tenga conocimiento de la existencia de un guardador de 

hecho podrá requerirle para que informe de la situación de la persona y los bienes del menor 
y de su actuación en relación con los mismos, pudiendo establecer las medidas de control y 
vigilancia que considere oportunas.

Cautelarmente, mientras se mantenga la situación de guarda de hecho y hasta que se 
constituya la medida de protección adecuada, si procediera, se podrán otorgar judicialmente 
facultades tutelares a los guardadores. Igualmente se podrá constituir un acogimiento 
temporal, siendo acogedores los guardadores.

2. Procederá la declaración de situación de desamparo de los menores cuando, además 
de esta circunstancia, se den los presupuestos objetivos de falta de asistencia contemplados 
en el artículo 172.

En los demás casos, el guardador de hecho podrá promover la privación o suspensión 
de la patria potestad, remoción de la tutela o el nombramiento de tutor.

Artículo 238.  
Serán aplicables a la guarda de hecho del menor, con carácter supletorio, las normas de 

la guarda de hecho de las personas con discapacidad.
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TÍTULO X
De la mayor edad y de la emancipación

Artículo 239.  
La emancipación tiene lugar:
1.º Por la mayor edad.
2.º Por concesión de los que ejerzan la patria potestad.
3.º Por concesión judicial.

Artículo 240.  
La mayor edad empieza a los dieciocho años cumplidos.
Para el cómputo de los años de la mayoría de edad se incluirá completo el día del 

nacimiento.

Artículo 241.  
Para que tenga lugar la emancipación por concesión de quienes ejerzan la patria 

potestad, se requiere que el menor tenga dieciséis años cumplidos y que la consienta. Esta 
emancipación se otorgará por escritura pública o por comparecencia ante el encargado del 
Registro Civil.

Artículo 242.  
La concesión de la emancipación habrá de inscribirse en el Registro Civil, no 

produciendo entre tanto efectos contra terceros.
Concedida la emancipación no podrá ser revocada.

Artículo 243.  
Se reputará para todos los efectos como emancipado al hijo mayor de dieciséis años 

que, con el consentimiento de los progenitores, viviere independientemente de estos. Los 
progenitores podrán revocar este consentimiento.

Artículo 244.  
La autoridad judicial podrá conceder la emancipación de los hijos mayores de dieciséis 

años si estos la pidieren y previa audiencia de los progenitores:
1.º Cuando quien ejerce la patria potestad contrajere nupcias o conviviere maritalmente 

con persona distinta del otro progenitor.
2.º Cuando los progenitores vivieren separados.
3.º Cuando concurra cualquier causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria 

potestad.

Artículo 245.  
También podrá la autoridad judicial, previo informe del Ministerio Fiscal, conceder el 

beneficio de la mayor edad al sujeto a tutela mayor de dieciséis años que lo solicitare.

Artículo 246.  
El mayor de edad puede realizar todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones 

establecidas en casos especiales por este Código.

Artículo 247.  
La emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuera mayor; 

pero hasta que llegue a la mayor edad no podrá el emancipado tomar dinero a préstamo, 
gravar o enajenar bienes inmuebles y establecimientos mercantiles o industriales u objetos 
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de extraordinario valor sin consentimiento de sus progenitores y, a falta de ambos, sin el de 
su defensor judicial.

El menor emancipado podrá por sí solo comparecer en juicio.
Lo dispuesto en este artículo es aplicable también al menor que hubiere obtenido 

judicialmente el beneficio de la mayor edad.

Artículo 248.  
Para que el casado menor de edad pueda enajenar o gravar bienes inmuebles, 

establecimientos mercantiles u objetos de extraordinario valor que sean comunes, basta, si 
es mayor el otro cónyuge, el consentimiento de los dos; si también es menor, se necesitará 
además el de los progenitores o defensor judicial de uno y otro.

TÍTULO XI
De las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de 

su capacidad jurídica

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 249.  
Las medidas de apoyo a las personas mayores de edad o menores emancipadas que las 

precisen para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica tendrán por finalidad permitir el 
desarrollo pleno de su personalidad y su desenvolvimiento jurídico en condiciones de 
igualdad. Estas medidas de apoyo deberán estar inspiradas en el respeto a la dignidad de la 
persona y en la tutela de sus derechos fundamentales. Las de origen legal o judicial solo 
procederán en defecto o insuficiencia de la voluntad de la persona de que se trate. Todas 
ellas deberán ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad.

Las personas que presten apoyo deberán actuar atendiendo a la voluntad, deseos y 
preferencias de quien lo requiera. Igualmente procurarán que la persona con discapacidad 
pueda desarrollar su propio proceso de toma de decisiones, informándola, ayudándola en su 
comprensión y razonamiento y facilitando que pueda expresar sus preferencias. Asimismo, 
fomentarán que la persona con discapacidad pueda ejercer su capacidad jurídica con menos 
apoyo en el futuro.

En casos excepcionales, cuando, pese a haberse hecho un esfuerzo considerable, no 
sea posible determinar la voluntad, deseos y preferencias de la persona, las medidas de 
apoyo podrán incluir funciones representativas. En este caso, en el ejercicio de esas 
funciones se deberá tener en cuenta la trayectoria vital de la persona con discapacidad, sus 
creencias y valores, así como los factores que ella hubiera tomado en consideración, con el 
fin de tomar la decisión que habría adoptado la persona en caso de no requerir 
representación.

La autoridad judicial podrá dictar las salvaguardas que considere oportunas a fin de 
asegurar que el ejercicio de las medidas de apoyo se ajuste a los criterios resultantes de 
este precepto y, en particular, atienda a la voluntad, deseos y preferencias de la persona que 
las requiera.

Artículo 250.  
Las medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas que lo 

precisen son, además de las de naturaleza voluntaria, la guarda de hecho, la curatela y el 
defensor judicial.

La función de las medidas de apoyo consistirá en asistir a la persona con discapacidad 
en el ejercicio de su capacidad jurídica en los ámbitos en los que sea preciso, respetando su 
voluntad, deseos y preferencias.

Las medidas de apoyo de naturaleza voluntaria son las establecidas por la persona con 
discapacidad, en las que designa quién debe prestarle apoyo y con qué alcance. Cualquier 
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medida de apoyo voluntaria podrá ir acompañada de las salvaguardas necesarias para 
garantizar en todo momento y ante cualquier circunstancia el respeto a la voluntad, deseos y 
preferencias de la persona.

La guarda de hecho es una medida informal de apoyo que puede existir cuando no haya 
medidas voluntarias o judiciales que se estén aplicando eficazmente.

La curatela es una medida formal de apoyo que se aplicará a quienes precisen el apoyo 
de modo continuado. Su extensión vendrá determinada en la correspondiente resolución 
judicial en armonía con la situación y circunstancias de la persona con discapacidad y con 
sus necesidades de apoyo.

El nombramiento de defensor judicial como medida formal de apoyo procederá cuando la 
necesidad de apoyo se precise de forma ocasional, aunque sea recurrente.

Al determinar las medidas de apoyo se procurará evitar situaciones en las que se 
puedan producir conflictos de intereses o influencia indebida.

No podrán ejercer ninguna de las medidas de apoyo quienes, en virtud de una relación 
contractual, presten servicios asistenciales, residenciales o de naturaleza análoga a la 
persona que precisa el apoyo.

Artículo 251.  
Se prohíbe a quien desempeñe alguna medida de apoyo:
1.º Recibir liberalidades de la persona que precisa el apoyo o de sus causahabientes, 

mientras que no se haya aprobado definitivamente su gestión, salvo que se trate de regalos 
de costumbre o bienes de escaso valor.

2.º Prestar medidas de apoyo cuando en el mismo acto intervenga en nombre propio o 
de un tercero y existiera conflicto de intereses.

3.º Adquirir por título oneroso bienes de la persona que precisa el apoyo o transmitirle 
por su parte bienes por igual título.

En las medidas de apoyo voluntarias estas prohibiciones no resultarán de aplicación 
cuando el otorgante las haya excluido expresamente en el documento de constitución de 
dichas medidas.

Artículo 252.  
El que disponga de bienes a título gratuito en favor de una persona necesitada de apoyo 

podrá establecer las reglas de administración y disposición de aquellos, así como designar la 
persona o personas a las que se encomienden dichas facultades. Las facultades no 
conferidas al administrador corresponderán al favorecido por la disposición de los bienes, 
que las ejercitará, en su caso, con el apoyo que proceda.

Igualmente podrán establecer los órganos de control o supervisión que se estimen 
convenientes para el ejercicio de las facultades conferidas.

Artículo 253.  
Cuando una persona se encuentre en una situación que exija apoyo para el ejercicio de 

su capacidad jurídica de modo urgente y carezca de un guardador de hecho, el apoyo se 
prestará de modo provisional por la entidad pública que en el respectivo territorio tenga 
encomendada esta función. La entidad dará conocimiento de la situación al Ministerio Fiscal 
en el plazo de veinticuatro horas.

[ . . . ]
Artículo 958 bis.  

Todas las referencias realizadas a la viuda en esta sección, se entenderán hechas a la 
viuda o al cónyuge supérstite gestante.

[ . . . ]
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§ 14

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 102, de 29 de abril de 1986
Última modificación: 23 de marzo de 2023

Referencia: BOE-A-1986-10499

[ . . . ]
TÍTULO I

Del sistema de salud

[ . . . ]
CAPÍTULO II

De las actuaciones sanitarias del sistema de salud

Artículo dieciocho.  
Las Administraciones Públicas, a través de sus Servicios de Salud y de los Órganos 

competentes en cada caso, desarrollarán las siguientes actuaciones:
1. Adopción sistemática de acciones para la educación sanitaria como elemento 

primordial para la mejora de la salud individual y comunitaria, comprendiendo la educación 
diferenciada sobre los riesgos, características y necesidades de mujeres y hombres, y la 
formación contra la discriminación de las mujeres.

2. La atención primaria integral de la salud, incluyendo, además de las acciones 
curativas y rehabilitadoras, las que tiendan a la promoción de la salud y a la prevención de la 
enfermedad del individuo y de la comunidad.

3. La asistencia sanitaria especializada, que incluye la asistencia domiciliaria, la 
hospitalización y la rehabilitación.

4. La prestación de los productos terapéuticos precisos, atendiendo a las necesidades 
diferenciadas de mujeres y hombres.

5. Los programas de atención a grupos de población de mayor riesgo y programas 
específicos de protección frente a factores de riesgo, así como los programas de prevención 
de las deficiencias, tanto congénitas como adquiridas.

6. La promoción y la mejora de los sistemas de saneamiento, abastecimiento de aguas, 
eliminación y tratamiento de residuos líquidos y sólidos; la promoción y mejora de los 
sistemas de saneamiento y control del aire, con especial atención a la contaminación 
atmosférica; la vigilancia sanitaria y adecuación a la salud del medio ambiente en todos los 
ámbitos de la vida, incluyendo la vivienda.

7. Los programas de orientación en el campo de la planificación familiar y la prestación 
de los servicios correspondientes.
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8. La promoción y mejora de la salud mental.
9. La protección, promoción y mejora de la salud laboral, con especial atención al acoso 

sexual y al acoso por razón de sexo.
10. El control sanitario y la prevención de los riesgos para la salud derivados de los 

productos alimentarios, incluyendo la mejora de sus cualidades nutritivas.
11. El control sanitario de los productos farmacéuticos, otros productos y elementos de 

utilización terapéutica, diagnóstica y auxiliar y de aquellos otros que, afectando al organismo 
humano, puedan suponer un riesgo para la salud de las personas.

12. Promoción y mejora de las actividades de Veterinaria de Salud Pública, sobre todo 
en las áreas de la higiene alimentaria, en mataderos e industrias de su competencia, y en la 
armonización funcional que exige la prevención y lucha contra la zoonosis.

13. La difusión de la información epidemiológica general y específica para fomentar el 
conocimiento detallado de los problemas de salud.

14. La mejora y adecuación de las necesidades de formación del personal al servicio de 
la organización sanitaria, incluyendo actuaciones formativas dirigidas a garantizar su 
capacidad para detectar, prevenir y tratar la violencia de género.

15. El fomento de la investigación científica en el campo específico de los problemas de 
salud, atendiendo a las diferencias entre mujeres y hombres.

16. El control y mejora de la calidad de la asistencia sanitaria en todos sus niveles.
17. El tratamiento de los datos contenidos en registros, encuestas, estadísticas u otros 

sistemas de información médica para permitir el análisis de género, incluyendo, siempre que 
sea posible, su desagregación por sexo.

18. La promoción, extensión y mejora de los sistemas de detección precoz de 
discapacidades y de los servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de 
nuevas discapacidades o la intensificación de las preexistentes.

[ . . . ]
DISPOSICIONES FINALES

[ . . . ]
Tercera.  

1. El Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta conjunta de los Ministerios 
interesados, dispondrá:

a) La participación en el Sistema Nacional de Salud del Instituto Nacional de Toxicología, 
Medicina Forense, Servicios Médicos del Registro Civil y Sanidad Penitenciaria.

b) La participación y colaboración de los Hospitales Militares y Servicios Sanitarios de las 
Fuerzas Armadas en el Sistema Nacional de Salud, y su armonización con lo previsto en los 
artículos 195 y 196 de la Ley 85/1978, para garantizar, dentro de sus posibilidades, su apoyo 
al Sistema Nacional de Sanidad.

c) La plena integración en el Sistema Nacional de Salud de los Hospitales Clínicos o 
Universitarios y las peculiaridades derivadas de sus funciones de enseñanza, formación e 
investigación.

d) La participación en el Sistema Nacional de Salud de los Laboratorios de Aduanas y 
del control de las exportaciones e importaciones.

La Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus 
competencias, dispondrán sobre la participación en el Sistema Nacional de Salud de los 
Laboratorios de Investigación Agraria y Ganadera y, en general, de cualesquiera otros 
centros y servicios que puedan coadyuvar a los fines e intereses generales de la protección 
de la salud.

2. El Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta conjunta de los Ministerios 
interesados, dispondrá que los centros, servicios y establecimientos sanitarios de las Mutuas 
de Accidentes, Mutualidades e Instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, puedan 

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 14  Ley General de Sanidad [parcial]

– 454 –



ser objeto de integración en el Sistema Nacional de Salud, siempre que reúnan las 
condiciones y requisitos mínimos.

[ . . . ]
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§ 15

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 
Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 15, de 17 de enero de 1996
Última modificación: 5 de junio de 2021

Referencia: BOE-A-1996-1069

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

Ley Orgánica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1
La Constitución Española de 1978 al enumerar, en el capítulo III del Título I, los 

principios rectores de la política social y económica, hace mención en primer lugar a la 
obligación de los Poderes Públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de 
la familia y dentro de ésta, con carácter singular, la de los menores.

Esta preocupación por dotar al menor de un adecuado marco jurídico de protección 
trasciende también de diversos Tratados Internacionales ratificados en los últimos años por 
España y, muy especialmente, de la Convención de Derechos del Niño, de Naciones Unidas, 
de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, que marca 
el inicio de una nueva filosofía en relación con el menor, basada en un mayor reconocimiento 
del papel que éste desempeña en la sociedad y en la exigencia de un mayor protagonismo 
para el mismo.

Esta necesidad ha sido compartida por otras instancias internacionales, como el 
Parlamento Europeo que, a través de la Resolución A 3-0172/92, aprobó la Carta Europea 
de los Derechos del Niño.

Consecuente con el mandato constitucional y con la tendencia general apuntada, se ha 
llevado a cabo, en los últimos años, un importante proceso de renovación de nuestro 
ordenamiento jurídico en materia de menores.

Primero fue la Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificación de la Filiación, Patria 
Potestad y Régimen Económico del Matrimonio, que suprimió la distinción entre filiación 
legítima e ilegítima, equiparó al padre y a la madre a efectos del ejercicio de la patria 
potestad e introdujo la investigación de la paternidad.
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Después se han promulgado, entre otras, las Leyes 13/1983, de 24 de octubre, sobre la 
tutela; la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos 
del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción; la Ley Orgánica 
5/1988, de 9 de junio, sobre exhibicionismo y provocación sexual en relación con los 
menores; la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley reguladora de la 
competencia y el procedimiento de los Juzgados de Menores; y la Ley 25/1994, de 12 de 
julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre 
la coordinación de disposiciones legales reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.

De las Leyes citadas, la 21/1987, de 11 de noviembre, es la que, sin duda, ha introducido 
cambios más sustanciales en el ámbito de la protección del menor.

A raíz de la misma, el anticuado concepto de abandono fue sustituido por la institución 
del desamparo, cambio que ha dado lugar a una considerable agilización de los 
procedimientos de protección del menor al permitir la asunción automática, por parte de la 
entidad pública competente, de la tutela de aquél en los supuestos de desprotección grave 
del mismo.

Asimismo, introdujo la consideración de la adopción como un elemento de plena 
integración familiar, la configuración del acogimiento familiar como una nueva institución de 
protección del menor, la generalización del interés superior del menor como principio 
inspirador de todas las actuaciones relacionadas con aquél, tanto administrativas como 
judiciales; y el incremento de las facultades del Ministerio Fiscal en relación con los menores, 
así como de sus correlativas obligaciones.

No obstante, y pese al indudable avance que esta Ley supuso y a las importantes 
innovaciones que introdujo, su aplicación ha ido poniendo de manifiesto determinadas 
lagunas, a la vez que el tiempo transcurrido desde su promulgación ha hecho surgir nuevas 
necesidades y demandas en la sociedad.

Numerosas instituciones, tanto públicas como privadas -las dos Cámaras 
Parlamentarias, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General del Estado y diversas asociaciones 
relacionadas con los menores-, se han hecho eco de estas demandas, trasladando al 
Gobierno la necesidad de adecuar el ordenamiento a la realidad de nuestra sociedad actual.

2
La presente Ley pretende ser la primera respuesta a estas demandas, abordando una 

reforma en profundidad de las tradicionales instituciones de protección del menor reguladas 
en el Código Civil.

En este sentido -y aunque el núcleo central de la Ley lo constituye, como no podía ser de 
otra forma, la modificación de los correspondientes preceptos del citado Código-, su 
contenido trasciende los límites de éste para construir un amplio marco jurídico de protección 
que vincula a todos los Poderes Públicos, a las instituciones específicamente relacionadas 
con los menores, a los padres y familiares y a los ciudadanos en general.

Las transformaciones sociales y culturales operadas en nuestra sociedad han provocado 
un cambio en el status social del niño y como consecuencia de ello se ha dado un nuevo 
enfoque a la construcción del edificio de los derechos humanos de la infancia.

Este enfoque reformula la estructura del derecho a la protección de la infancia vigente en 
España y en la mayoría de los países desarrollados desde finales del siglo XX, y consiste 
fundamentalmente en el reconocimiento pleno de la titularidad de derechos en los menores 
de edad y de una capacidad progresiva para ejercerlos.

El desarrollo legislativo postconstitucional refleja esta tendencia, introduciendo la 
condición de sujeto de derechos a las personas menores de edad. Así, el concepto «ser 
escuchado si tuviere suficiente juicio» se ha ido trasladando a todo el ordenamiento jurídico 
en todas aquellas cuestiones que le afectan. Este concepto introduce la dimensión del 
desarrollo evolutivo en el ejercicio directo de sus derechos.

Las limitaciones que pudieran derivarse del hecho evolutivo deben interpretarse de forma 
restrictiva. Más aún, esas limitaciones deben centrarse más en los procedimientos, de tal 
manera que se adoptarán aquéllos que sean más adecuados a la edad del sujeto.

El ordenamiento jurídico, y esta Ley en particular, va reflejando progresivamente una 
concepción de las personas menores de edad como sujetos activos, participativos y 
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creativos, con capacidad de modificar su propio medio personal y social; de participar en la 
búsqueda y satisfacción de sus necesidades y en la satisfacción de las necesidades de los 
demás.

El conocimiento científico actual nos permite concluir que no existe una diferencia tajante 
entre las necesidades de protección y las necesidades relacionadas con la autonomía del 
sujeto, sino que la mejor forma de garantizar social y jurídicamente la protección a la infancia 
es promover su autonomía como sujetos. De esta manera podrán ir construyendo 
progresivamente una percepción de control acerca de su situación personal y de su 
proyección de futuro. Este es el punto crítico de todos los sistemas de protección a la 
infancia en la actualidad. Y, por lo tanto, es el reto para todos los ordenamientos jurídicos y 
los dispositivos de promoción y protección de las personas menores de edad. Esta es la 
concepción del sujeto sobre la que descansa la presente Ley: las necesidades de los 
menores como eje de sus derechos y de su protección.

El Título I comienza enunciando un reconocimiento general de derechos contenidos en 
los Tratados Internacionales de los que España es parte, que además deben ser utilizados 
como mecanismo de interpretación de las distintas normas de aplicación a las personas 
menores de edad.

Por otra parte, del conjunto de derechos de los menores, se ha observado la necesidad 
de matizar algunos de ellos, combinando, por una parte, la posibilidad de su ejercicio con la 
necesaria protección que, por razón de la edad, los menores merecen.

Así, con el fin de reforzar los mecanismos de garantía previstos en la Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y 
Familiar y a la Propia Imagen, se prohíbe la difusión de datos o imágenes referidos a 
menores de edad en los medios de comunicación cuando sea contrario a su interés, incluso 
cuando conste el consentimiento del menor. Con ello se pretende proteger al menor, que 
puede ser objeto de manipulación incluso por sus propios representantes legales o grupos 
en que se mueve. Completa esta modificación la legitimación activa al Ministerio Fiscal.

El derecho a la participación de los menores también se ha recogido expresamente en el 
articulado, con referencia al derecho a formar parte de asociaciones y a promover 
asociaciones infantiles y juveniles, con ciertos requisitos, que se completa con el derecho a 
participar en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas, estableciéndose el requisito de 
la autorización de los padres, tutores o guardadores.

La Ley regula los principios generales de actuación frente a situaciones de desprotección 
social, incluyendo la obligación de la entidad pública de investigar los hechos que conozca 
para corregir la situación mediante la intervención de los Servicios Sociales o, en su caso, 
asumiendo la tutela del menor por ministerio de la ley.

De igual modo, se establece la obligación de toda persona que detecte una situación de 
riesgo o posible desamparo de un menor, de prestarle auxilio inmediato y de comunicar el 
hecho a la autoridad o sus agentes más próximos. Con carácter específico se prevé, 
asimismo, el deber de los ciudadanos de comunicar a las autoridades públicas competentes 
la ausencia del menor, de forma habitual o sin justificación, del centro escolar.

De innovadora se puede calificar la distinción, dentro de las situaciones de desprotección 
social del menor, entre situaciones de riesgo y de desamparo que dan lugar a un grado 
distinto de intervención de la entidad pública. Mientras en las situaciones de riesgo, 
caracterizadas por la existencia de un perjuicio para el menor que no alcanza la gravedad 
suficiente para justificar su separación del núcleo familiar, la citada intervención se limita a 
intentar eliminar, dentro de la institución familiar, los factores de riesgo, en las situaciones de 
desamparo, donde la gravedad de los hechos aconseja la extracción del menor de la familia, 
aquélla se concreta en la asunción por la entidad pública de la tutela del menor y la 
consiguiente suspensión de la patria potestad o tutela ordinaria.

Subyace a lo largo de la Ley una preocupación basada en la experiencia extraída de la 
aplicación de la Ley 21/1987, por agilizar y clarificar los trámites de los procedimientos 
administrativos y judiciales que afectan al menor, con la finalidad de que éste no quede 
indefenso o desprotegido en ningún momento.

Esta es la razón por la que, además de establecerse como principio general, el de que 
toda actuación habrá de tener fundamentalmente en cuenta el interés del menor y no 
interferir en su vida escolar, social o laboral, se determina que las resoluciones que aprecien 
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la existencia de la situación de desamparo deberán notificarse a los padres, tutores y 
guardadores, en un plazo de cuarenta y ocho horas, informándoles, asimismo, y, a ser 
posible, de forma presencial y de modo claro y comprensible, de las causas que dieron lugar 
a la intervención de la Administración y de los posibles efectos de la decisión adoptada.

Respecto a las medidas que los Jueces pueden adoptar para evitar situaciones 
perjudiciales para los hijos, que contempla actualmente el Código Civil en el artículo 158, se 
amplían a todos los menores, y a situaciones que exceden del ámbito de las relaciones 
paterno-filiales, haciéndose extensivas a las derivadas de la tutela y de la guarda, y se 
establece la posibilidad de que el Juez las adopte con carácter cautelar al inicio o en el curso 
de cualquier proceso civil o penal.

En definitiva, se trata de consagrar un principio de agilidad e inmediatez en todos los 
procedimientos tanto administrativos como judiciales que afectan a menores para evitar 
perjuicios innecesarios que puedan derivar de la rigidez de aquéllos.

Mención especial merece el acogimiento familiar, figura que introdujo la Ley 21/1987. 
Este puede constituirse por la entidad pública competente cuando concurre el 
consentimiento de los padres. En otro caso, debe dirigirse al Juez para que sea éste quien 
constituya el acogimiento. La aplicación de este precepto ha obligado, hasta ahora, a las 
entidades públicas a internar a los menores en algún centro, incluso en aquellos casos en 
los que la familia extensa ha manifestado su intención de acoger al menor, por no contar con 
la voluntad de los padres con el consiguiente perjuicio psicológico y emocional que ello lleva 
consigo para los niños, que se ven privados innecesariamente de la permanencia en un 
ambiente familiar.

Para remediar esta situación, la presente Ley recoge la posibilidad de que la entidad 
pública pueda acordar en interés del menor un acogimiento provisional en familia. Este podrá 
ser acordado por la entidad pública cuando los padres no consientan o se opongan al 
acogimiento, y subsistirá mientras se tramita el necesario expediente, en tanto no se 
produzca resolución judicial. De esta manera, se facilita la constitución del acogimiento de 
aquellos niños sobre los que sus padres han mostrado el máximo desinterés.

Hasta ahora, la legislación concebía el acogimiento como una situación temporal y por 
tanto la regulación del mismo no hacía distinciones respecto a las distintas circunstancias en 
que podía encontrarse el menor, dando siempre a la familia acogedora una autonomía 
limitada en cuanto al cuidado del menor.

Una reflexión que actualmente se está haciendo en muchos países es si las instituciones 
jurídicas de protección de menores dan respuesta a la diversidad de situaciones de 
desprotección en la que éstos se encuentran. La respuesta es que tanto la diversificación de 
instituciones jurídicas como la flexibilización de las prácticas profesionales, son 
indispensables para mejorar cualitativamente los sistemas de protección a la infancia. Esta 
Ley opta en esta dirección, flexibilizando la acogida familiar y adecuando el marco de 
relaciones entre los acogedores y el menor acogido en función de la estabilidad de la 
acogida.

Atendiendo a la finalidad del mismo, se recogen tres tipos de acogimiento. Junto al 
acogimiento simple, cuando se dan las condiciones de temporalidad, en las que es 
relativamente previsible el retorno del menor a su familia, se introduce la posibilidad de 
constituirlo con carácter permanente, en aquellos casos en los que la edad u otras 
circunstancias del menor o su familia aconsejan dotarlo de una mayor estabilidad, ampliando 
la autonomía de la familia acogedora respecto a las funciones derivadas del cuidado del 
menor, mediante la atribución por el Juez de aquellas facultades de la tutela que faciliten el 
desempeño de sus responsabilidades. También se recoge expresamente la modalidad del 
acogimiento preadoptivo que en la Ley 21/1987 aparecía únicamente en la exposición de 
motivos, y que también existe en otras legislaciones. Esta Ley prevé la posibilidad de 
establecer un período preadoptivo, a través de la formalización de un acogimiento con esta 
finalidad, bien sea porque la entidad pública eleve la propuesta de adopción de un menor o 
cuando considere necesario establecer un período de adaptación del menor a la familia 
antes de elevar al Juez dicha propuesta.

Con ello, se subsanan las insuficiencias de que adolecía el artículo 173.1 del Código 
Civil diferenciando entre los distintos tipos de acogimiento en función de que la situación de 
la familia pueda mejorar y que el retorno del menor no implique riesgos para éste, que las 
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circunstancias aconsejen que se constituya con carácter permanente, o que convenga 
constituirlo con carácter preadoptivo. También se contemplan los extremos que deben 
recogerse en el documento de formalización que el Código Civil exige.

En materia de adopción, la Ley introduce la exigencia del requisito de idoneidad de los 
adoptantes, que habrá de ser apreciado por la entidad pública, si es ésta la que formula la 
propuesta, o directamente por el Juez, en otro caso. Este requisito, si bien no estaba 
expresamente establecido en nuestro derecho positivo, su exigencia aparece explícitamente 
en la Convención de los Derechos del Niño y en el Convenio de La Haya sobre protección de 
menores y cooperación en materia de adopción internacional y se tenía en cuenta en la 
práctica en los procedimientos de selección de familias adoptantes.

La Ley aborda la regulación de la adopción internacional. En los últimos años se ha 
producido un aumento considerable de las adopciones de niños extranjeros por parte de 
adoptantes españoles. En el momento de la elaboración de la Ley 21/1987 no era un 
fenómeno tan extendido y no había suficiente perspectiva para abordarlo en dicha reforma. 
La Ley diferencia las funciones que han de ejercer directamente las entidades públicas de 
aquellas funciones de mediación que puedan delegar en agencias privadas que gocen de la 
correspondiente acreditación. Asimismo, establece las condiciones y requisitos para la 
acreditación de estas agencias, entre los que es de destacar la ausencia de fin de lucro por 
parte de las mismas.

Además se modifica el artículo 9.5 del Código Civil estableciendo la necesidad de la 
idoneidad de los adoptantes para la eficacia en nuestro país de las adopciones constituidas 
en el extranjero, dando de esta manera cumplimiento al compromiso adquirido en el 
momento de la ratificación de la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas que 
obliga a los Estados Parte a velar porque los niños o niñas que sean adoptados en otro país 
gocen de los mismos derechos que los nacionales en la adopción.

Finalmente, se abordan también en la presente Ley algunos aspectos de la tutela, 
desarrollando aquellos artículos del Código Civil que requieren matizaciones cuando afecten 
a menores de edad. Así, la tutela de un menor de edad debe tender, cuando sea posible, a la 
integración del menor en la familia del tutor. Además se introduce como causa de remoción 
la existencia de graves y reiterados problemas de convivencia y se da en este procedimiento 
audiencia al menor.

En todo el texto aparece reforzada la intervención del Ministerio Fiscal, siguiendo la 
tendencia iniciada con la Ley 21/1987, ampliando los cauces de actuación de esta 
institución, a la que, por su propio Estatuto, corresponde la representación de los menores e 
incapaces que carezcan de representación legal.

Otra cuestión que se aborda en la Ley es el internamiento del menor en centro 
psiquiátrico y que con el objetivo de que se realice con las máximas garantías por tratarse de 
un menor de edad, se somete a la autorización judicial previa y a las reglas del artículo 211 
del Código Civil, con informe preceptivo del Ministerio Fiscal, equiparando, a estos efectos, 
el menor al presunto incapaz y no considerando válido el consentimiento de sus padres para 
que el internamiento se considere voluntario, excepción hecha del internamiento de 
urgencia.

3
La Ley pretende ser respetuosa con el reparto constitucional y estatutario de 

competencias entre Estado y Comunidades Autónomas.
En este sentido, la Ley regula aspectos relativos a la legislación civil y procesal y a la 

Administración de Justicia, para los que goza de habilitación constitucional específica en los 
apartados 5.º, 6.º y 8.º del artículo 149.1.

No obstante, se dejan a salvo, en una disposición final específica, las competencias de 
las Comunidades Autónomas que dispongan de Derecho Civil, Foral o especial propio, para 
las que la Ley se declara subsidiaria respecto de las disposiciones específicas vigentes en 
aquéllas.

Asimismo, cuando se hace referencia a competencias de carácter administrativo, se 
especifica que las mismas corresponden a las Comunidades Autónomas y a las ciudades de 
Ceuta y Melilla, de conformidad con el reparto constitucional de competencias y las 
asumidas por aquéllas en sus respectivos Estatutos.
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4
Por último se incorpora a la Ley la modificación de una serie de artículos del Código Civil 

con el fin de depurar los desajustes gramaticales y de contenido producidos por las 
sucesivas reformas parciales operadas en el Código.

Al margen de otras reformas que tan sólo afectaron tangencialmente a la institución de la 
tutela, la Ley 13/1983, de 24 de octubre, modificó el Título X del Libro I del Código Civil, 
rubricado «De la tutela, de la curatela y de la guarda de los menores o incapacitados» y 
mejoró el régimen de la tutela ordinaria que ya contemplaba el Código Civil. Asimismo, la 
Ley 21/1987, de 11 de noviembre, dio una nueva redacción a los artículos que regulan la 
tutela asumida por ministerio de la ley por las entidades públicas y cuya reforma ahora se 
aborda.

La coexistencia de estas dos vertientes de la institución de la tutela demanda una 
armonía interna en el Código Civil que la Sección Primera, de Derecho Privado, de la 
Comisión General de Codificación ha cubierto a través de la modificación de los artículos 
citados que, tras la reforma de 1983, ya resultaban incoherentes o de compleja aplicación 
práctica.

De este modo, y dado que la Ley tiene como objetivo básico la protección de los 
menores de edad a través de la tutela administrativa se ha incorporado la modificación de 
otros artículos en su gran mayoría conexos con esta materia.

TÍTULO I
De los derechos y deberes de los menores

 

CAPÍTULO I
Ámbito e interés superior del menor

Artículo 1.  Ambito de aplicación.
La presente Ley y sus disposiciones de desarrollo son de aplicación a los menores de 

dieciocho años que se encuentren en territorio español, salvo que en virtud de la ley que les 
sea aplicable hayan alcanzado anteriormente la mayoría de edad.

Artículo 2.  Interés superior del menor.
1. Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como 

primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público 
como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como 
en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o 
privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los mismos 
sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.

Las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se interpretarán de forma 
restrictiva y, en todo caso, siempre en el interés superior del menor.

2. A efectos de la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del menor, 
se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales, sin perjuicio de los establecidos en la 
legislación específica aplicable, así como de aquellos otros que puedan estimarse 
adecuados atendiendo a las circunstancias concretas del supuesto:

a) La protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la 
satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como 
emocionales y afectivas.

b) La consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así como su 
derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez, desarrollo y 
evolución personal, en el proceso de determinación de su interés superior.

c) La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar 
adecuado y libre de violencia. Se priorizará la permanencia en su familia de origen y se 
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preservará el mantenimiento de sus relaciones familiares, siempre que sea posible y positivo 
para el menor. En caso de acordarse una medida de protección, se priorizará el acogimiento 
familiar frente al residencial. Cuando el menor hubiera sido separado de su núcleo familiar, 
se valorarán las posibilidades y conveniencia de su retorno, teniendo en cuenta la evolución 
de la familia desde que se adoptó la medida protectora y primando siempre el interés y las 
necesidades del menor sobre las de la familia.

d) La preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e identidad 
sexual o idioma del menor, así como la no discriminación del mismo por éstas o cualesquiera 
otras condiciones, incluida la discapacidad, garantizando el desarrollo armónico de su 
personalidad.

3. Estos criterios se ponderarán teniendo en cuenta los siguientes elementos generales:
a) La edad y madurez del menor.
b) La necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación por su especial 

vulnerabilidad, ya sea por la carencia de entorno familiar, sufrir maltrato, su discapacidad, su 
orientación e identidad sexual, su condición de refugiado, solicitante de asilo o protección 
subsidiaria, su pertenencia a una minoría étnica, o cualquier otra característica o 
circunstancia relevante.

c) El irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo.
d) La necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten para promover la 

efectiva integración y desarrollo del menor en la sociedad, así como de minimizar los riesgos 
que cualquier cambio de situación material o emocional pueda ocasionar en su personalidad 
y desarrollo futuro.

e) La preparación del tránsito a la edad adulta e independiente, de acuerdo con sus 
capacidades y circunstancias personales.

f) Aquellos otros elementos de ponderación que, en el supuesto concreto, sean 
considerados pertinentes y respeten los derechos de los menores.

Los anteriores elementos deberán ser valorados conjuntamente, conforme a los 
principios de necesidad y proporcionalidad, de forma que la medida que se adopte en el 
interés superior del menor no restrinja o limite más derechos que los que ampara.

4. En caso de concurrir cualquier otro interés legítimo junto al interés superior del menor 
deberán priorizarse las medidas que, respondiendo a este interés, respeten también los 
otros intereses legítimos presentes.

En caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá 
primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera 
concurrir.

Las decisiones y medidas adoptadas en interés superior del menor deberán valorar en 
todo caso los derechos fundamentales de otras personas que pudieran verse afectados.

5. Toda resolución de cualquier orden jurisdiccional y toda medida en el interés superior 
de la persona menor de edad deberá ser adoptada respetando las debidas garantías del 
proceso y, en particular:

a) Los derechos del menor a ser informado, oído y escuchado, y a participar en el 
proceso de acuerdo con la normativa vigente.

b) La intervención en el proceso de profesionales cualificados o expertos. En caso 
necesario, estos profesionales han de contar con la formación suficiente para determinar las 
específicas necesidades de los niños con discapacidad. En las decisiones especialmente 
relevantes que afecten al menor se contará con el informe colegiado de un grupo técnico y 
multidisciplinar especializado en los ámbitos adecuados.

c) La participación de progenitores, tutores o representantes legales del menor o de un 
defensor judicial si hubiera conflicto de interés o discrepancia con ellos y del Ministerio Fiscal 
en el proceso en defensa de sus intereses. Se presumirá que existe un conflicto de interés 
cuando la opinión de la persona menor de edad sea contraria a la medida que se adopte 
sobre ella o suponga una restricción de sus derechos.

d) La adopción de una decisión que incluya en su motivación los criterios utilizados, los 
elementos aplicados al ponderar los criterios entre sí y con otros intereses presentes y 
futuros, y las garantías procesales respetadas.
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e) La existencia de recursos que permitan revisar la decisión adoptada que no haya 
considerado el interés superior del menor como primordial o en el caso en que el propio 
desarrollo del menor o cambios significativos en las circunstancias que motivaron dicha 
decisión hagan necesario revisarla. Los menores gozarán del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita en los casos legalmente previstos.

CAPÍTULO II
Derechos del menor

Artículo 3.  Referencia a Instrumentos Internacionales.
Los menores gozarán de los derechos que les reconoce la Constitución y los Tratados 

Internacionales de los que España sea parte, especialmente la Convención de Derechos del 
Niño de Naciones Unidas y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, y 
de los demás derechos garantizados en el ordenamiento jurídico, sin discriminación alguna 
por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, discapacidad o enfermedad, religión, 
lengua, cultura, opinión o cualquier otra circunstancia personal, familiar o social.

La presente ley, sus normas de desarrollo y demás disposiciones legales relativas a las 
personas menores de edad, se interpretarán de conformidad con los Tratados 
Internacionales de los que España sea parte y, especialmente, de acuerdo con la 
Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Convención de Derechos de 
las Personas con Discapacidad.

Los poderes públicos garantizarán el respeto de los derechos de los menores y 
adecuarán sus actuaciones a la presente ley y a la mencionada normativa internacional.

Artículo 4.  Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
1. Los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen. Este derecho comprende también la inviolabilidad del domicilio familiar y de la 
correspondencia, así como del secreto de las comunicaciones.

2. La difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los menores en 
los medios de comunicación que puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, 
honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, determinará la intervención del 
Ministerio Fiscal, que instará de inmediato las medidas cautelares y de protección previstas 
en la Ley y solicitará las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios causados.

3. Se considera intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen del menor, cualquier utilización de su imagen o su nombre en 
los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que 
sea contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento del menor o de sus 
representantes legales.

4. Sin perjuicio de las acciones de las que sean titulares los representantes legales del 
menor, corresponde en todo caso al Ministerio Fiscal su ejercicio, que podrá actuar de oficio 
o a instancia del propio menor o de cualquier persona interesada, física, jurídica o entidad 
pública.

5. Los padres o tutores y los poderes públicos respetarán estos derechos y los 
protegerán frente a posibles ataques de terceros.

Artículo 5.  Derecho a la información.
1. Los menores tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada a su 

desarrollo. Se prestará especial atención a la alfabetización digital y mediática, de forma 
adaptada a cada etapa evolutiva, que permita a los menores actuar en línea con seguridad y 
responsabilidad y, en particular, identificar situaciones de riesgo derivadas de la utilización de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación así como las herramientas y 
estrategias para afrontar dichos riesgos y protegerse de ellos.

2. Los padres o tutores y los poderes públicos velarán porque la información que reciban 
los menores sea veraz, plural y respetuosa con los principios constitucionales.
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3. Las Administraciones Públicas incentivarán la producción y difusión de materiales 
informativos y otros destinados a los menores, que respeten los criterios enunciados, al 
mismo tiempo que facilitarán el acceso de los menores a los servicios de información, 
documentación, bibliotecas y demás servicios culturales incluyendo una adecuada 
sensibilización sobre la oferta legal de ocio y cultura en Internet y sobre la defensa de los 
derechos de propiedad intelectual.

En particular, velarán porque los medios de comunicación en sus mensajes dirigidos a 
menores promuevan los valores de igualdad, solidaridad, diversidad y respeto a los demás, 
eviten imágenes de violencia, explotación en las relaciones interpersonales, o que reflejen un 
trato degradante o sexista, o un trato discriminatorio hacia las personas con discapacidad. 
En el ámbito de la autorregulación, las autoridades y organismos competentes impulsarán 
entre los medios de comunicación, la generación y supervisión del cumplimiento de códigos 
de conducta destinados a salvaguardar la promoción de los valores anteriormente descritos, 
limitando el acceso a imágenes y contenidos digitales lesivos para los menores, a tenor de lo 
contemplado en los códigos de autorregulación de contenidos aprobados. Se garantizará la 
accesibilidad, con los ajustes razonables precisos, de dichos materiales y servicios, incluidos 
los de tipo tecnológico, para los menores con discapacidad.

Los poderes públicos y los prestadores fomentarán el disfrute pleno de la comunicación 
audiovisual para los menores con discapacidad y el uso de buenas prácticas que evite 
cualquier discriminación o repercusión negativa hacia dichas personas.

4. Para garantizar que la publicidad o mensajes dirigidos a menores o emitidos en la 
programación dirigida a éstos, no les perjudique moral o físicamente, podrá ser regulada por 
normas especiales.

5. Sin perjuicio de otros sujetos legitimados, corresponde en todo caso al Ministerio 
Fiscal y a las Administraciones públicas competentes en materia de protección de menores 
el ejercicio de las acciones de cese y rectificación de publicidad ilícita.

Artículo 6.  Libertad ideológica.
1. El menor tiene derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión.
2. El ejercicio de los derechos dimanantes de esta libertad tiene únicamente las 

limitaciones prescritas por la Ley y el respeto de los derechos y libertades fundamentales de 
los demás.

3. Los padres o tutores tienen el derecho y el deber de cooperar para que el menor 
ejerza esta libertad de modo que contribuya a su desarrollo integral.

Artículo 7.  Derecho de participación, asociación y reunión.
1. Los menores tienen derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, 

artística y recreativa de su entorno, así como a una incorporación progresiva a la ciudadanía 
activa.

Los poderes públicos promoverán la constitución de órganos de participación de los 
menores y de las organizaciones sociales de infancia y adolescencia.

Se garantizará la accesibilidad de los entornos y la provisión de ajustes razonables para 
que los menores con discapacidad puedan desarrollar su vida social, cultural, artística y 
recreativa.

2. Los menores tienen el derecho de asociación que, en especial, comprende:
a) El derecho a formar parte de asociaciones y organizaciones juveniles de los partidos 

políticos y sindicatos, de acuerdo con la Ley y los Estatutos.
b) El derecho a promover asociaciones infantiles y juveniles e inscribirlas de conformidad 

con la Ley. Los menores podrán formar parte de los órganos directivos de estas 
asociaciones.

Para que las asociaciones infantiles y juveniles puedan obligarse civilmente, deberán 
haber nombrado, de acuerdo con sus Estatutos, un representante legal con plena capacidad.

Cuando la pertenencia de un menor o de sus padres a una asociación impida o 
perjudique al desarrollo integral del menor, cualquier interesado, persona física o jurídica, o 
entidad pública, podrá dirigirse al Ministerio Fiscal para que promueva las medidas jurídicas 
de protección que estime necesarias.
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3. Los menores tienen derecho a participar en reuniones públicas y manifestaciones 
pacíficas, convocadas en los términos establecidos por la Ley.

En iguales términos, tienen también derecho a promoverlas y convocarlas con el 
consentimiento expreso de sus padres, tutores o guardadores.

Artículo 8.  Derecho a la libertad de expresión.
1. Los menores gozan del derecho a la libertad de expresión en los términos 

constitucionalmente previstos. Esta libertad de expresión tiene también su límite en la 
protección de la intimidad y la imagen del propio menor recogida en el artículo 4 de esta Ley.

2. En especial, el derecho a la libertad de expresión de los menores se extiende:
a) A la publicación y difusión de sus opiniones.
b) A la edición y producción de medios de difusión.
c) Al acceso a las ayudas que las Administraciones públicas establezcan con tal fin.
3. El ejercicio de este derecho podrá estar sujeto a las restricciones que prevea la Ley 

para garantizar el respeto de los derechos de los demás o la protección de la seguridad, 
salud, moral u orden público.

Artículo 9.  Derecho a ser oído y escuchado.
1. El menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por edad, 

discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en el ámbito familiar como en cualquier 
procedimiento administrativo, judicial o de mediación en que esté afectado y que conduzca a 
una decisión que incida en su esfera personal, familiar o social, teniéndose debidamente en 
cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez. Para ello, el menor deberá recibir la 
información que le permita el ejercicio de este derecho en un lenguaje comprensible, en 
formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias.

En los procedimientos judiciales o administrativos, las comparecencias o audiencias del 
menor tendrán carácter preferente, y se realizarán de forma adecuada a su situación y 
desarrollo evolutivo, con la asistencia, si fuera necesario, de profesionales cualificados o 
expertos, cuidando preservar su intimidad y utilizando un lenguaje que sea comprensible 
para él, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias informándole tanto de lo 
que se le pregunta como de las consecuencias de su opinión, con pleno respeto a todas las 
garantías del procedimiento.

2. Se garantizará que el menor, cuando tenga suficiente madurez, pueda ejercitar este 
derecho por sí mismo o a través de la persona que designe para que le represente. La 
madurez habrá de valorarse por personal especializado, teniendo en cuenta tanto el 
desarrollo evolutivo del menor como su capacidad para comprender y evaluar el asunto 
concreto a tratar en cada caso. Se considera, en todo caso, que tiene suficiente madurez 
cuando tenga doce años cumplidos.

Para garantizar que el menor pueda ejercitar este derecho por sí mismo será asistido, en 
su caso, por intérpretes. El menor podrá expresar su opinión verbalmente o a través de 
formas no verbales de comunicación.

No obstante, cuando ello no sea posible o no convenga al interés del menor se podrá 
conocer la opinión del menor por medio de sus representantes legales, siempre que no 
tengan intereses contrapuestos a los suyos, o a través de otras personas que, por su 
profesión o relación de especial confianza con él, puedan transmitirla objetivamente.

3. Siempre que en vía administrativa o judicial se deniegue la comparecencia o audiencia 
de los menores directamente o por medio de persona que le represente, la resolución será 
motivada en el interés superior del menor y comunicada al Ministerio Fiscal, al menor y, en 
su caso, a su representante, indicando explícitamente los recursos existentes contra tal 
decisión. En las resoluciones sobre el fondo habrá de hacerse constar, en su caso, el 
resultado de la audiencia al menor, así como su valoración.

CAPÍTULO III
Deberes del menor
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Artículo 9 bis.  Deberes de los menores.
1. Los menores, de acuerdo a su edad y madurez, deberán asumir y cumplir los deberes, 

obligaciones y responsabilidades inherentes o consecuentes a la titularidad y al ejercicio de 
los derechos que tienen reconocidos en todos los ámbitos de la vida, tanto familiar, escolar 
como social.

2. Los poderes públicos promoverán la realización de acciones dirigidas a fomentar el 
conocimiento y cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los menores en 
condiciones de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal.

Artículo 9 ter.  Deberes relativos al ámbito familiar.
1. Los menores deben participar en la vida familiar respetando a sus progenitores y 

hermanos así como a otros familiares.
2. Los menores deben participar y corresponsabilizarse en el cuidado del hogar y en la 

realización de las tareas domésticas de acuerdo con su edad, con su nivel de autonomía 
personal y capacidad, y con independencia de su sexo.

Artículo 9 quáter.  Deberes relativos al ámbito escolar.
1. Los menores deben respetar las normas de convivencia de los centros educativos, 

estudiar durante las etapas de enseñanza obligatoria y tener una actitud positiva de 
aprendizaje durante todo el proceso formativo.

2. Los menores tienen que respetar a los profesores y otros empleados de los centros 
escolares, así como al resto de sus compañeros, evitando situaciones de conflicto y acoso 
escolar en cualquiera de sus formas, incluyendo el ciberacoso.

3. A través del sistema educativo se implantará el conocimiento que los menores deben 
tener de sus derechos y deberes como ciudadanos, incluyendo entre los mismos aquellos 
que se generen como consecuencia de la utilización en el entorno docente de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación.

Artículo 9 quinquies.  Deberes relativos al ámbito social.
1. Los menores deben respetar a las personas con las que se relacionan y al entorno en 

el que se desenvuelven.
2. Los deberes sociales incluyen, en particular:
a) Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todas las personas con las que se 

relacionen con independencia de su edad, nacionalidad, origen racial o étnico, religión, sexo, 
orientación e identidad sexual, discapacidad, características físicas o sociales o pertenencia 
a determinados grupos sociales, o cualquier otra circunstancia personal o social.

b) Respetar las leyes y normas que les sean aplicables y los derechos y libertades 
fundamentales de las otras personas, así como asumir una actitud responsable y 
constructiva en la sociedad.

c) Conservar y hacer un buen uso de los recursos e instalaciones y equipamientos 
públicos o privados, mobiliario urbano y cualesquiera otros en los que desarrollen su 
actividad.

d) Respetar y conocer el medio ambiente y los animales, y colaborar en su conservación 
dentro de un desarrollo sostenible.

CAPÍTULO IV
Medidas y principios rectores de la acción administrativa

Artículo 10.  Medidas para facilitar el ejercicio de los derechos.
1. Los menores tienen derecho a recibir de las Administraciones Públicas, o a través de 

sus entidades colaboradoras, la información en formato accesible y asistencia adecuada 
para el efectivo ejercicio de sus derechos, así como a que se garantice su respeto.

2. Para la defensa y garantía de sus derechos el menor puede:
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a) Solicitar la protección y tutela de la entidad pública competente.
b) Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las situaciones que considere que atentan 

contra sus derechos con el fin de que éste promueva las acciones oportunas.
c) Plantear sus quejas ante el Defensor del Pueblo o ante las instituciones autonómicas 

homólogas. A tal fin, uno de los Adjuntos del Defensor del Pueblo se hará cargo de modo 
permanente de los asuntos relacionados con los menores facilitándoles el acceso a 
mecanismos adecuados y adaptados a sus necesidades y garantizándoles la 
confidencialidad.

d) Solicitar los recursos sociales disponibles de las Administraciones públicas.
e) Solicitar asistencia legal y el nombramiento de un defensor judicial, en su caso, para 

emprender las acciones judiciales y administrativas necesarias encaminadas a la protección 
y defensa de sus derechos e intereses. En todo caso el Ministerio Fiscal podrá actuar en 
defensa de los derechos de los menores.

f) Presentar denuncias individuales al Comité de Derechos del Niño, en los términos de 
la Convención sobre los Derechos del Niño y de la normativa que la desarrolle.

3. Los menores extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la educación, 
asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicas, en las mismas condiciones 
que los menores españoles. Las Administraciones Públicas velarán por los grupos 
especialmente vulnerables como los menores extranjeros no acompañados, los que 
presenten necesidades de protección internacional, los menores con discapacidad y los que 
sean víctimas de abusos sexuales, explotación sexual, pornografía infantil, de trata o de 
tráfico de seres humanos, garantizando el cumplimiento de los derechos previstos en la ley.

Los poderes públicos, en el diseño y elaboración de las políticas públicas, tendrán como 
objetivo lograr la plena integración de los menores extranjeros en la sociedad española, 
mientras permanezcan en el territorio del Estado español, en los términos establecidos en la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social.

4. Cuando la Entidad Pública asuma la tutela de un menor extranjero que se encuentre 
en España, la Administración General del Estado le facilitará, si no la tuviere, a la mayor 
celeridad, y junto con la presentación del certificado de tutela expedido por dicha Entidad 
Pública, la documentación acreditativa de su situación y la autorización de residencia, una 
vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de 
origen, y según lo dispuesto en la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración.

5. Respecto de los menores tutelados o guardados por las Entidades Públicas, el 
reconocimiento de su condición de asegurado en relación con la asistencia sanitaria se 
realizará de oficio, previa presentación de la certificación de su tutela o guarda expedida por 
la Entidad Pública, durante el periodo de duración de las mismas.

Artículo 11.  Principios rectores de la acción administrativa.
1. Las Administraciones Públicas facilitarán a los menores la asistencia adecuada para el 

ejercicio de sus derechos, incluyendo los recursos de apoyo que precisen.
Las Administraciones Públicas, en los ámbitos que les son propios, articularán políticas 

integrales encaminadas al desarrollo de la infancia y la adolescencia y, de modo especial, las 
referidas a los derechos enumerados en esta ley. Los menores tendrán derecho a acceder a 
tales servicios por sí mismos o a través de sus progenitores, tutores, guardadores o 
acogedores, quienes a su vez tendrán el deber de utilizarlos en interés de los menores.

Se impulsarán políticas compensatorias dirigidas a corregir las desigualdades sociales. 
En todo caso, el contenido esencial de los derechos del menor no podrá quedar afectado por 
falta de recursos sociales básicos. Se garantizará a los menores con discapacidad y a sus 
familias los servicios sociales especializados que su discapacidad precise.

Las Administraciones Públicas deberán tener en cuenta las necesidades de los menores 
al ejercer sus competencias, especialmente en materia de control sobre productos 
alimenticios, consumo, vivienda, educación, sanidad, servicios sociales, cultura, deporte, 
espectáculos, medios de comunicación, transportes, tiempo libre, juego, espacios libres y 
nuevas tecnologías (TICs).
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Las Administraciones Públicas tendrán particularmente en consideración la adecuada 
regulación y supervisión de aquellos espacios, centros y servicios en los que permanezcan 
habitualmente menores, en lo que se refiere a sus condiciones físico-ambientales, higiénico-
sanitarias, de accesibilidad y diseño universal y de recursos humanos, así como a sus 
proyectos educativos inclusivos, a la participación de los menores y a las demás condiciones 
que contribuyan a asegurar sus derechos.

2. Serán principios rectores de la actuación de los poderes públicos en relación con los 
menores:

a) La supremacía de su interés superior.
b) El mantenimiento en su familia de origen, salvo que no sea conveniente para su 

interés, en cuyo caso se garantizará la adopción de medidas de protección familiares y 
estables priorizando, en estos supuestos, el acogimiento familiar frente al institucional.

c) Su integración familiar y social.
d) La prevención y la detección precoz de todas aquellas situaciones que puedan 

perjudicar su desarrollo personal.
e) La sensibilización de la población ante situaciones de desprotección.
f) El carácter educativo de todas las medidas que se adopten.
g) La promoción de la participación, voluntariado y solidaridad social.
h) La objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en la actuación protectora, 

garantizando el carácter colegiado e interdisciplinar en la adopción de medidas que les 
afecten.

i) La protección contra toda forma de violencia, incluido el maltrato físico o psicológico, 
los castigos físicos humillantes y denigrantes, el descuido o trato negligente, la explotación, 
la realizada a través de las nuevas tecnologías, los abusos sexuales, la corrupción, la 
violencia de género o en el ámbito familiar, sanitario, social o educativo, incluyendo el acoso 
escolar, así como la trata y el tráfico de seres humanos, la mutilación genital femenina y 
cualquier otra forma de abuso.

j) La igualdad de oportunidades y no discriminación por cualquier circunstancia.
k) La accesibilidad universal de los menores con discapacidad y los ajustes razonables, 

así como su inclusión y participación plenas y efectivas.
l) El libre desarrollo de su personalidad conforme a su orientación e identidad sexual.
m)  El respeto y la valoración de la diversidad étnica y cultural.
3. Los poderes públicos desarrollarán actuaciones encaminadas a la sensibilización, 

prevención, detección, notificación, asistencia y protección de cualquier forma de violencia 
contra la infancia y la adolescencia mediante procedimientos que aseguren la coordinación y 
la colaboración entre las distintas Administraciones, entidades colaboradoras y servicios 
competentes, tanto públicos como privados, para garantizar una actuación integral.

4. Las Entidades Públicas dispondrán de programas y recursos destinados al apoyo y 
orientación de quienes, estando en acogimiento, alcancen la mayoría de edad y queden 
fuera del sistema de protección, con especial atención a los que presentan discapacidad.

TÍTULO II
Actuaciones en situación de desprotección social del menor e instituciones de 

protección de menores

CAPÍTULO I
Actuaciones en situaciones de desprotección social del menor

Artículo 12.  Actuaciones de protección.
1. La protección de los menores por los poderes públicos se realizará mediante la 

prevención, detección y reparación de situaciones de riesgo, con el establecimiento de los 
servicios y recursos adecuados para tal fin, el ejercicio de la guarda y, en los casos de 
declaración de desamparo, la asunción de la tutela por ministerio de la ley. En las 
actuaciones de protección deberán primar, en todo caso, las medidas familiares frente a las 
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residenciales, las estables frente a las temporales y las consensuadas frente a las 
impuestas.

2. Los poderes públicos velarán para que los progenitores, tutores, guardadores o 
acogedores, desarrollen adecuadamente sus responsabilidades y les facilitarán servicios 
accesibles de prevención, asesoramiento y acompañamiento en todas las áreas que afectan 
al desarrollo de los menores.

3. Cuando los menores se encuentren bajo la patria potestad, tutela, guarda o 
acogimiento de una víctima de violencia de género o doméstica, las actuaciones de los 
poderes públicos estarán encaminadas a garantizar el apoyo necesario para procurar la 
permanencia de los menores, con independencia de su edad, con aquella, así como su 
protección, atención especializada y recuperación.

4. Cuando no pueda ser establecida la mayoría de edad de una persona, será 
considerada menor de edad a los efectos de lo previsto en esta ley, en tanto se determina su 
edad. A tal efecto, el Fiscal deberá realizar un juicio de proporcionalidad que pondere 
adecuadamente las razones por las que se considera que el pasaporte o documento 
equivalente de identidad presentado, en su caso, no es fiable. La realización de pruebas 
médicas para la determinación de la edad de los menores se someterá al principio de 
celeridad, exigirá el previo consentimiento informado del afectado y se llevará a cabo con 
respeto a su dignidad y sin que suponga un riesgo para su salud, no pudiendo aplicarse 
indiscriminadamente. No podrán realizarse, en ningún caso, desnudos integrales, 
exploraciones genitales u otras pruebas médicas especialmente invasivas.

Asimismo, una vez adoptada la medida de guarda o tutela respecto a personas menores 
de edad que hayan llegado solas a España, las Entidades Públicas comunicarán la adopción 
de dicha medida al Ministerio del Interior, a efectos de inscripción en el Registro Estatal 
correspondiente.

5. Las Entidades Públicas garantizarán los derechos reconocidos en esta ley a las 
personas menores de edad desde el momento que accede por primera vez a un recurso de 
protección y proporcionarán una atención inmediata integral y adecuada a sus necesidades, 
evitando la prolongación de las medidas de carácter provisional y de la estancia en los 
recursos de primera acogida.

6. Cualquier medida de protección no permanente que se adopte respecto de menores 
de tres años se revisará cada tres meses, y respecto de mayores de esa edad se revisará 
cada seis meses. En los acogimientos permanentes la revisión tendrá lugar el primer año 
cada seis meses y, a partir del segundo año, cada doce meses.

7. Además, de las distintas funciones atribuidas por ley, la Entidad Pública remitirá al 
Ministerio Fiscal informe justificativo de la situación de un determinado menor cuando este 
se haya encontrado en acogimiento residencial o acogimiento familiar temporal durante un 
periodo superior a dos años, debiendo justificar la Entidad Pública las causas por las que no 
se ha adoptado una medida protectora de carácter más estable en ese intervalo,

8. Los poderes públicos garantizarán los derechos y obligaciones de los menores con 
discapacidad en lo que respecta a su custodia, tutela, guarda, adopción o instituciones 
similares, velando al máximo por el interés superior del menor. Asimismo, garantizarán que 
los menores con discapacidad tengan los mismos derechos respecto a la vida en familia. 
Para hacer efectivos estos derechos y a fin de prevenir su ocultación, abandono, negligencia 
o segregación velarán porque se proporcione con anticipación información, servicios y apoyo 
generales a los menores con discapacidad y a sus familias.

Artículo 13.  Obligaciones de los ciudadanos y deber de reserva.
1. Toda persona o autoridad, especialmente aquellas que por su profesión, oficio o 

actividad detecten una situación de riesgo o posible desamparo de una persona menor de 
edad, lo comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el 
auxilio inmediato que precise.

2. Cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un menor no está 
escolarizado o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación, durante el 
período obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas 
competentes, que adoptarán las medidas necesarias para su escolarización.
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3. Las autoridades y las personas que por su profesión o función conozcan el caso 
actuarán con la debida reserva.

En las actuaciones se evitará toda interferencia innecesaria en la vida del menor.

Artículo 14.  Atención inmediata.
Las autoridades y servicios públicos tendrán la obligación de prestar la atención 

inmediata que precise cualquier menor, de actuar si corresponde a su ámbito de 
competencias o de dar traslado en otro caso al órgano competente y de poner los hechos en 
conocimiento de los representantes legales del menor o, cuando sea necesario, de la 
Entidad Pública y del Ministerio Fiscal.

La Entidad Pública podrá asumir, en cumplimiento de la obligación de prestar la atención 
inmediata, la guarda provisional de un menor prevista en el artículo 172.4 del Código Civil, 
que será comunicada al Ministerio Fiscal, procediendo simultáneamente a practicar las 
diligencias precisas para identificar al menor, investigar sus circunstancias y constatar, en su 
caso, la situación real de desamparo.

Artículo 14 bis.  Actuaciones en casos de urgencia.
1. Cuando la urgencia del caso lo requiera, sin perjuicio de la guarda provisional a la que 

se refiere el artículo anterior y el artículo 172.4 del Código Civil, la actuación de los servicios 
sociales será inmediata.

2. La atención en casos de urgencia a que se refiere este artículo no está sujeta a 
requisitos procedimentales ni de forma, y se entiende en todo caso sin perjuicio del deber de 
prestar a las personas menores de edad el auxilio inmediato que precisen.

Artículo 15.  Principio de colaboración.
En toda intervención se procurará contar con la colaboración del menor y su familia y no 

interferir en su vida escolar, social o laboral.

Artículo 16.  Evaluación de la situación.
Las entidades públicas competentes en materia de protección de menores estarán 

obligadas a verificar la situación denunciada y a adoptar las medidas necesarias para 
resolverla en función del resultado de aquella actuación.

Artículo 17.  Actuaciones en situaciones de riesgo.
1. Se considerará situación de riesgo aquella en la que, a causa de circunstancias, 

carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, la persona menor de edad se vea 
perjudicada en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus 
derechos de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que 
fundamentarían su declaración de situación de desamparo y la asunción de la tutela por 
ministerio de la ley, sea precisa la intervención de la administración pública competente, para 
eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptación que le afectan y evitar su 
desamparo y exclusión social, sin tener que ser separado de su entorno familiar.

2. Serán considerados como indicadores de riesgo, entre otros:
a) La falta de atención física o psíquica del niño, niña o adolescente por parte de los 

progenitores, o por las personas que ejerzan la tutela, guarda, o acogimiento, que comporte 
un perjuicio leve para la salud física o emocional del niño, niña o adolescente cuando se 
estime, por la naturaleza o por la repetición de los episodios, la posibilidad de su persistencia 
o el agravamiento de sus efectos.

b) La negligencia en el cuidado de las personas menores de edad y la falta de 
seguimiento médico por parte de los progenitores, o por las personas que ejerzan la tutela, 
guarda o acogimiento.

c) La existencia de un hermano o hermana declarado en situación de riesgo o 
desamparo, salvo que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma evidente.

d) La utilización, por parte de los progenitores, o de quienes ejerzan funciones de tutela, 
guarda o acogimiento, del castigo habitual y desproporcionado y de pautas de corrección 
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violentas que, sin constituir un episodio severo o un patrón crónico de violencia, perjudiquen 
su desarrollo.

e) La evolución negativa de los programas de intervención seguidos con la familia y la 
obstrucción a su desarrollo o puesta en marcha.

f) Las prácticas discriminatorias, por parte de los responsables parentales, contra los 
niños, niñas y adolescentes que conlleven un perjuicio para su bienestar y su salud mental y 
física, en particular:

1.º Las actitudes discriminatorias que por razón de género, edad o discapacidad puedan 
aumentar las posibilidades de confinamiento en el hogar, la falta de acceso a la educación, 
las escasas oportunidades de ocio, la falta de acceso al arte y a la vida cultural, así como 
cualquier otra circunstancia que por razón de género, edad o discapacidad, les impidan 
disfrutar de sus derechos en igualdad.

2.º La no aceptación de la orientación sexual, identidad de género o las características 
sexuales de la persona menor de edad.

g) El riesgo de sufrir ablación, mutilación genital femenina o cualquier otra forma de 
violencia en el caso de niñas y adolescentes basadas en el género, las promesas o acuerdos 
de matrimonio forzado.

h) La identificación de las madres como víctimas de trata.
i) Las niñas y adolescentes víctimas de violencia de género en los términos establecidos 

en el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección 
integral contra la violencia de género.

j) Los ingresos múltiples de personas menores de edad en distintos hospitales con 
síntomas recurrentes, inexplicables y/o que no se confirman diagnósticamente.

k) El consumo habitual de drogas tóxicas o bebidas alcohólicas por las personas 
menores de edad.

l) La exposición de la persona menor de edad a cualquier situación de violencia 
doméstica o de género.

m) Cualquier otra circunstancia que implique violencia sobre las personas menores de 
edad que, en caso de persistir, pueda evolucionar y derivar en el desamparo del niño, niña o 
adolescente.

3. La intervención en la situación de riesgo corresponde a la administración pública 
competente conforme a lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica aplicable, en 
coordinación con los centros escolares y servicios sociales y sanitarios y, en su caso, con las 
entidades colaboradoras del respectivo ámbito territorial o cualesquiera otras.

4. La valoración de la situación de riesgo conllevará la elaboración y puesta en marcha 
de un proyecto de intervención social y educativo familiar que deberá recoger los objetivos, 
actuaciones, recursos y previsión de plazos, promoviendo los factores de protección del 
menor y manteniendo a éste en su medio familiar. Se procurará la participación de los 
progenitores, tutores, guardadores o acogedores en la elaboración del proyecto. En 
cualquier caso, será oída y tenida en cuenta la opinión de éstos en el intento de consensuar 
el proyecto, que deberá ser firmado por las partes, para lo que se les comunicará de manera 
comprensible y en formato accesible. También se comunicará y consultará con el menor si 
tiene suficiente madurez y, en todo caso, a partir de los doce años.

5. Los progenitores, tutores, guardadores o acogedores, dentro de sus respectivas 
funciones, colaborarán activamente, según su capacidad, en la ejecución de las medidas 
indicadas en el referido proyecto. La omisión de la colaboración prevista en el mismo dará 
lugar a la declaración de la situación de riesgo del menor.

6. La situación de riesgo será declarada por la administración pública competente 
conforme a lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica aplicable mediante una 
resolución administrativa motivada, previa audiencia a los progenitores, tutores, guardadores 
o acogedores y del menor si tiene suficiente madurez y, en todo caso, a partir de los doce 
años. La resolución administrativa incluirá las medidas tendentes a corregir la situación de 
riesgo del menor, incluidas las atinentes a los deberes al respecto de los progenitores, 
tutores, guardadores o acogedores. Frente a la resolución administrativa que declare la 
situación de riesgo del menor, se podrá interponer recurso conforme a la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.
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7. Cuando la administración pública competente esté desarrollando una intervención 
ante una situación de riesgo de un menor y tenga noticia de que va a ser trasladado al 
ámbito de otra entidad territorial, la administración pública de origen lo pondrá en 
conocimiento de la de destino al efecto de que, si procede, ésta continúe la intervención que 
se venía realizando, con remisión de la información y documentación necesaria. Si la 
administración pública de origen desconociera el lugar de destino, podrá solicitar el auxilio de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a fin de que procedan a su averiguación. Una vez 
conocida la localización del menor, se pondrá en conocimiento de la Entidad Pública 
competente en dicho territorio, que continuará la intervención.

8. En los supuestos en que la administración pública competente para apreciar e 
intervenir en la situación de riesgo estime que existe una situación de desprotección que 
puede requerir la separación del menor de su ámbito familiar o cuando, concluido el período 
previsto en el proyecto de intervención o Convenio, no se hayan conseguido cambios en el 
desempeño de los deberes de guarda que garanticen que el menor cuenta con la necesaria 
asistencia moral o material, lo pondrá en conocimiento de la Entidad Pública a fin de que 
valore la procedencia de declarar la situación de desamparo, comunicándolo al Ministerio 
Fiscal.

Cuando la Entidad Pública considere que no procede declarar la situación de 
desamparo, pese a la propuesta en tal sentido formulada por la administración pública 
competente para apreciar la situación de riesgo, lo pondrá en conocimiento de la 
administración pública que haya intervenido en la situación de riesgo y del Ministerio Fiscal. 
Este último hará una supervisión de la situación del menor, pudiendo para ello recabar la 
colaboración de los centros escolares y los servicios sociales, sanitarios o cualesquiera 
otros.

9. La administración pública competente para intervenir en la situación de riesgo 
adoptará, en colaboración con los servicios de salud correspondientes, las medidas 
adecuadas de prevención, intervención y seguimiento, de las situaciones de posible riesgo 
prenatal, a los efectos de evitar con posterioridad una eventual declaración de situación de 
riesgo o desamparo del recién nacido. A tales efectos, se entenderá por situación de riesgo 
prenatal la falta de cuidado físico de la mujer gestante o el consumo abusivo de sustancias 
con potencial adictivo, así como cualquier otra acción propia de la mujer o de terceros 
tolerada por ésta, que perjudique el normal desarrollo o pueda provocar enfermedades o 
anomalías físicas, mentales o sensoriales al recién nacido. Los servicios de salud y el 
personal sanitario deberán notificar esta situación a la administración pública competente, 
así como al Ministerio Fiscal. Tras el nacimiento se mantendrá la intervención con el menor y 
su unidad familiar para que, si fuera necesario, se declare la situación de riesgo o 
desamparo del menor para su adecuada protección.

10. La negativa de los progenitores, tutores, guardadores o acogedores a prestar el 
consentimiento respecto de los tratamientos médicos necesarios para salvaguardar la vida o 
integridad física o psíquica de un menor constituye una situación de riesgo. En tales casos, 
las autoridades sanitarias, pondrán inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial, 
directamente o a través del Ministerio Fiscal, tales situaciones a los efectos de que se adopte 
la decisión correspondiente en salvaguarda del mejor interés del menor.

Artículo 17 bis.  Personas menores de catorce años en conflicto con la ley.
Las personas a las que se refiere el artículo 3 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 

enero, de responsabilidad penal de los menores serán incluidas en un plan de seguimiento 
que valore su situación socio-familiar diseñado y realizado por los servicios sociales 
competentes de cada comunidad autónoma.

Si el acto violento pudiera ser constitutivo de un delito contra la libertad o indemnidad 
sexual o de violencia de género, el plan de seguimiento deberá incluir un módulo formativo 
en igualdad de género.

Artículo 18.  Actuaciones en situación de desamparo.
1. Cuando la Entidad Pública constate que el menor se encuentra en situación de 

desamparo, actuará en la forma prevista en el artículo 172 y siguientes del Código Civil, 
asumiendo la tutela de aquél por ministerio de la ley, adoptando las oportunas medidas de 
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protección y poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su caso, del Juez que 
acordó la tutela ordinaria.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 172 y siguientes del Código Civil, se 
considerará situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, 
o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las 
leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria 
asistencia moral o material.

La situación de pobreza de los progenitores, tutores o guardadores no podrá ser tenida 
en cuenta para la valoración de la situación de desamparo. Asimismo, en ningún caso se 
separará a un menor de sus progenitores en razón de una discapacidad del menor, de 
ambos progenitores o de uno de ellos.

Se considerará un indicador de desamparo, entre otros, el tener un hermano declarado 
en tal situación, salvo que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma evidente.

En particular se entenderá que existe situación de desamparo cuando se dé alguna o 
algunas de las siguientes circunstancias con la suficiente gravedad que, valoradas y 
ponderadas conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, supongan una 
amenaza para la integridad física o mental del menor:

a) El abandono del menor, bien porque falten las personas a las que por ley corresponde 
el ejercicio de la guarda, o bien porque éstas no quieran o no puedan ejercerla.

b) El transcurso del plazo de guarda voluntaria, bien cuando sus responsables legales se 
encuentren en condiciones de hacerse cargo de la guarda del menor y no quieran asumirla, 
o bien cuando, deseando asumirla, no estén en condiciones para hacerlo, salvo los casos 
excepcionales en los que la guarda voluntaria pueda ser prorrogada más allá del plazo de 
dos años.

c) El riesgo para la vida, salud e integridad física del menor. En particular cuando se 
produzcan malos tratos físicos graves, abusos sexuales o negligencia grave en el 
cumplimiento de las obligaciones alimentarias y de salud por parte de las personas de la 
unidad familiar o de terceros con consentimiento de aquellas; también cuando el menor sea 
identificado como víctima de trata de seres humanos y haya un conflicto de intereses con los 
progenitores, tutores y guardadores; o cuando exista un consumo reiterado de sustancias 
con potencial adictivo o la ejecución de otro tipo de conductas adictivas de manera reiterada 
por parte del menor con el conocimiento, consentimiento o la tolerancia de los progenitores, 
tutores o guardadores. Se entiende que existe tal consentimiento o tolerancia cuando no se 
hayan realizado los esfuerzos necesarios para paliar estas conductas, como la solicitud de 
asesoramiento o el no haber colaborado suficientemente con el tratamiento, una vez 
conocidas las mismas. También se entiende que existe desamparo cuando se produzcan 
perjuicios graves al recién nacido causados por maltrato prenatal.

d) El riesgo para la salud mental del menor, su integridad moral y el desarrollo de su 
personalidad debido al maltrato psicológico continuado o a la falta de atención grave y 
crónica de sus necesidades afectivas o educativas por parte de progenitores, tutores o 
guardadores. Cuando esta falta de atención esté condicionada por un trastorno mental 
grave, por un consumo habitual de sustancias con potencial adictivo o por otras conductas 
adictivas habituales, se valorará como un indicador de desamparo la ausencia de tratamiento 
por parte de progenitores, tutores o guardadores o la falta de colaboración suficiente durante 
el mismo.

e) El incumplimiento o el imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de guarda 
como consecuencia del grave deterioro del entorno o de las condiciones de vida familiares, 
cuando den lugar a circunstancias o comportamientos que perjudiquen el desarrollo del 
menor o su salud mental.

f) La inducción a la mendicidad, delincuencia o prostitución, o cualquier otra explotación 
del menor de similar naturaleza o gravedad.

g) La ausencia de escolarización o falta de asistencia reiterada y no justificada 
adecuadamente al centro educativo y la permisividad continuada o la inducción al 
absentismo escolar durante las etapas de escolarización obligatoria.

h) Cualquier otra situación gravemente perjudicial para el menor que traiga causa del 
incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de la patria potestad, la tutela o la 
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guarda, cuyas consecuencias no puedan ser evitadas mientras permanezca en su entorno 
de convivencia.

3. Cada Entidad Pública designará al órgano que ejercerá la tutela de acuerdo con sus 
estructuras orgánicas de funcionamiento.

4. En caso de traslado permanente de residencia de un menor sujeto a una medida de 
protección desde la Comunidad Autónoma que la adoptó a otra distinta, corresponde a ésta 
asumir aquella medida o adoptar la que proceda en un plazo máximo de tres meses desde 
que esta última sea informada por la primera de dicho traslado. No obstante lo anterior, 
cuando la familia de origen del menor permanezca en la Comunidad Autónoma de origen y 
sea previsible una reintegración familiar a corto o medio plazo, se mantendrá la medida 
adoptada y la Entidad Pública del lugar de residencia del menor colaborará en el 
seguimiento de la evolución de éste. Tampoco será necesaria la adopción de nuevas 
medidas de protección en los casos de traslado temporal de un menor a un centro 
residencial ubicado en otra Comunidad Autónoma o cuando se establezca un acogimiento 
con familia residente en ella, con el acuerdo de ambas Comunidades Autónomas.

5. En los supuestos en los que se detecte una situación de posible desprotección de un 
menor de nacionalidad española que se encuentre fuera del territorio nacional, para su 
protección en España será competente la Entidad Pública correspondiente a la Comunidad 
Autónoma en la que residan los progenitores o tutores del menor. En su defecto, será 
competente la Entidad Pública correspondiente a la Comunidad Autónoma con la cual el 
menor o sus familiares tuvieren mayores vínculos. Cuando, conforme a tales criterios, no 
pudiere determinarse la competencia, será competente la Entidad Pública de la Comunidad 
Autónoma en la que el menor o sus familiares hubieran tenido su última residencia habitual.

En todo caso, cuando el menor que se encuentra fuera de España hubiera sido objeto de 
una medida de protección previamente a su desplazamiento, será competente la Entidad 
Pública que ostente su guarda o tutela.

Los posibles conflictos de competencia que pudieran originarse habrán de resolverse 
conforme a los principios de celeridad y de interés superior del menor, evitando dilaciones en 
la toma de decisiones que pudieran generar perjuicios al mismo.

La Administración General del Estado se encargará del traslado del menor a España. La 
Comunidad Autónoma que corresponda asumirá la competencia desde el momento en que 
el menor se encuentre en España.

6. En los supuestos en que las medidas de protección adoptadas en un Estado 
extranjero deban cumplirse en España, se atenderá, en primer lugar, a lo previsto en el 
Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la 
competencia, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales en materia 
matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 
1347/2000, o norma europea que lo sustituya. En los casos no regulados por la normativa 
europea, se estará a los Tratados y Convenios internacionales en vigor para España y, en 
especial, al Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la 
ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de 
protección de los niños, hecho en La Haya el 19 de octubre de 1996, o Convenio que lo 
sustituya. En defecto de toda normativa internacional, se estará a las normas españolas de 
producción interna sobre eficacia en España de medidas de protección de menores.

Artículo 19.  Guarda de menores.
1. Además de la guarda de los menores tutelados por encontrarse en situación de 

desamparo, la Entidad Pública deberá asumir la guarda en los términos previstos en el 
artículo 172 bis del Código Civil, cuando los progenitores o tutores no puedan cuidar de un 
menor por circunstancias graves y transitorias o cuando así lo acuerde el Juez en los casos 
en que legalmente proceda.

2. La guarda voluntaria tendrá una duración máxima de dos años, salvo que el interés 
superior del menor aconseje, excepcionalmente, la prórroga de la medida por la previsible 
reintegración familiar en un plazo breve de tiempo.

En estos supuestos de guarda voluntaria será necesario el compromiso de la familia de 
someterse, en su caso, a la intervención profesional.
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Artículo 19 bis.  Disposiciones comunes a la guarda y tutela.
1. Cuando la Entidad Pública asuma la tutela o guarda del menor elaborará un plan 

individualizado de protección que establecerá los objetivos, la previsión y el plazo de las 
medidas de intervención a adoptar con su familia de origen, incluido, en su caso, el 
programa de reintegración familiar.

En el caso de tratarse de un menor con discapacidad, la Entidad Pública garantizará la 
continuidad de los apoyos que viniera recibiendo o la adopción de otros más adecuados para 
sus necesidades.

2. Cuando del pronóstico se derive la posibilidad de retorno a la familia de origen, la 
Entidad Pública aplicará el programa de reintegración familiar, todo ello sin perjuicio de lo 
dispuesto en la normativa relativa a los menores extranjeros no acompañados.

3. Para acordar el retorno del menor desamparado a su familia de origen será 
imprescindible que se haya comprobado una evolución positiva de la misma, objetivamente 
suficiente para restablecer la convivencia familiar, que se hayan mantenido los vínculos, que 
concurra el propósito de desempeñar las responsabilidades parentales adecuadamente y 
que se constate que el retorno con ella no supone riesgos relevantes para el menor a través 
del correspondiente informe técnico. En los casos de acogimiento familiar, deberá 
ponderarse, en la toma de decisión sobre el retorno, el tiempo transcurrido y la integración 
en la familia de acogida y su entorno, así como el desarrollo de vínculos afectivos con la 
misma.

4. Cuando se proceda a la reunificación familiar, la Entidad Pública realizará un 
seguimiento posterior de apoyo a la familia del menor.

5. En el caso de los menores extranjeros no acompañados, se procurará la búsqueda de 
su familia y el restablecimiento de la convivencia familiar, iniciando el procedimiento 
correspondiente, siempre que se estime que dicha medida responde a su interés superior y 
no coloque al menor o a su familia en una situación que ponga en riesgo su seguridad.

6. Las menores y las jóvenes sujetas a medidas de protección que estén embarazadas, 
recibirán el asesoramiento y el apoyo adecuados a su situación. En el plan individual de 
protección se contemplará esta circunstancia, así como la protección del recién nacido.

Artículo 20.  Acogimiento familiar.
1. Cuando no sea posible la permanencia en el entorno familiar de origen, el acogimiento 

familiar, de acuerdo con su finalidad y con independencia del procedimiento en que se 
acuerde, revestirá las modalidades establecidas en el Código Civil y, en razón de la 
vinculación del menor con la familia acogedora, podrá tener lugar, de acuerdo al interés 
superior del menor, en la propia familia extensa del menor o en familia ajena.

El acogimiento familiar podrá ser especializado, entendiendo por tal el que se desarrolla 
en una familia en la que alguna o algunas de las personas que integran la unidad familiar 
dispone de cualificación, experiencia o formación específica para desempeñar esta función 
respecto de menores con necesidades o circunstancias especiales, pudiendo percibir por 
ello una compensación.

El acogimiento especializado podrá ser de dedicación exclusiva cuando así se determine 
por la Entidad Pública por razón de las necesidades y circunstancias especiales del menor 
en situación de ser acogido, percibiendo en tal caso la persona o personas designadas como 
acogedoras una compensación en atención a dicha dedicación.

2. El acogimiento familiar se formalizará por resolución de la Entidad Pública que tenga 
la tutela o la guarda, previa valoración de la adecuación de la familia para el acogimiento. En 
esta valoración se tendrá en cuenta su situación familiar y aptitud educadora, su capacidad 
para atender adecuadamente las necesidades de toda índole del menor o menores de que 
se trate, la congruencia entre su motivación y la naturaleza y finalidad del acogimiento según 
su modalidad, así como la disposición a facilitar el cumplimiento de los objetivos del plan 
individual de atención y, si lo hubiera, del programa de reintegración familiar, propiciando la 
relación del menor con su familia de procedencia. El régimen de visitas podrá tener lugar en 
los puntos de encuentro familiar habilitados, cuando así lo aconseje el interés superior del 
menor y el derecho a la privacidad de las familias de procedencia y acogedora. Cuando el 
tipo de acogimiento así lo aconseje, se valorará la adecuación de la edad de los acogedores 
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con la del menor acogido, así como la relación previa entre ellos, priorizando, salvo que el 
interés del menor aconseje otra cosa, a las personas que, perteneciendo a su familia 
extensa, reúnan condiciones adecuadas para el acogimiento.

3. A la resolución de formalización del acogimiento familiar a que se refiere el apartado 
anterior, acordada conforme a los términos previstos en el Código Civil, se acompañará un 
documento anexo que incluirá los siguientes extremos:

a) La identidad del acogedor o acogedores y del acogido.
b) Los consentimientos y audiencias necesarias.
c) La modalidad del acogimiento, duración prevista para el mismo, así como su carácter 

de acogimiento en familia extensa o en familia ajena en razón de la vinculación del menor 
con la familia o persona acogedora.

d) Los derechos y deberes de cada una de las partes, y en particular:
1.º El régimen de visitas, estancia, relación o comunicación, en los supuestos de 

declaración de desamparo, por parte de la familia de origen, que podrá modificarse por la 
Entidad Pública en atención al interés superior del menor.

2.º El sistema de cobertura por parte de la Entidad Pública de los daños que sufra el 
menor o de los que pueda causar a terceros.

3.º La asunción por parte de los acogedores de los gastos de manutención, educación y 
atención socio-sanitaria.

e) El contenido del seguimiento que, en función de la finalidad del acogimiento, vaya a 
realizar la Entidad Pública y el compromiso de colaboración con dicho seguimiento por parte 
de la familia acogedora.

f) En el caso de menores con discapacidad, los recursos de apoyo que precisa.
g) La compensación económica, apoyos técnicos y otro tipo de ayudas que, en su caso, 

vayan a recibir los acogedores.
h) El plazo en el cual la medida vaya a ser revisada.
La resolución y el documento anexo se remitirán al Ministerio Fiscal en el plazo máximo 

de un mes.

Artículo 20 bis.  Derechos y deberes de los acogedores familiares.
1. Los acogedores familiares tendrán derecho a:
a) Recibir información acerca de la naturaleza y efectos del acogimiento, así como 

preparación previa, seguimiento y apoyo técnico especializado durante y al término del 
mismo. En el caso de menores con discapacidad, los acogedores tendrán derecho a 
orientación, acompañamiento y apoyo adaptados a la discapacidad del menor.

b) Ser oídos por la Entidad Pública antes de que ésta adopte cualquier resolución que 
afecte al menor, especialmente antes de modificar o suspender temporalmente el régimen de 
visitas o de relación o comunicación con la familia de origen.

c) Ser informados del plan individual de protección así como de las medidas de 
protección relacionadas con el acogimiento que se adopten respecto al menor acogido, de 
las revisiones periódicas y a obtener información del expediente de protección del menor que 
les resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones, a excepción de aquellas cuestiones 
relacionadas con el derecho a la intimidad de terceros y a la protección de datos de carácter 
personal.

d) Ser parte en todos los procesos de oposición a las medidas de protección y a la 
declaración de situación de desamparo del menor acogido y en todos los procesos de 
oposición relacionados con la medida de acogimiento familiar permanente con funciones de 
tutela que tenga formalizada.

e) Cooperar con la Entidad Pública en los planes de actuación y seguimiento 
establecidos para el acogimiento.

f) Disponer de la documentación identificativa, sanitaria y educativa del menor que 
acogen.

g) Ejercer todos los derechos inherentes a la guarda.
h) Ser respetados por el menor acogido.
i) Recabar el auxilio de la Entidad Pública en el ejercicio de sus funciones.
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j) Realizar viajes con el menor siempre que se informe a la Entidad Pública y no exista 
oposición de ésta.

k) Percibir una compensación económica y otro tipo de ayuda que se hubiera estipulado, 
en su caso.

l) Facilitar al menor acogido las mismas condiciones que a los hijos biológicos o 
adoptados, a fin de hacer uso de derechos u obligaciones familiares durante el tiempo que el 
menor conviva con ellos.

m)  Relacionarse con el menor al cesar el acogimiento, si la Entidad Pública entiende que 
conviniere a su interés superior y lo consintieren la familia de origen o, en su caso, la familia 
adoptiva o de acogimiento permanente, y el menor si tuviere suficiente madurez y, en todo 
caso, si fuera mayor de doce años.

n) Ser protegidos sus datos personales respecto de la familia de origen, de acuerdo con 
la legislación vigente.

ñ) Formular formalmente quejas o sugerencias ante la Entidad Pública que deberán ser 
tramitadas en un plazo inferior a los 30 días y, en caso de solicitar audiencia, ser escuchado 
con anterioridad a dicho plazo.

o) La familia acogedora tendrá los mismos derechos que la Administración reconoce al 
resto de unidades familiares.

2. Los acogedores familiares tendrán los siguientes deberes:
a) Velar por el bienestar y el interés superior del menor, tenerlo en su compañía, 

alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral en un entorno afectivo. En el caso 
de menor con discapacidad, deberá continuar prestando los apoyos especializados que 
viniera recibiendo o adoptar otros más adecuados a sus necesidades.

b) Oír al menor siempre antes de tomar decisiones que le afecten, si tuviere suficiente 
madurez y, en todo caso, si fuera mayor de 12 años, sin exclusión alguna por discapacidad, 
y a transmitir a la Entidad Pública las peticiones que éste pueda realizar dentro de su 
madurez.

c) Asegurar la plena participación del menor en la vida de familia.
d) Informar a la Entidad Pública de cualquier hecho de trascendencia en relación con el 

menor.
e) Respetar y facilitar las relaciones con la familia de origen del menor, en la medida de 

las posibilidades de los acogedores familiares, en el marco del régimen de visitas 
establecido a favor de aquella y la reintegración familiar, en su caso.

f) Colaborar activamente con las Entidades Públicas en el desarrollo de la intervención 
individualizada con el menor y seguimiento de la medida, observando las indicaciones y 
orientaciones de la misma.

g) Respetar la confidencialidad de los datos relativos a los antecedentes personales y 
familiares del menor.

h) Comunicar a la Entidad Publica cualquier cambio en la situación familiar relativo a los 
datos y circunstancias que se tomaron en consideración como base para el acogimiento.

i) Garantizar el derecho a la intimidad y a la identidad de los menores acogidos y el 
respeto a su propia imagen, así como velar por el cumplimiento de sus derechos 
fundamentales.

j) Participar en las acciones formativas que se propongan.
k) Colaborar en el tránsito de la medida de protección del menor a la reintegración a su 

entorno de origen, la adopción, u otra modalidad de acogimiento, o al entorno que se 
establezca tras la adopción de una medida de protección más estable.

l) Los acogedores familiares tendrán las mismas obligaciones respecto del menor 
acogido que aquellos que la ley establece para los titulares de la patria potestad.

Artículo 20 ter.  Tramitación de las solicitudes de acogimiento transfronterizo de personas 
menores de edad en España remitidas por un Estado miembro de la Unión Europea o por un 
Estado parte del Convenio de La Haya de 1996.

1. El Ministerio de Justicia, en su calidad de Autoridad Central Española, será la 
autoridad competente para recibir las solicitudes de acogimiento transfronterizo de personas 
menores de edad procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado 
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parte del Convenio de La Haya de 1996. Dichas solicitudes deberán ser remitidas por la 
Autoridad Central del Estado requirente al objeto de obtener la preceptiva autorización de las 
autoridades españolas competentes con carácter previo a que se pueda producir el 
acogimiento.

2. Las solicitudes de acogimiento deberán realizarse por escrito y acompañarse de los 
documentos que la Autoridad Central española requiera para valorar la idoneidad de la 
medida en beneficio de la persona menor de edad y la aptitud del establecimiento o familia 
para llevar a cabo dicho acogimiento. En todo caso, además de la requerida por la normativa 
internacional aplicable, deberá aportarse un informe sobre el niño, niña o adolescente, los 
motivos de su propuesta de acogimiento, la modalidad de acogimiento, la duración del 
mismo y cómo se prevé hacer seguimiento de la medida.

3. Recibida la solicitud de acogimiento transfronterizo, la Autoridad Central española 
comprobará que la solicitud reúne el contenido y los requisitos según lo previsto en el 
apartado anterior y la transmitirá a la Administración autonómica competente para su 
aprobación.

4. La Administración autonómica competente, una vez evaluada la solicitud, remitirá su 
decisión a la Autoridad Central española que la hará llegar a la Autoridad Central del Estado 
requirente. Únicamente en caso de ser favorable, las autoridades competentes de dicho 
Estado dictarán una resolución que ordene el acogimiento en España, notificarán a todas las 
partes interesadas y solicitarán su reconocimiento y ejecución en España directamente ante 
el Juzgado o Tribunal español territorialmente competente.

5. El plazo máximo para la tramitación y respuesta de la solicitud será de tres meses.
6. Las solicitudes de acogimiento y sus documentos adjuntos deberán acompañarse de 

una traducción legalizada en español.

Artículo 20 quater.  Motivos de denegación de las solicitudes de acogimiento transfronterizo 
de personas menores de edad en España.

1. La Autoridad Central española rechazará las solicitudes de acogimiento transfronterizo 
cuando:

a) El objeto o finalidad de la solicitud de acogimiento no garantice el interés superior de 
la persona menor de edad para lo cual se tendrá especialmente en cuenta la existencia de 
vínculos con España.

b) La solicitud no reúna los requisitos exigidos para su tramitación. En este caso, se 
devolverá a la Autoridad Central requirente indicando los motivos concretos de la devolución 
con el fin de que pueda subsanarlos.

c) Se solicite el desplazamiento de una persona menor de edad incursa en un 
procedimiento penal o sancionador o que haya sido condenada o sancionada por la comisión 
de cualquier ilícito penal o administrativo.

d) No se haya respetado el derecho fundamental de la persona menor de edad a ser 
oída y escuchada, así como a mantener contactos con sus progenitores o representantes 
legales, salvo si ello es contrario a su superior interés.

Artículo 20  quinquies.  Del procedimiento para la transmisión de las solicitudes de 
acogimiento transfronterizo de personas menores de edad desde España a otro Estado 
miembro de la Unión Europea o a un Estado parte del Convenio de La Haya de 1996.

1. Las solicitudes de acogimiento transfronterizo que soliciten las Autoridades 
competentes en materia de protección de personas menores de edad se remitirán por escrito 
a la Autoridad Central española, que las transmitirá a las autoridades competentes del 
Estado miembro requerido para su tramitación.

2. La tramitación y aprobación de dichas solicitudes se regirá por el Derecho Nacional 
del Estado miembro requerido.

3. La Autoridad Central española remitirá la decisión del acogimiento requerido a la 
Autoridad solicitante.

4. Las solicitudes de acogimiento y los documentos adjuntos que se dirijan a una 
autoridad extranjera deberán acompañarse de una traducción a una lengua oficial del Estado 
requerido o aceptada por este.
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Artículo 21.  Acogimiento residencial.
1. En relación con los menores en acogimiento residencial, las Entidades Públicas y los 

servicios y centros donde se encuentren deberán actuar conforme a los principios rectores 
de esta ley, con pleno respeto a los derechos de los menores acogidos, y tendrán las 
siguientes obligaciones básicas:

a) Asegurarán la cobertura de las necesidades de la vida cotidiana y garantizarán los 
derechos de los menores adaptando su proyecto general a las características personales de 
cada menor, mediante un proyecto socio-educativo individual, que persiga el bienestar del 
menor, su desarrollo físico, psicológico, social y educativo en el marco del plan 
individualizado de protección que defina la Entidad Pública.

b) Contarán con el plan individual de protección de cada menor que establezca 
claramente la finalidad del ingreso, los objetivos a conseguir y el plazo para su consecución, 
en el cual se preverá la preparación del menor, tanto a la llegada como a la salida del centro.

c) Adoptarán todas sus decisiones en relación con el acogimiento residencial de los 
menores en interés de los mismos.

d) Fomentarán la convivencia y la relación entre hermanos siempre que ello redunde en 
interés de los menores y procurarán la estabilidad residencial de los menores, así como que 
el acogimiento tenga lugar preferentemente en un centro ubicado en la provincia de origen 
del menor.

e) Promoverán la relación y colaboración familiar, programándose, al efecto, los recursos 
necesarios para posibilitar el retorno a su familia de origen, si se considera que ese es el 
interés del menor.

f) Potenciarán la educación integral e inclusiva de los menores, con especial 
consideración a las necesidades de los menores con discapacidad, y velarán por su 
preparación para la vida plena, de manera especial su escolarización y formación.

En el caso de los menores de dieciséis a dieciocho años uno de los objetivos prioritarios 
será la preparación para la vida independiente, la orientación e inserción laboral.

g) Poseerán una normativa interna de funcionamiento y convivencia que responda a las 
necesidades educativas y de protección, y tendrán recogido un procedimiento de formulación 
de quejas y reclamaciones.

h) Administrarán los medicamentos que, en su caso, precisen los menores bajo 
prescripción y seguimiento médico, de acuerdo con la praxis profesional sanitaria. A estos 
efectos se llevará un registro con la historia médica de cada uno de los menores.

i) Revisarán periódicamente el plan individual de protección con el objeto de valorar la 
adecuación del recurso residencial a las circunstancias personales del menor.

j) Potenciarán las salidas de los menores en fines de semana y períodos vacacionales 
con sus familias de origen o, cuando ello no fuese posible o procedente, con familias 
alternativas.

k) Promoverán la integración normalizada de los menores en los servicios y actividades 
de ocio, culturales y educativas que transcurran en el entorno comunitario en el que se 
encuentran.

l) Establecerán los necesarios mecanismos de coordinación con los servicios sociales 
especializados para el seguimiento y ajuste de las medidas de protección.

m)  Velarán por la preparación para la vida independiente, promoviendo la participación 
en las decisiones que le afecten, incluida la propia gestión del centro, la autonomía y la 
asunción progresiva de responsabilidades.

n) Establecerán medidas educativas y de supervisión que garanticen la protección de los 
datos personales del menor al acceder a las tecnologías de la información y de la 
comunicación y a las redes sociales.

2. Todos los centros de acogimiento residencial que presten servicios dirigidos a 
menores en el ámbito de la protección deberán estar siempre habilitados 
administrativamente por la Entidad Pública, debiendo respetar el régimen de habilitación lo 
dispuesto en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 
Además, deberán existir estándares de calidad y accesibilidad por cada tipo de servicio.

La Entidad Pública regulará el régimen de funcionamiento de los centros de acogimiento 
residencial e inscribirá en el registro correspondiente a las entidades de acuerdo con sus 
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disposiciones, prestando especial atención a la seguridad, sanidad, accesibilidad para 
personas con discapacidad, número, ratio y cualificación profesional de su personal, 
proyecto educativo, participación de los menores en su funcionamiento interno y demás 
condiciones que contribuyan a asegurar sus derechos.

Asimismo, la Entidad Pública promoverá modelos de acogimiento residencial con 
núcleos reducidos de menores que convivan en condiciones similares a las familiares.

3. Con el fin de favorecer que la vida del menor se desarrolle en un entorno familiar, 
prevalecerá la medida de acogimiento familiar sobre la de acogimiento residencial para 
cualquier menor, especialmente para menores de seis años. No se acordará el acogimiento 
residencial para menores de tres años salvo en supuestos de imposibilidad, debidamente 
acreditada, de adoptar en ese momento la medida de acogimiento familiar o cuando esta 
medida no convenga al interés superior del menor. Esta limitación para acordar el 
acogimiento residencial se aplicará también a los menores de seis años en el plazo más 
breve posible. En todo caso, y con carácter general, el acogimiento residencial de estos 
menores no tendrá una duración superior a tres meses.

4. A los efectos de asegurar la protección de los derechos de los menores, la Entidad 
Pública deberá realizar la inspección y supervisión de los centros y servicios semestralmente 
y siempre que así lo exijan las circunstancias.

5. Asimismo, el Ministerio Fiscal deberá ejercer la vigilancia sobre las decisiones de 
acogimiento residencial que se adopten, así como la inspección sobre todos los servicios y 
centros de acogimiento residencial, analizando, entre otros, los Proyectos Educativos 
Individualizados, el Proyecto Educativo del Centro y el Reglamento Interno.

6. La administración pública competente podrá adoptar las medidas adecuadas para 
garantizar la convivencia del centro, actuando sobre aquellas conductas con medidas de 
carácter educativo, que no podrán atentar, en ningún caso, contra la dignidad de los 
menores. En casos graves de perturbación de la convivencia, podrán limitarse las salidas del 
centro de acogida. Estas medidas deberán ejercerse de forma inmediata y proporcional a la 
conducta de los menores, teniendo en cuenta las circunstancias personales de éstos, su 
actitud y los resultados derivados de su comportamiento.

7. De aquellas medidas que se impusieran por conductas o actitudes que fueren 
atentatorias contra la convivencia en el ámbito residencial, se dará cuenta inmediata a los 
progenitores, tutores o representantes legales del menor y al Ministerio Fiscal.

Artículo 21 bis.  Derechos de los menores acogidos.
1. El menor acogido, con independencia de la modalidad de acogimiento en que se 

encuentre, tendrá derecho a:
a) Ser oído en los términos del artículo 9 y, en su caso, ser parte en el proceso de 

oposición a las medidas de protección y declaración en situación de desamparo de acuerdo 
con la normativa aplicable, y en función de su edad y madurez. Para ello tiene derecho a ser 
informado y notificado de todas las resoluciones de formalización y cese del acogimiento.

b) Ser reconocido beneficiario del derecho de asistencia jurídica gratuita cuando se 
encuentre en situación de desamparo.

c) Dirigirse directamente a la Entidad Pública y ser informado de cualquier hecho 
trascendente relativo al acogimiento.

d) Relacionarse con su familia de origen en el marco del régimen de visitas, relación y 
comunicación establecido por la Entidad Pública.

e) Conocer progresivamente su realidad socio-familiar y sus circunstancias para facilitar 
la asunción de las mismas.

f) Recibir con la suficiente anticipación la información, los servicios y los apoyos 
generales que sean necesarios para hacer efectivos los derechos de los menores con 
discapacidad.

g) Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las reclamaciones o quejas que considere, 
sobre las circunstancias de su acogimiento.

h) Recibir el apoyo educativo y psicoterapéutico por parte de la Entidad Pública, para 
superar trastornos psicosociales de origen, medida esta aplicable tanto en acogimiento 
residencial, como en acogimiento familiar.
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i) Recibir el apoyo educativo y psicoterapéutico que sea necesario.
j) Acceder a su expediente y conocer los datos sobre sus orígenes y parientes 

biológicos, una vez alcanzada la mayoría de edad.
2. En los supuestos de acogimiento familiar, tiene, además, los siguientes derechos:
a) Participar plenamente en la vida familiar del acogedor.
b) Mantener relación con la familia de acogida tras el cese del acogimiento si la Entidad 

Pública entiende que conviniere a su interés superior y siempre que lo consintieren el menor 
si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, la familia de 
acogida y la de origen o, en su caso, la familia adoptiva o de acogimiento permanente.

c) Solicitar información o pedir, por sí mismo si tuviera suficiente madurez, el cese del 
acogimiento familiar.

3. En los supuestos de acogimiento residencial, tiene, además, los siguientes derechos:
a) Respeto a la privacidad y a conservar sus pertenencias personales siempre que no 

sean inadecuadas para el contexto educativo.
b) Participar en la elaboración de la programación de actividades del centro y en el 

desarrollo de las mismas.
c) Ser escuchado en caso de queja y ser informado de todos los sistemas de atención y 

reclamación que tienen a su alcance, incluido el derecho de audiencia en la Entidad Pública.

Artículo 21 ter.  Medidas para garantizar la convivencia y la seguridad en los centros de 
protección a la infancia y la adolescencia.

1. Las medidas adoptadas para garantizar la convivencia y la seguridad en los centros 
de protección a la infancia y la adolescencia, consistirán en medidas de carácter preventivo y 
de desescalada, pudiéndose también adoptar excepcionalmente y como último recurso, 
medidas de contención física del menor.

Se prohíbe la contención mecánica, consistente en la sujeción de una persona menor de 
edad o a una cama articulada o a un objeto fijo o anclado a las instalaciones o a objetos 
muebles.

2. Toda medida que se aplique en un centro de protección a la infancia y la adolescencia 
para garantizar la convivencia y seguridad se regirá por los principios de legalidad, 
necesidad, individualización, proporcionalidad, idoneidad, graduación, transparencia y buen 
gobierno.

Asimismo, la ejecución de las medidas de contención se regirá por los principios rectores 
de excepcionalidad, mínima intensidad posible y tiempo estrictamente necesario, y se 
llevarán a cabo con el respeto debido a la dignidad, a la privacidad y a los derechos de la 
persona menor de edad.

3. Las medidas de desescalada y de contención deberán aplicarse por personal 
especializado con formación en materia de derechos de la infancia y la adolescencia, así 
como en resolución de conflictos y técnicas de sujeción personal.

4. Las medidas de desescalada consistirán en todas aquellas técnicas verbales de 
gestión emocional conducentes a la reducción de la tensión u hostilidad del menor que se 
encuentre en estado de alteración y/o agitación con inminente y grave peligro para su vida e 
integridad o para la de otras personas.

5. Las medidas de contención física podrán consistir en la interposición entre el menor y 
la persona u objeto que se encuentra en peligro, la restricción física de espacios o 
movimientos y, en última instancia, bajo un estricto protocolo, la inmovilización física del 
menor por personal especializado del centro.

Como medida excepcional y únicamente aplicable en centros de protección de menores 
con trastornos de conducta, la medida de contención física podrá consistir en la sujeción de 
las muñecas del menor con equipos homologados, que se aplicará con las garantías 
previstas en el artículo 28 de esta ley.

6. Las medidas de contención aplicadas en los centros de protección a la infancia y la 
adolescencia deberán ser comunicadas con carácter inmediato a la Entidad Pública y al 
Ministerio Fiscal. Asimismo, se anotarán en el Libro Registro de Incidencias, que será 
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supervisado por parte de la dirección del centro y en el expediente individualizado del menor, 
que debe mantenerse actualizado.

La aplicación de medidas de contención requerirá, en todos los casos en que se hiciera 
uso de la fuerza, la exploración física del menor por facultativo médico en el plazo máximo 
de 48 horas, extendiéndose el correspondiente parte médico.

7. Las medidas de contención no podrán aplicarse a personas menores de catorce años, 
a las menores gestantes, a las menores hasta seis meses después de la terminación del 
embarazo, a las madres lactantes, a las personas que tengan hijos e hijas consigo, ni a 
quienes se encuentren convalecientes por enfermedad grave, salvo que de la actuación de 
aquellos pudiera derivarse un inminente y grave peligro para su vida e integridad o para la de 
otras personas.

Corresponde al Director del Centro o persona en la que este haya delegado, la adopción 
de decisiones sobre las medidas de contención física consistentes en la restricción de 
espacios y movimientos o la inmovilización del menor, que deberán ser motivadas y habrán 
de notificarse con carácter inmediato a la Entidad Pública y al Ministerio Fiscal.

Artículo 22.  Información a los familiares.
La entidad pública que tenga menores bajo su guarda o tutela deberá informar a los 

padres, tutores o guardadores sobre la situación de aquéllos cuando no exista resolución 
judicial que lo prohíba.

Artículo 22 bis.  Programas de preparación para la vida independiente.
Las Entidades Públicas ofrecerán programas de preparación para la vida independiente 

dirigidos a los jóvenes que estén bajo una medida de protección, particularmente en 
acogimiento residencial o en situación de especial vulnerabilidad, desde dos años antes de 
su mayoría de edad, una vez cumplida esta, siempre que lo necesiten, con el compromiso de 
participación activa y aprovechamiento por parte de los mismos. Los programas deberán 
propiciar seguimiento socioeducativo, alojamiento, inserción socio-laboral, apoyo psicológico 
y ayudas económicas.

Artículo 22 ter.  Sistema de información sobre la protección a la infancia y a la adolescencia.
Las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado establecerán un 

sistema de información compartido que permita el conocimiento uniforme de la situación de 
la protección a la infancia y a la adolescencia en España, y de ofrecimientos para el 
acogimiento y la adopción, con datos desagregados por género y discapacidad, tanto a 
efectos de seguimiento de las medidas concretas de protección de menores como a efectos 
estadísticos. A estos mismos efectos se desarrollará el Registro Unificado de Maltrato 
Infantil.

Artículo 22 quáter.  Tratamiento de datos de carácter personal.
1. Para el cumplimiento de las finalidades previstas en el capítulo I del título II de esta 

ley, las Administraciones Públicas competentes podrán proceder, sin el consentimiento del 
interesado, a la recogida y tratamiento de los datos que resulten necesarios para valorar la 
situación del menor, incluyendo tanto los relativos al mismo como los relacionados con su 
entorno familiar o social.

Los profesionales, las Entidades Públicas y privadas y, en general, cualquier persona 
facilitarán a las Administraciones Públicas los informes y antecedentes sobre los menores, 
sus progenitores, tutores, guardadores o acogedores, que les sean requeridos por ser 
necesarios para este fin, sin precisar del consentimiento del afectado.

2. Las entidades a las que se refiere el artículo 13 podrán tratar sin consentimiento del 
interesado la información que resulte imprescindible para el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en dicho precepto con la única finalidad de poner dichos datos en conocimiento 
de las Administraciones Públicas competentes o del Ministerio Fiscal.

3. Los datos recabados por las Administraciones Públicas podrán utilizarse única y 
exclusivamente para la adopción de las medidas de protección establecidas en la presente 
ley, atendiendo en todo caso a la garantía del interés superior del menor y sólo podrán ser 
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comunicados a las Administraciones Públicas que hubieran de adoptar las resoluciones 
correspondientes, al Ministerio Fiscal y a los órganos judiciales.

4. Los datos podrán ser igualmente cedidos sin consentimiento del interesado al 
Ministerio Fiscal, que los tratará para el ejercicio de las funciones establecidas en esta ley y 
en la normativa que le es aplicable.

5. En todo caso, el tratamiento de los mencionados datos quedará sometido a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y sus disposición de desarrollo, siendo exigible la implantación de las 
medidas de seguridad de nivel alto previstas en dicha normativa.

Artículo 22 quinquies.  Impacto de las normas en la infancia y en la adolescencia.
Las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los 

anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa 
en la infancia y en la adolescencia.

CAPÍTULO II
De la tutela

Artículo 23.  Indices de tutelas.
Para el ejercicio de la función de vigilancia atribuida al Ministerio Fiscal en el Código Civil 

respecto de la tutela asumida por la Entidad Pública por ministerio de la ley, se llevará en 
cada Fiscalía un Índice de Tutelas de Menores.

CAPÍTULO III
De la adopción

Artículo 24.  Adopción de menores.
La adopción nacional e internacional se ajustará a lo establecido por la legislación civil 

aplicable.

CAPÍTULO IV
Centros de protección específicos de menores con problemas de conducta

Artículo 25.  Acogimiento residencial en centros de protección específicos de menores con 
problemas de conducta.

1. Se someterán a las disposiciones previstas en este capítulo, los ingresos, actuaciones 
e intervenciones en centros de protección específicos de menores con problemas de 
conducta dependientes de las Entidades Públicas o de entidades privadas colaboradoras de 
aquellas, en los que esté prevista la utilización de medidas de seguridad y de restricción de 
libertades o derechos fundamentales.

Estos centros, sometidos a estándares internacionales y a control de calidad, estarán 
destinados al acogimiento residencial de menores que estén en situación de guarda o tutela 
de la Entidad Pública, diagnosticados con problemas de conducta, que presenten conductas 
disruptivas o di-sociales recurrentes, transgresoras de las normas sociales y los derechos de 
terceros, cuando además así esté justificado por sus necesidades de protección y 
determinado por una valoración psicosocial especializada.

2. El acogimiento residencial en estos centros se realizará exclusivamente cuando no 
sea posible la intervención a través de otras medidas de protección, y tendrá como finalidad 
proporcionar al menor un marco adecuado para su educación, la normalización de su 
conducta, su reintegración familiar cuando sea posible, y el libre y armónico desarrollo de su 
personalidad, en un contexto estructurado y con programas específicos en el marco de un 
proyecto educativo. Así pues, el ingreso del menor en estos centros y las medidas de 
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seguridad que se apliquen en el mismo se utilizarán como último recurso y tendrán siempre 
carácter educativo.

3. En los supuestos de guarda voluntaria prevista en el artículo 19, será necesario el 
compromiso de la familia a someterse a la intervención profesional.

4. Estos centros dispondrán de una ratio adecuada entre el número de menores y el 
personal destinado a su atención para garantizar un tratamiento individualizado a cada 
menor.

5. En el caso de menores con discapacidad, se continuará con los apoyos 
especializados que vinieran recibiendo o se adoptarán otros más adecuados, incorporando 
en todo caso medidas de accesibilidad en los centros de ingreso y en las actuaciones que se 
lleven a cabo.

Artículo 26.  Ingreso en centros de protección específicos de menores con problemas de 
conducta.

1. La Entidad Pública que ostente la tutela o guarda de un menor, y el Ministerio Fiscal, 
estarán legitimados para solicitar la autorización judicial para el ingreso del menor en los 
centros de protección específicos de menores con problemas de conducta. Esta solicitud de 
ingreso estará motivada y fundamentada en informes psicosociales emitidos previamente por 
personal especializado en protección de menores.

2. No podrán ser ingresados en estos centros los menores que presenten enfermedades 
o trastornos mentales que requieran un tratamiento específico por parte de los servicios 
competentes en materia de salud mental o de atención a las personas con discapacidad.

3. Para el ingreso de un menor en estos centros será necesario que la Entidad Pública o 
el Ministerio Fiscal recaben previamente la correspondiente autorización judicial, 
garantizando, en todo caso, el derecho del menor a ser oído según lo establecido en el 
artículo 9. Dicha autorización se otorgará tras la tramitación del procedimiento regulado en el 
artículo 778 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y deberá 
pronunciarse sobre la posibilidad de aplicarles medidas de seguridad, así como de limitarles 
temporalmente el régimen de visitas, de comunicaciones y de salidas que pudieran 
adoptarse.

No obstante, si razones de urgencia, convenientemente motivadas, hicieren necesaria la 
inmediata adopción del ingreso, la Entidad Pública o el Ministerio Fiscal podrá acordarlo 
previamente a la autorización judicial, debiendo comunicarlo al Juzgado competente lo antes 
posible y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, a los efectos de que se 
proceda a la preceptiva ratificación del mismo para lo que deberá aportar la información de 
que disponga y justificante del ingreso inmediato. El Juzgado resolverá en el plazo máximo 
de setenta y dos horas desde que reciba la comunicación, dejándose de inmediato sin efecto 
el ingreso en caso de que no lo autorice.

4. Los menores recibirán a su ingreso en el centro, información escrita sobre sus 
derechos y deberes, las normas de funcionamiento del centro, las cuestiones de 
organización general, el régimen educativo, el régimen disciplinario y los medios para 
formular peticiones, quejas y recursos. Dicha información se transmitirá de forma que se 
garantice su comprensión en atención a la edad y a las circunstancias del menor.

5. Los menores no permanecerán en el centro más tiempo del estrictamente necesario 
para atender a sus necesidades específicas. El cese será acordado por el órgano judicial 
que esté conociendo del ingreso, de oficio o a propuesta de la Entidad Pública o del 
Ministerio Fiscal. Esta propuesta estará fundamentada en un informe psicosocial.

Artículo 27.  Medidas de seguridad.
1. Las medidas de seguridad podrán consistir en la contención del menor, en su 

aislamiento provisional o en registros personales y materiales. Las medidas de seguridad 
solo podrán utilizarse fracasadas las medidas preventivas y de desescalada, que tendrán 
carácter prioritario.

2. Las medidas de seguridad deberán aplicarse por personal especializado y con 
formación en materia de derechos de la infancia y la adolescencia, resolución de conflictos y 
técnicas de sujeción. Este personal solo podrá usar medidas de seguridad con los menores 
como último recurso, en casos de intentos de fuga, resistencia activa que suponga una 
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alteración grave de la convivencia o una vulneración grave a los derechos de otros menores 
o riesgo directo de autolesión, de lesiones a otros o daños graves a las instalaciones.

3. Corresponde al Director del Centro o persona en la que este haya delegado, la 
adopción de decisiones sobre las medidas de seguridad, que deberán ser motivadas y 
habrán de notificarse con carácter inmediato a la Entidad Pública y al Ministerio Fiscal y 
podrán ser recurridas por el menor, el Ministerio Fiscal y la Entidad Pública, ante el órgano 
judicial que esté conociendo del ingreso, el cual resolverá tras recabar informe del centro y 
previa audiencia del menor y del Ministerio Fiscal.

4. Las medidas de seguridad aplicadas deberán registrarse en el Libro Registro de 
Incidencias, que será supervisado por parte de la dirección del centro.

Artículo 28.  Medidas de contención.
1. Las medidas de contención se adoptarán en atención a las circunstancias en 

presencia y en la forma en que se establece en los apartados siguientes del presente 
artículo.

2. El personal de los centros únicamente podrá utilizar medidas de contención previo 
intento de restauración de la convivencia y de la seguridad a través de medidas de 
desescalada.

3. La contención física solo podrá consistir en la interposición entre el menor y la persona 
o el objeto que se encuentra en peligro, la restricción física de espacios y movimientos y, en 
última instancia, bajo un estricto protocolo, la inmovilización física por personal especializado 
del centro.

En los centros de protección específicos de menores con problemas de conducta, será 
admisible únicamente y con carácter excepcional la sujeción de las muñecas del menor con 
equipos homologados, siempre y cuando se realice bajo un estricto protocolo y no sea 
posible evitar por otros medios la puesta en grave riesgo de la vida o la integridad física del 
menor o de terceros. Esta medida excepcional solo podrá aplicarse por el tiempo mínimo 
imprescindible, que no podrá ser superior a una hora. Durante este tiempo, la persona menor 
de edad estará acompañada presencialmente y de forma continua, o supervisada de manera 
permanente, por un educador u otro profesional del equipo educativo o técnico del centro.

La aplicación de esta medida se comunicará de manera inmediata a la Entidad Pública, 
al Ministerio Fiscal y al órgano judicial que esté conociendo del ingreso.

4. La contención mecánica está prohibida en los términos establecidos en el art. 21 ter 
de esta Ley.

Artículo 29.  Aislamiento del menor.
1. El aislamiento provisional de un menor mediante su permanencia en un espacio 

adecuado del que se impida su salida solo podrá utilizarse en prevención de actos violentos, 
autolesiones, lesiones a otros menores residentes en el centro, al personal del mismo o a 
terceros, así como de daños graves a sus instalaciones. Se aplicará puntualmente en el 
momento en el que sea preciso y en ningún caso como medida disciplinaria.

2. El aislamiento no podrá exceder de tres horas consecutivas sin perjuicio del derecho 
al descanso del menor. Durante el periodo de tiempo en que el menor permanezca en 
aislamiento estará acompañado presencialmente y de forma continua o supervisado de 
manera permanente por un educador u otro profesional del equipo educativo o técnico del 
centro.

Artículo 30.  Registros personales y materiales.
1. Los registros personales y materiales se llevarán a cabo con el respeto debido a la 

dignidad, privacidad y a los derechos fundamentales de la persona, con el fin de evitar 
situaciones de riesgo producidas por la introducción o salida del centro de objetos, 
instrumentos o sustancias que por sí mismos o por su uso inadecuado pueden resultar 
peligrosos o perjudiciales.

Se utilizarán preferentemente medios electrónicos.
2. El registro personal y cacheo del menor se efectuará por el personal indispensable 

que requerirá, al menos dos profesionales del centro del mismo sexo que el menor. Cuando 
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implique alguna exposición corporal esta será parcial, se realizará en lugar adecuado, sin la 
presencia de otros menores y preservando en todo lo posible la intimidad del menor.

3. El personal del centro podrá realizar el registro de las pertenencias del menor, 
pudiendo retirarle aquellos objetos que se encuentren en su posesión que pudieran ser de 
ilícita procedencia, resultar dañinos para sí, para otros o para las instalaciones del centro o 
que no estén autorizados para menores de edad. Los registros materiales se deberán 
comunicar previamente al menor siempre que no pudieran efectuarse en su presencia.

Artículo 31.  Régimen disciplinario.
1. El régimen disciplinario en estos centros se fundará siempre en el proyecto socio-

educativo del centro y en el individualizado de cada menor, al cual se informará del mismo.
2. El procedimiento disciplinario será el último recurso a utilizar, dando prioridad a los 

sistemas restaurativos de resolución de conflictos e interacción educativa. No podrán 
establecerse restricciones de igual o mayor entidad que las previstas en la legislación 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

3. En ningún caso podrán utilizarse las medidas contenidas en los artículos 27 a 30 con 
fines disciplinarios.

4. La regulación autonómica sobre régimen disciplinario deberá ser suficiente y 
adecuada a los principios de la Constitución, de esta ley y del título IX de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, garantizando al menor la asistencia legal de un 
abogado independiente, respetando en todo momento la dignidad y los derechos de los 
menores y sin que en ningún caso se les pueda privar de los mismos.

Artículo 32.  Supervisión y control.
Con independencia de las inspecciones de los centros que puedan efectuar el Defensor 

del Pueblo, las instituciones autonómicas equivalentes y el Ministerio Fiscal, la medida de 
ingreso del menor en el centro de protección específico deberá revisarse al menos 
trimestralmente por la Entidad Pública, debiendo remitir al órgano judicial competente que 
autorizó el ingreso y al Ministerio Fiscal, con esa periodicidad, el oportuno informe motivado 
de seguimiento que incluya las entradas del Libro de Registro de Incidencias.

A los efectos de las inspecciones e informes a los que se refiere el párrafo anterior, el 
Libro de Registro de Incidencias deberá respetar, respecto a los cesionarios de datos, la 
adopción de las medidas de seguridad de nivel medio establecidas en la legislación vigente 
en materia de protección de datos de carácter personal.

Artículo 33.  Administración de medicamentos.
1. La administración de medicamentos a los menores, cuando sea necesario para su 

salud, deberá tener lugar de acuerdo con la praxis profesional sanitaria, respetando las 
disposiciones sobre consentimiento informado, y en los términos y condiciones previstas en 
la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

2. En todo caso, deberá ser un facultativo médico autorizado quien recete medicamentos 
sujetos a prescripción médica y realice el seguimiento de su correcta administración y de la 
evolución del tratamiento. A estos efectos se llevará un registro con la historia médica de 
cada uno de los menores.

Artículo 34.  Régimen de visitas y permisos de salida.
1. Las visitas de familiares y otras personas allegadas sólo podrán ser restringidas o 

suspendidas en interés del menor por el Director del centro, de manera motivada, cuando su 
tratamiento educativo lo aconseje y conforme a los términos recogidos en la autorización 
judicial de ingreso.

El derecho de visitas no podrá ser restringido por la aplicación de medidas disciplinarias.
2. El Director del centro de protección específico de menores con problemas de conducta 

podrá restringir o suprimir las salidas de las personas ingresadas en el mismo, siempre en 
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interés del menor y de manera motivada, cuando su tratamiento educativo lo aconseje, 
conforme a los términos recogidos en la autorización judicial de ingreso.

3. Las medidas limitativas del régimen de visitas y de los permisos de salida deberán ser 
notificadas a las personas interesadas, al menor y al Ministerio Fiscal de acuerdo con la 
legislación aplicable.

Dichas medidas podrán ser recurridas por el Ministerio Fiscal y por el menor al que se 
garantizará asistencia legal de abogado independiente, ante el órgano judicial que esté 
conociendo el ingreso, el cual resolverá tras recabar informe del centro y previa audiencia de 
las personas interesadas, del menor y del Ministerio Fiscal.

Artículo 35.  Régimen de comunicaciones del menor.
1. Los menores ingresados en los centros tendrán derecho a remitir quejas de forma 

confidencial al Ministerio Fiscal, a la autoridad judicial competente y al Defensor del Pueblo o 
ante las instituciones autonómicas homólogas. Este derecho no podrá ser restringido por la 
aplicación de medidas disciplinarias.

2. Las comunicaciones del menor con familiares y otras personas allegadas serán libres 
y secretas.

Sólo podrán ser restringidas o suspendidas por el Director del centro en interés del 
menor, de manera motivada, cuando su tratamiento educativo lo aconseje y conforme a los 
términos recogidos en la autorización judicial de ingreso. La restricción o suspensión del 
derecho a mantener comunicaciones o del secreto de las mismas deberá ser adoptada de 
acuerdo con la legislación aplicable y notificada a las personas interesadas, al menor y al 
Ministerio Fiscal, quienes podrán recurrirla ante el órgano jurisdiccional que autorizó el 
ingreso, el cual resolverá tras recabar informe del centro y previa audiencia de las personas 
interesadas, del menor y del Ministerio Fiscal.

Disposición adicional primera.  
Se aplicarán las normas de la jurisdicción voluntaria a las actuaciones que se sigan:
1.º Para adoptar las medidas previstas en el artículo 158 del Código Civil.
2.º Contra las resoluciones que declaren el desamparo y la asunción de la tutela por 

ministerio de la Ley y la idoneidad de los solicitantes de adopción.
3.º Para cualesquiera otras reclamaciones frente a resoluciones de las entidades 

públicas que surjan con motivo del ejercicio de sus funciones en materia de tutela o guarda 
de menores.

En el indicado procedimiento, los recursos se admitirán, en todo caso en un solo efecto.
Quedará siempre a salvo el ejercicio de las acciones en la vía judicial ordinaria.

Disposición adicional segunda.  
Para la inscripción en el Registro español de las adopciones constituidas en el 

extranjero, el encargado del Registro apreciará la concurrencia de los requisitos del artículo 
9.5 del Código Civil.

Disposición adicional tercera.  
Con excepción de las declaraciones de incapacitación y de prodigalidad, las demás 

actuaciones judiciales previstas en los Títulos IX y X del Libro I del Código Civil se ajustarán 
al procedimiento previsto para la jurisdicción voluntaria, con las siguientes particularidades:

1.ª Tanto el Juez como el Ministerio Fiscal actuarán de oficio en interés del menor o 
incapaz, adoptando y proponiendo las medidas, diligencias y pruebas que estimen 
oportunas. Suplirán la pasividad de los particulares y les asesorarán sobre sus derechos y 
sobre el modo de subsanar los defectos de sus solicitudes.

2.ª No será necesaria la intervención de Abogado ni de Procurador.
3.ª La oposición de algún interesado se ventilará en el mismo procedimiento, sin 

convertirlo en contencioso.
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Disposición transitoria única.  
Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se 

regirán por la normativa anterior.

Disposición derogatoria única.  
Queda derogado el Decreto de 2 de julio de 1948 por el que se aprueba el texto 

refundido de la Legislación sobre Protección de Menores y cuantas normas se opongan a la 
presente Ley.

Disposición final primera.  
El artículo 9.4 del Código Civil, tendrá la siguiente redacción:

«El carácter y contenido de la filiación, incluida la adoptiva y las relaciones 
paterno-filiales, se regirán por la Ley personal del hijo y si no pudiera determinarse 
ésta, se estará a la de la residencia habitual del hijo.»

Disposición final segunda.  
El artículo 9.5 del Código Civil, párrafos tercero, cuarto y quinto, tendrá la siguiente 

redacción:
«Para la constitución de la adopción, los Cónsules españoles tendrán las mismas 

atribuciones que el Juez, siempre que el adoptante sea español y el adoptando esté 
domiciliado en la demarcación consular. La propuesta previa será formulada por la 
entidad pública correspondiente al último lugar de residencia del adoptante en 
España. Si el adoptante no tuvo residencia en España en los dos últimos años, no 
será necesaria propuesta previa, pero el Cónsul recabará de las autoridades del 
lugar de residencia de aquél informes suficientes para valorar su idoneidad.

En la adopción constituida por la competente autoridad extranjera, la Ley del 
adoptando regirá en cuanto a capacidad y consentimientos necesarios. Los 
consentimientos exigidos por tal Ley podrán prestarse ante una autoridad del país en 
que se inició la constitución o, posteriormente, ante cualquier otra autoridad 
competente. En su caso, para la adopción de un español será necesario el 
consentimiento de la entidad pública correspondiente a la última residencia del 
adoptando en España.

No será reconocida en España como adopción la constituida en el extranjero por 
adoptante español, si los efectos de aquélla no se corresponden con los previstos 
por la legislación española. Tampoco lo será, mientras la entidad pública competente 
no haya declarado la idoneidad del adoptante, si éste fuera español y estuviera 
domiciliado en España al tiempo de la adopción.»

Disposición final tercera.  
El artículo 149 del Código Civil, tendrá la siguiente redacción:

«El obligado a prestar alimentos podrá, a su elección, satisfacerlos, o pagando la 
pensión que se fije, o recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tiene 
derecho a ellos.

Esta elección no será posible en cuanto contradiga la situación de convivencia 
determinada para el alimentista por las normas aplicables o por resolución judicial. 
También podrá ser rechazada cuando concurra justa causa o perjudique el interés 
del alimentista menor de edad.»

Disposición final cuarta.  
El artículo 158 del Código Civil tendrá la siguiente redacción:

«El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del 
Ministerio Fiscal, dictará:
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1.º Las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y proveer 
a las futuras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de este deber, por sus 
padres.

2.º Las disposiciones apropiadas a fin de evitar a los hijos perturbaciones 
dañosas en los casos de cambio de titular de la potestad de guarda.

3.º En general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar 
al menor de un peligro o de evitarle perjuicios.

Todas estas medidas podrán adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal 
o bien en un procedimiento de jurisdicción voluntaria.»

Disposición final quinta.  
El artículo 172 del Código Civil queda redactado como sigue:

«1. La entidad pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la 
protección de los menores, cuando constate que un menor se encuentra en situación 
de desamparo, tiene por ministerio de la Ley la tutela del mismo y deberá adoptar las 
medidas de protección necesarias para su guarda, poniéndolo en conocimiento del 
Ministerio Fiscal, y notificando en legal forma a los padres, tutores o guardadores, en 
un plazo de cuarenta y ocho horas. Siempre que sea posible, en el momento de la 
notificación se les informará de forma presencial y de modo claro y comprensible de 
las causas que dieron lugar a la intervención de la Administración y de los posibles 
efectos de la decisión adoptada.

Se considera como situación de desamparo la que se produce de hecho a causa 
del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de 
protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos 
queden privados de la necesaria asistencia moral o material.

La asunción de la tutela atribuida a la entidad pública lleva consigo la suspensión 
de la patria potestad o de la tutela ordinaria. No obstante, serán válidos los actos de 
contenido patrimonial que realicen los padres o tutores en representación del menor 
y que sean beneficiosos para él.

2. Cuando los padres o tutores, por circunstancias graves, no puedan cuidar al 
menor, podrán solicitar de la entidad pública competente que ésta asuma su guarda 
durante el tiempo necesario.

La entrega de la guarda se hará constar por escrito dejando constancia de que 
los padres o tutores han sido informados de las responsabilidades que siguen 
manteniendo respecto del hijo, así como de la forma en que dicha guarda va a 
ejercerse por la Administración.

Cualquier variación posterior de la forma de ejercicio será fundamentada y 
comunicada a aquéllos y al Ministerio Fiscal.

Asimismo, se asumirá la guarda por la entidad pública cuando así lo acuerde el 
Juez en los casos en que legalmente proceda.

3. La guarda asumida a solicitud de los padres o tutores o como función de la 
tutela por ministerio de la Ley, se realizará mediante el acogimiento familiar o el 
acogimiento residencial. El acogimiento familiar se ejercerá por la persona o 
personas que determine la entidad pública. El acogimiento residencial se ejercerá por 
el Director del centro donde sea acogido el menor.

4. Se buscará siempre el interés del menor y se procurará, cuando no sea 
contrario a ese interés, su reinserción en la propia familia y que la guarda de los 
hermanos se confíe a una misma institución o persona.

5. Si surgieren problemas graves de convivencia entre el menor y la persona o 
personas a quien hubiere sido confiado en guarda, aquél o persona interesada podrá 
solicitar la remoción de ésta.

6. Las resoluciones que aprecien el desamparo y declaren la asunción de la 
tutela por ministerio de la Ley serán recurribles ante la jurisdicción civil sin necesidad 
de reclamación administrativa previa.»

Disposición final sexta.  
El artículo 173 del Código Civil tendrá la siguiente redacción:
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«1. El acogimiento familiar produce la plena participación del menor en la vida de 
familia e impone a quien lo recibe las obligaciones de velar por él, tenerlo en su 
compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral. Este 
acogimiento se podrá ejercer por la persona o personas que sustituyan al núcleo 
familiar del menor o por responsable del hogar funcional.

2. El acogimiento se formalizará por escrito, con el consentimiento de la entidad 
pública, tenga o no la tutela o la guarda, de las personas que reciban al menor y de 
éste si tuviera doce años cumplidos. Cuando fueran conocidos los padres que no 
estuvieran privados de la patria potestad, o el tutor, será necesario también que 
presten o hayan prestado su consentimiento, salvo que se trate de un acogimiento 
familiar provisional a que hace referencia el apartado 3 de este artículo.

El documento de formalización del acogimiento familiar, a que se refiere el 
párrafo anterior, incluirá los siguientes extremos:

1.º Los consentimientos necesarios.
2.º Modalidad del acogimiento y duración prevista para el mismo.
3.º Los derechos y deberes de cada una de las partes, y en particular:
a) La periodicidad de las visitas por parte de la familia del menor acogido.
b) El sistema de cobertura por parte de la entidad pública o de otros 

responsables civiles de los daños que sufra el menor o de los que pueda causar a 
terceros.

c) La asunción de los gastos de manutención, educación y atención sanitaria.
4.º El contenido del seguimiento que, en función de la finalidad del acogimiento, 

vaya a realizar la entidad pública, y el compromiso de colaboración de la familia 
acogedora al mismo.

5.º La compensación económica que, en su caso, vayan a recibir los acogedores.
6.º Si los acogedores actúan con carácter profesionalizado o si el acogimiento se 

realiza en un hogar funcional, se señalará expresamente.
7.º Informe de los servicios de atención a menores.
Dicho documento se remitirá al Ministerio Fiscal.
3. Si los padres o el tutor no consienten o se oponen al mismo, el acogimiento 

sólo podrá ser acordado por el Juez, en interés del menor, conforme a los trámites de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. La propuesta de la entidad pública contendrá los 
mismos extremos referidos en el número anterior.

No obstante, la entidad pública podrá acordar en interés del menor, un 
acogimiento familiar provisional, que subsistirá hasta tanto se produzca resolución 
judicial.

La entidad pública, una vez realizadas las diligencias oportunas, y concluido el 
expediente, deberá presentar la propuesta al Juez de manera inmediata y, en todo 
caso, en el plazo máximo de quince días.

4. El acogimiento del menor cesará:
1.º Por decisión judicial.
2.º Por decisión de las personas que lo tienen acogido, previa comunicación de 

éstas a la entidad pública.
3.º A petición del tutor o de los padres que tengan la patria potestad y reclamen 

su compañía.
4.º Por decisión de la entidad pública que tenga la tutela o guarda del menor, 

cuando lo considere necesario para salvaguardar el interés de éste oídos los 
acogedores.

Será precisa resolución judicial de cesación cuando el acogimiento haya sido 
dispuesto por el Juez.

5. Todas las actuaciones de formalización y cesación del acogimiento se 
practicarán con la obligada reserva.»
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Disposición final séptima.  
Se introduce en el Código Civil un nuevo artículo con el número 173 bis, con la siguiente 

redacción:

«Artículo 173 bis.  
El acogimiento familiar, podrá adoptar las siguientes modalidades atendiendo a 

su finalidad:
1.º Acogimiento familiar simple, que tendrá carácter transitorio, bien porque de la 

situación del menor se prevea la reinserción de éste en su propia familia bien en 
tanto se adopte una medida de protección que revista un carácter más estable.

2.º Acogimiento familiar permanente, cuando la edad u otras circunstancias del 
menor y su familia así lo aconsejen y así lo informen los servicios de atención al 
menor. En tal supuesto, la entidad pública podrá solicitar del Juez que atribuya a los 
acogedores aquellas facultades de la tutela que faciliten el desempeño de sus 
responsabilidades, atendiendo en todo caso al interés superior del menor.

3.º Acogimiento familiar preadoptivo, que se formalizará por la entidad pública 
cuando ésta eleve la propuesta de adopción del menor, informada por los servicios 
de atención al menor, ante la autoridad judicial, siempre que los acogedores reúnan 
los requisitos necesarios para adoptar, hayan sido seleccionados y hayan prestado 
ante la entidad pública su consentimiento a la adopción, y se encuentre el menor en 
situación jurídica adecuada para su adopción.

La entidad pública podrá formalizar, asimismo, un acogimiento familiar 
preadoptivo cuando considere, con anterioridad a la presentación de la propuesta de 
adopción, que fuera necesario establecer un período de adaptación del menor a la 
familia. Este período será lo más breve posible y, en todo caso, no podrá exceder del 
plazo de un año.»

Disposición final octava.  
El artículo 174.2 del Código Civil queda redactado como sigue:

«2. A tal fin, la entidad pública le dará noticia inmediata de los nuevos ingresos 
de menores y le remitirá copia de las resoluciones administrativas y de los escritos 
de formalización relativos a la constitución, variación y cesación de las tutelas, 
guardas y acogimientos. Igualmente le dará cuenta de cualquier novedad de interés 
en las circunstancias del menor.

El Fiscal habrá de comprobar, al menos semestralmente, la situación del menor, 
y promoverá ante el Juez las medidas de protección que estime necesarias.»

Disposición final novena.  
El artículo 175.1 del Código Civil queda redactado como sigue:

«1. La adopción requiere que el adoptante sea mayor de veinticinco años. En la 
adopción por ambos cónyuges basta que uno de ellos haya alcanzado dicha edad. 
En todo caso, el adoptante habrá de tener, por lo menos, catorce años más que el 
adoptado.»

Disposición final décima.  
El artículo 176 del Código Civil quedará redactado como sigue:

«1. La adopción se constituye por resolución judicial, que tendrá en cuenta 
siempre el interés del adoptando y la idoneidad del adoptante o adoptantes para el 
ejercicio de la patria potestad.

2. Para iniciar el expediente de adopción es necesaria la propuesta previa de la 
entidad pública a favor del adoptante o adoptantes que dicha entidad pública haya 
declarado idóneos para el ejercicio de la patria potestad. La declaración de idoneidad 
podrá ser previa a la propuesta.

No obstante, no se requiere propuesta cuando en el adoptando concurra alguna 
de las circunstancias siguientes:
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1.ª Ser huérfano y pariente del adoptante en tercer grado por consanguinidad o 
afinidad.

2.ª Ser hijo del consorte del adoptante.
3.ª Llevar más de un año acogido legalmente bajo la medida de un acogimiento 

preadoptivo o haber estado bajo su tutela por el mismo tiempo.
4.ª Ser mayor de edad o menor emancipado.
3. En los tres primeros supuestos del apartado anterior podrá constituirse la 

adopción, aunque el adoptante hubiere fallecido, si éste hubiese prestado ya ante el 
Juez su consentimiento. Los efectos de la resolución judicial en este caso se 
retrotraerán a la fecha de prestación de tal consentimiento.»

Disposición final undécima.  
El artículo 177 del Código Civil quedará redactado como sigue:

«1. Habrán de consentir la adopción, en presencia del Juez, el adoptante o 
adoptantes y el adoptando mayor de doce años.

2. Deberán asentir a la adopción en la forma establecida en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil:

1.º El cónyuge del adoptante, salvo que medie separación legal por sentencia 
firme o separación de hecho por mutuo acuerdo que conste fehacientemente.

2.º Los padres del adoptando que no se hallare emancipado, a menos que 
estuvieran privados de la patria potestad por sentencia firme o incursos en causa 
legal para tal privación. Esta situación sólo podrá apreciarse en procedimiento judicial 
contradictorio, el cual podrá tramitarse como dispone el artículo 1.827 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

No será necesario el asentimiento cuando los que deban prestarlo se encuentren 
imposibilitados para ello, imposibilidad que se apreciará motivadamente en la 
resolución judicial que constituya la adopción.

El asentimiento de la madre no podrá prestarse hasta que hayan transcurrido 
treinta días desde el parto.

3. Deberán ser simplemente oídos por el Juez:
1.º Los padres que no hayan sido privados de la patria potestad, cuando su 

asentimiento no sea necesario para la adopción.
2.º El tutor y, en su caso, el guardador o guardadores.
3.º El adoptando menor de doce años, si tuviere suficiente juicio.
4.º La entidad pública, a fin de apreciar la idoneidad del adoptante, cuando el 

adoptando lleve más de un año acogido legalmente por aquél.»

Disposición final duodécima.  
El primer párrafo del artículo 211 del Código Civil tendrá la siguiente redacción:

«El internamiento por razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté 
en condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestad, 
requerirá autorización judicial. Esta será previa al internamiento, salvo que razones 
de urgencia hiciesen necesaria la inmediata adopción de la medida, de la que se 
dará cuenta cuanto antes al Juez y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro 
horas. El internamiento de menores, se realizará en todo caso en un establecimiento 
de salud mental adecuado a su edad, previo informe de los servicios de asistencia al 
menor.»
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Se declara inconstitucional, con el efecto establecido en el fundamento jurídico 6, por 
Sentencia del TC 131/2010, de 2 de diciembre. Ref. BOE-A-2011-273.

Disposición final decimotercera.  
El artículo 216 del Código Civil tendrá un segundo párrafo con la siguiente redacción:

«Las medidas y disposiciones previstas en el artículo 158 de este Código podrán 
ser acordadas también por el Juez, de oficio o a instancia de cualquier interesado, en 
todos los supuestos de tutela o guarda, de hecho o de derecho, de menores e 
incapaces, en cuanto lo requiera el interés de éstos.»

Disposición final decimocuarta.  
El artículo 234 del Código Civil tendrá un último párrafo con la siguiente redacción:

«Se considera beneficiosa para el menor la integración en la vida de familia del 
tutor.»

Disposición final decimoquinta.  
El artículo 247 del Código Civil tendrá la siguiente redacción:

«Serán removidos de la tutela los que después de deferida incurran en causa 
legal de inhabilidad, o se conduzcan mal en el desempeño de la tutela, por 
incumplimiento de los deberes propios del cargo o por notoria ineptitud de su 
ejercicio, o cuando surgieran problemas de convivencia graves y continuados.»

Disposición final decimosexta.  
El artículo 248 del Código Civil tendrá la siguiente redacción:

«El Juez, de oficio o a solicitud del Ministerio Fiscal, del tutelado o de otra 
persona interesada, decretará la remoción del tutor, previa audiencia de éste si, 
citado, compareciere. Asimismo, se dará audiencia al tutelado si tuviere suficiente 
juicio.»

Disposición final decimoséptima.  
Se añade un segundo párrafo al artículo 260 del Código Civil con la siguiente redacción:

«No obstante, la entidad pública que asuma la tutela de un menor por ministerio 
de la Ley o la desempeñe por resolución judicial no precisará prestar fianza.»

Disposición final decimoctava.  
1. Los artículos del Código Civil que se relacionan a continuación quedarán redactados 

como sigue:
Párrafo segundo del artículo 166:
«Los padres deberán recabar autorización judicial para repudiar la herencia o 

legado deferidos al hijo. Si el Juez denegase la autorización, la herencia sólo podrá 
ser aceptada a beneficio de inventario.»

Párrafo segundo del artículo 185:
«Serán aplicables a los representantes dativos del ausente, en cuanto se 

adapten a su especial representación, los preceptos que regulan el ejercicio de la 
tutela y las causas de inhabilidad, remoción y excusa de los tutores.»

Artículo 271:
«El tutor necesita autorización judicial:
1.º Para internar al tutelado en un establecimiento de salud mental o de 

educación o formación especial.
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2.º Para enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o 
industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios de los menores o incapacitados, 
o celebrar contratos o realizar actos que tengan carácter dispositivo y sean 
susceptibles de inscripción. Se exceptúa la venta del derecho de suscripción 
preferente de acciones.

3.º Para renunciar derechos, así como transigir o someter a arbitraje cuestiones 
en que el tutelado estuviese interesado.

4.º Para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia, o para repudiar 
ésta o las liberalidades.

5.º Para hacer gastos extraordinarios en los bienes.
6.º Para entablar demanda en nombre de los sujetos a tutela, salvo en los 

asuntos urgentes o de escasa cuantía.
7.º Para ceder bienes en arrendamiento por tiempo superior a seis años.
8.º Para dar y tomar dinero a préstamo.
9.º Para disponer a título gratuito de bienes o derechos del tutelado.
10. Para ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga contra él, o adquirir a 

título oneroso los créditos de terceros contra el tutelado.»
Artículo 272:
«No necesitarán autorización judicial la partición de herencia ni la división de 

cosa común realizadas por el tutor, pero una vez practicadas requerirán aprobación 
judicial.»

Artículo 273:
«Antes de autorizar o aprobar cualquiera de los actos comprendidos en los dos 

artículos anteriores, el Juez oirá al Ministerio Fiscal y al tutelado, si fuese mayor de 
doce años o lo considera oportuno, y recabará los informes que le sean solicitados o 
estime pertinentes.»

Artículo 300:
«El Juez, en procedimiento de jurisdicción voluntaria, de oficio o a petición del 

Ministerio Fiscal, del propio menor o de cualquier persona capaz de comparecer en 
juicio, nombrará defensor a quien estime más idóneo para el cargo.»

Artículo 753:
«Tampoco surtirá efecto la disposición testamentaria en favor de quien sea tutor 

o curador del testador, salvo cuando se haya hecho después de aprobadas 
definitivamente las cuentas o, en el caso en que no tuviese que rendirse éstas, 
después de la extinción de la tutela o curatela.

Serán, sin embargo, válidas las disposiciones hechas en favor del tutor o curador 
que sea ascendiente, descendiente, hermano, hermana o cónyuge del testador.»

Artículo 996:
«Si la sentencia de incapacitación por enfermedades o deficiencias físicas o 

psíquicas no dispusiere otra cosa, el sometido a curatela podrá, asistido del curador, 
aceptar la herencia pura y simplemente o a beneficio de inventario.»

Párrafo tercero del artículo 1.057:
«Lo dispuesto en este artículo y en el anterior se observará aunque entre los 

coherederos haya alguno sometido a patria potestad o tutela, o a curatela por 
prodigalidad o por enfermedades o deficiencias físicas o psíquicas; pero el contador 
partidor deberá en estos casos inventariar los bienes de la herencia, con citación de 
los representantes legales o curadores de dichas personas.»

Artículo 1.329:
«El menor no emancipado que con arreglo a la Ley pueda casarse podrá otorgar 

capitulaciones, pero necesitará el concurso y consentimiento de sus padres o tutor, 
salvo que se limite a pactar el régimen de separación o el de participación.»

Artículo 1.330:
«El incapacitado judicialmente sólo podrá otorgar capitulaciones matrimoniales 

con la asistencia de sus padres, tutor o curador.»
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Número 1.º del artículo 1.459:
«Los que desempeñen algún cargo tutelar, los bienes de la persona o personas 

que estén bajo su guarda o protección.»
Número 3.º del artículo 1.700:
«Por muerte, insolvencia, incapacitación o declaración de prodigalidad de 

cualquiera de los socios, y en el caso previsto en el artículo 1.699.»
Número 3.º del artículo 1.732:
«Por muerte, incapacitación, declaración de prodigalidad, quiebra o insolvencia 

del mandante o del mandatario.»
2. Quedan modificados los siguientes artículos del Código Civil:
En los artículos 108, 823 y 980 quedan suprimidas, respectivamente, las palabras 

«plena», «plena» y «plenamente».
En los artículos 323 y 324 se sustituyen, respectivamente, las palabras «tutor» y 

«tutores» por «curador» y «curadores».
Queda suprimido el párrafo tercero del artículo 163.
En el primer párrafo del artículo 171 se eliminan las palabras «no se constituirá la tutela, 

sino que».
Al final del último párrafo de este mismo artículo 171 se agrega la frase «o curatela, 

según proceda».
El número 1.º del artículo 234 se sustituye por el siguiente:

«Al cónyuge que conviva con el tutelado.»
En el artículo 852 se sustituye «y 5.º» por «, 5.º y 6.º».
En el artículo 855 se sustituye «y 6.º» por «, 5.º y 6.º»; «169» por «170», y se suprime su 

último párrafo.
Queda suprimido el párrafo segundo del artículo 992 y en el tercero, que pasará a ser 

segundo, se elimina la palabra «también».
Se agrega un segundo párrafo al artículo 1.060 del siguiente tenor:

«El defensor judicial designado para representar a un menor o incapacitado en 
una partición, deberá obtener la aprobación del Juez, si éste no hubiera dispuesto 
otra cosa al hacer el nombramiento.»

El número 2.º del artículo 1.263 queda sustituido por el siguiente:
«Los incapacitados.»

En el número 1.º del artículo 1.291 las palabras «sin autorización judicial» sustituyen a 
«sin autorización del consejo de familia».

En el artículo 1.338 se sustituyen las palabras «El menor» por «El menor no 
emancipado».

En el número 1.º del artículo 1.393 se sustituyen las palabras «declarado ausente» por 
«declarado pródigo, ausente».

Disposición final decimonovena.  
La Ley de Enjuiciamiento Civil quedará modificada en el siguiente sentido:
1. Los actuales artículos 1.910 a 1.918 de la Ley de Enjuiciamiento Civil pasarán a 

integrar la Sección Tercera del Título IV del Libro III, titulada «Medidas provisionales en 
relación con los hijos de familia».

2. La Sección Segunda del Título IV del Libro III, se denominará «Medidas relativas al 
retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional» y comprenderá los 
artículos 1.901 a 1.909, ambos inclusive, con el siguiente contenido:

«Artículo 1901
En los supuestos en que, siendo aplicable un convenio internacional, se pretenda 

la restitución de un menor que hubiera sido objeto de un traslado o retención ilícita, 
se procederá de acuerdo con lo previsto en esta Sección.
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Artículo 1902
Será competente el Juez de Primera Instancia en cuya demarcación judicial se 

halle el menor que ha sido objeto de un traslado o retención ilícitos.
Podrá promover el procedimiento la persona, institución u organismo que tenga 

atribuido el derecho de custodia del menor, la autoridad central española encargada 
del cumplimiento de las obligaciones impuestas por el correspondiente convenio y, 
en representación de ésta, la persona que designe dicha autoridad.

Las actuaciones se practicarán con intervención del Ministerio Fiscal y los 
interesados podrán actuar bajo la dirección de Abogado.

La tramitación del procedimiento tendrá carácter preferente y deberá realizarse 
en el plazo de seis semanas desde la fecha en que se hubiere solicitado ante el Juez 
la restitución del menor.

Artículo 1903
A petición de quien promueva el procedimiento o del Ministerio Fiscal, el Juez 

podrá adoptar la medida provisional de custodia del menor prevista en la Sección 
siguiente de esta Ley y cualquier otra medida de aseguramiento que estime 
pertinente.

Artículo 1904
Promovido el expediente mediante la solicitud a la que se acompañará la 

documentación requerida por el correspondiente convenio internacional, el Juez 
dictará, en el plazo de veinticuatro horas, resolución en la que se requerirá a la 
persona que ha sustraído o retiene al menor, con los apercibimientos legales, para 
que en la fecha que se determine, que no podrá exceder de los tres días siguientes, 
comparezca en el juzgado con el menor y manifieste:

a) Si accede voluntariamente a la restitución del menor a la persona, institución y 
organismo que es titular del derecho de custodia; o, en otro caso,

b) Si se opone a la restitución por existir alguna de las causas establecidas en el 
correspondiente convenio cuyo texto se acompañará al requerimiento.

Artículo 1905
Si no compareciese el requerido, el Juez dispondrá a continuación del 

procedimiento de su rebeldía citando a los interesados y al Ministerio Fiscal a una 
comparecencia que tendrá lugar en plazo no superior a los cinco días siguientes y 
decretará las medidas provisionales que juzgue pertinentes en relación con el menor.

En la comparecencia se oirá al solicitante y al Ministerio Fiscal y en su caso y 
separadamente, al menor sobre su restitución. El Juez resolverá por auto dentro de 
los dos días siguientes a contar desde la fecha de la comparecencia, si procede o no 
la restitución, teniendo en cuenta el interés del menor y los términos del 
correspondiente convenio.

Artículo 1906
Si compareciese el requerido y accediere a la restitución voluntaria del menor, se 

levantará acta, acordando el Juez, mediante auto, la conclusión del procedimiento y 
la entrega del menor a la persona, institución y organismo titular del derecho de 
custodia, así como lo procedente en cuanto a costas y gastos.

Artículo 1907
Si en la primera comparecencia el requerido formulase oposición a la restitución 

del menor, al amparo de las causas establecidas en el correspondiente convenio, no 
será de aplicación lo dispuesto en el artículo 1.817 de esta Ley, ventilándose la 
oposición ante el mismo Juez por los trámites del juicio verbal. A este fin:
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a) En el mismo acto de comparecencia serán citados todos los interesados y el 
Ministerio Fiscal, para que expongan lo que estimen procedente y, en su caso, se 
practiquen las pruebas, en ulterior comparecencia, que se celebrará de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 730 y concordantes de esta Ley dentro del plazo 
improrrogable de los cinco días a contar desde la primera.

b) Asimismo, tras la primera comparecencia el Juez oirá, en su caso, 
separadamente al menor sobre su restitución y podrá recabar los informes que 
estime pertinentes.

Artículo 1908
Celebrada la comparecencia y, en su caso, practicadas las pruebas pertinentes 

dentro de los seis días posteriores, el Juez dictará auto dentro de los tres días 
siguientes, resolviendo, en interés del menor y en los términos del convenio, si 
procede o no su restitución. Contra dicho auto sólo cabrá recurso de apelación en un 
solo efecto, que deberá resolverse en el improrrogable plazo de veinte días.

Artículo 1909
Si el Juez resolviese la restitución del menor, en el auto se establecerá que la 

persona que trasladó o retuvo al menor abone las costas del procedimiento así como 
los gastos en que haya incurrido el solicitante, incluídos los del viaje y los que 
ocasione la restitución del menor al Estado de su residencia habitual con anterioridad 
a la sustracción, que se harán efectivos por los trámites previstos en el artículo 928 y 
concordantes de esta Ley.

En los demás supuestos, se declararán de oficio las costas del procedimiento.»

Disposición final vigésima.  
El Ministerio Fiscal velará para que, incoado un procedimiento sobre reclamación frente 

a las resoluciones de las entidades públicas que surjan con motivo del ejercicio de sus 
funciones en materia de tutela o de guarda, se resuelvan en el mismo expediente todas las 
acciones e incidencias que afecten a un mismo menor. A tal efecto, promoverá ante los 
órganos jurisdiccionales las actuaciones oportunas previstas en la legislación procesal.

Disposición final vigésima primera.  
1. El artículo 5, en sus apartados 3 y 4; el artículo 7 en su apartado 1; el artículo 8, en su 

apartado 2 letra c); el artículo 10, en sus apartados 1 y 2 letras a), b) y d); los artículos 11, 
12, 13, 15, 16, 17, 18 en su apartado 2, 21 en sus apartados 1, 2 y 3, y el artículo 22, son 
legislación supletoria de la que dicten las Comunidades Autónomas con competencia en 
materia de asistencia social.

2. El artículo 10, en su apartado 3, el artículo 21, en su apartado 4, el artículo 23, las 
disposiciones adicionales primera, segunda y tercera, la disposición transitoria única y las 
disposiciones finales decimonovena y vigésima, se dictan al amparo del artículo 149.1.2.ª, 
5.ª y 6.ª de la Constitución.

3. Los restantes preceptos no orgánicos de la Ley, así como las revisiones al Código Civil 
contenidas en la misma, se dictan al amparo del artículo 149.1.8.ª de la Constitución y se 
aplicarán sin perjuicio de la normativa que dicten las Comunidades Autónomas con 
competencia en materia de Derecho Civil, Foral o Especial.

Disposición final vigésima segunda.  
Las entidades públicas mencionadas en esta Ley son las designadas por las 

Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, de acuerdo con sus respectivas 
normas de organización.

Disposición final vigésima tercera.  
Tienen carácter de ley ordinaria los artículos 1; 5, apartados 3 y 4; 7, apartado 1; 8, 

apartado 2, párrafo c; 9 bis; 9 ter; 9 quáter; 9 quinquies; 10, apartados 1, 2, párrafos a, b, d y 
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f, 3, 4 y 5; 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 bis, 20, 20 bis, 21, 21 bis, 22, 22 bis, 22 ter, 
22 quáter, 22 quinquies, 23 y 24; las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera; la 
disposición transitoria; la disposición derogatoria, y las disposiciones finales primera a 
vigésima segunda y vigésima cuarta.

Los preceptos relacionados en el párrafo anterior se aplicarán según lo previsto en la 
disposición final vigésima primera.

Disposición final vigésima cuarta.  
La presente Ley entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el «Boletín Oficial 

del Estado».
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§ 16

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 10, de 12 de enero de 2000
Última modificación: 19 de marzo de 2025

Referencia: BOE-A-2000-544

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

Ley Orgánica.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Delimitación del ámbito.
1. Se consideran extranjeros, a los efectos de la aplicación de la presente Ley, a los que 

carezcan de la nacionalidad española.
2. Lo dispuesto en esta Ley se entenderá, en todo caso, sin perjuicio de lo establecido en 

leyes especiales y en los Tratados internacionales en los que España sea parte.
3. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes 

sea de aplicación el régimen comunitario se regirán por las normas que lo regulan, siéndoles 
de aplicación la presente Ley en aquellos aspectos que pudieran ser más favorables.

Artículo 2.  Exclusión del ámbito de la ley.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley:
a) Los agentes diplomáticos y los funcionarios consulares acreditados en España, así 

como los demás miembros de las misiones diplomáticas permanentes o especiales y de las 
oficinas consulares y sus familiares que, en virtud de las normas del Derecho internacional, 
estén exentos de las obligaciones relativas a su inscripción como extranjeros y a la 
obtención de la autorización de residencia.

b) Los representantes, delegados y demás miembros de las Misiones permanentes o de 
las Delegaciones ante los Organismos intergubernamentales con sede en España o en 
Conferencias internacionales que se celebren en España, así como sus familiares.
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c) Los funcionarios destinados en Organizaciones internacionales o 
intergubernamentales con sede en España, así como sus familiares, a quienes los Tratados 
en los que sea parte España eximan de las obligaciones mencionadas en el párrafo a) de 
este artículo.

Artículo 2 bis.  La política inmigratoria.
1. Corresponde al Gobierno, de conformidad con lo previsto en el artículo 149.1.2.ª de la 

Constitución, la definición, planificación, regulación y desarrollo de la política de inmigración, 
sin perjuicio de las competencias que puedan ser asumidas por las Comunidades 
Autónomas y por las Entidades Locales.

2. Todas las Administraciones Públicas basarán el ejercicio de sus competencias 
vinculadas con la inmigración en el respeto a los siguientes principios:

a) la coordinación con las políticas definidas por la Unión Europea;
b) la ordenación de los flujos migratorios laborales, de acuerdo con las necesidades de la 

situación nacional del empleo;
c) la integración social de los inmigrantes mediante políticas transversales dirigidas a 

toda la ciudadanía;
d) la igualdad efectiva entre mujeres y hombres;
e) la efectividad del principio de no discriminación y, consecuentemente, el 

reconocimiento de iguales derechos y obligaciones para todos aquellos que vivan o trabajen 
legalmente en España, en los términos previstos en la Ley;

f) la garantía del ejercicio de los derechos que la Constitución, los tratados 
internacionales y las leyes reconocen a todas las personas;

g) la lucha contra la inmigración irregular y la persecución del tráfico ilícito de personas;
h) la persecución de la trata de seres humanos;
i) la igualdad de trato en las condiciones laborales y de Seguridad Social;
j) la promoción del diálogo y la colaboración con los países de origen y tránsito de 

inmigración, mediante acuerdos marco dirigidos a ordenar de manera efectiva los flujos 
migratorios, así como a fomentar y coordinar las iniciativas de cooperación al desarrollo y 
codesarrollo.

3. El Estado garantizará el principio de solidaridad, consagrado en la Constitución, 
atendiendo a las especiales circunstancias de aquellos territorios en los que los flujos 
migratorios tengan una especial incidencia.

Artículo 2 ter.  Integración de los inmigrantes.
1. Los poderes públicos promoverán la plena integración de los extranjeros en la 

sociedad española, en un marco de convivencia de identidades y culturas diversas sin más 
límite que el respeto a la Constitución y la ley.

2. Las Administraciones Públicas incorporarán el objetivo de la integración entre 
inmigrantes y sociedad receptora, con carácter transversal a todas las políticas y servicios 
públicos, promoviendo la participación económica, social, cultural y política de las personas 
inmigrantes, en los términos previstos en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía y en 
las demás leyes, en condiciones de igualdad de trato.

Especialmente, procurarán, mediante acciones formativas, el conocimiento y respeto de 
los valores constitucionales y estatutarios de España, de los valores de la Unión Europea, 
así como de los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la tolerancia y la 
igualdad entre mujeres y hombres, y desarrollarán medidas específicas para favorecer la 
incorporación al sistema educativo, garantizando en todo caso la escolarización en la edad 
obligatoria, el aprendizaje del conjunto de lenguas oficiales, y el acceso al empleo como 
factores esenciales de integración.

3. La Administración General del Estado cooperará con las Comunidades Autónomas, 
las Ciudades de Ceuta y Melilla y los Ayuntamientos para la consecución de las finalidades 
descritas en el presente artículo, en el marco de un plan estratégico plurianual que incluirá 
entre sus objetivos atender a la integración de los menores extranjeros no acompañados. En 
todo caso, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los 
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Ayuntamientos colaborarán y coordinarán sus acciones en este ámbito tomando como 
referencia sus respectivos planes de integración.

4. De conformidad con los criterios y prioridades del Plan Estratégico de Inmigración, el 
Gobierno y las Comunidades autónomas acordarán en la Conferencia Sectorial de 
Inmigración programas de acción bienales para reforzar la integración social de los 
inmigrantes. Tales programas serán financiados con cargo a un fondo estatal para la 
integración de los inmigrantes, que se dotará anualmente, y que podrá incluir fórmulas de 
cofinanciación por parte de las Administraciones receptoras de las partidas del fondo.

TÍTULO I
Derechos y libertades de los extranjeros

CAPÍTULO I
Derechos y libertades de los extranjeros

Artículo 3.  Derechos de los extranjeros e interpretación de las normas.
1. Los extranjeros gozarán en España de los derechos y libertades reconocidos en el 

Título I de la Constitución en los términos establecidos en los Tratados internacionales, en 
esta Ley y en las que regulen el ejercicio de cada uno de ellos. Como criterio interpretativo 
general, se entenderá que los extranjeros ejercitan los derechos que les reconoce esta Ley 
en condiciones de igualdad con los españoles.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales de los extranjeros serán 
interpretadas de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los 
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias vigentes en España, sin que 
pueda alegarse la profesión de creencias religiosas o convicciones ideológicas o culturales 
de signo diverso para justificar la realización de actos o conductas contrarios a las mismas.

Artículo 4.  Derecho a la documentación.
1. Los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y el deber de 

conservar la documentación que acredite su identidad, expedida por las autoridades 
competentes del país de origen o de procedencia, así como la que acredite su situación en 
España.

2. Todos los extranjeros a los que se haya expedido un visado o una autorización para 
permanecer en España por un período superior a seis meses, obtendrán la tarjeta de 
identidad de extranjero, que deberán solicitar personalmente en el plazo de un mes desde su 
entrada en España o desde que se conceda la autorización, respectivamente. Estarán 
exceptuados de dicha obligación los titulares de un visado de residencia y trabajo de 
temporada.

Reglamentariamente se desarrollarán los supuestos en que se podrá obtener dicha 
tarjeta de identidad cuando se haya concedido una autorización para permanecer en España 
por un periodo no superior a seis meses.

3. Los extranjeros no podrán ser privados de su documentación, salvo en los supuestos 
y con los requisitos previstos en esta Ley Orgánica y en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Artículo 5.  Derecho a la libertad de circulación.
1. Los extranjeros que se hallen en España de acuerdo con lo establecido en el Título II 

de esta Ley, tendrán derecho a circular libremente por el territorio español y a elegir su 
residencia sin más limitaciones que las establecidas con carácter general por los tratados y 
las leyes, o las acordadas por la autoridad judicial, con carácter cautelar o en un proceso 
penal o de extradición en el que el extranjero tenga la condición de imputado, víctima o 
testigo, o como consecuencia de sentencia firme.

2. No obstante, podrán establecerse medidas limitativas específicas cuando se acuerden 
en la declaración de estado de excepción o de sitio, en los términos previstos en la 
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Constitución, y, excepcionalmente por razones de seguridad pública, de forma 
individualizada, motivada y en proporción a las circunstancias que concurran en cada caso, 
por resolución del Ministro del Interior, adoptada de acuerdo con las garantías jurídicas del 
procedimiento sancionador previsto en la Ley. Las medidas limitativas, cuya duración no 
excederá del tiempo imprescindible y proporcional a la persistencia de las circunstancias que 
justificaron la adopción de las mismas, podrán consistir en la presentación periódica ante las 
autoridades competentes y en el alejamiento de fronteras o núcleos de población 
concretados singularmente.

Artículo 6.  Participación pública.
1. Los extranjeros residentes en España podrán ser titulares del derecho de sufragio, en 

las elecciones municipales, en los términos establecidos en la Constitución, en los tratados 
internacionales, en su caso, y en la Ley.

2. Los extranjeros residentes, empadronados en un municipio, tienen todos los derechos 
establecidos por tal concepto en la legislación de bases de régimen local, pudiendo ser oídos 
en los asuntos que les afecten de acuerdo con lo que disponga la normativa de aplicación.

3. Los Ayuntamientos incorporarán al padrón a los extranjeros que tengan su domicilio 
habitual en el municipio y mantendrán actualizada la información relativa a los mismos.

4. Los poderes públicos facilitarán el ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros 
en los procesos electorales democráticos del país de origen.

 

Artículo 7.  Libertades de reunión y manifestación.
1. Los extranjeros tienen el derecho de reunión en las mismas condiciones que los 

españoles.
2. Los promotores de reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público darán 

comunicación previa a la autoridad competente con la antelación prevista en la Ley Orgánica 
reguladora del Derecho de Reunión, la cual no podrá prohibirla o proponer su modificación 
sino por las causas previstas en dicha Ley.

Artículo 8.  Libertad de asociación.
Todos los extranjeros tienen el derecho de asociación en las mismas condiciones que los 

españoles.

Artículo 9.  Derecho a la educación.
1. Los extranjeros menores de dieciséis años tienen el derecho y el deber a la 

educación, que incluye el acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria. Los 
extranjeros menores de dieciocho años también tienen derecho a la enseñanza 
posobligatoria.

Este derecho incluye la obtención de la titulación académica correspondiente y el acceso 
al sistema público de becas y ayudas en las mismas condiciones que los españoles.

En caso de alcanzar la edad de dieciocho años en el transcurso del curso escolar, 
conservarán ese derecho hasta su finalización.

2. Los extranjeros mayores de dieciocho años que se hallen en España tienen derecho a 
la educación de acuerdo con lo establecido en la legislación educativa. En todo caso, los 
extranjeros residentes mayores de dieciocho años tienen el derecho a acceder a las demás 
etapas educativas posobligatorias, a la obtención de las titulaciones correspondientes, y al 
sistema público de becas en las mismas condiciones que los españoles.

3. Los poderes públicos promoverán que los extranjeros puedan recibir enseñanzas para 
su mejor integración social.

4. Los extranjeros residentes que tengan en España menores a su cargo en edad de 
escolarización obligatoria, deberán acreditar dicha escolarización, mediante informe emitido 
por las autoridades autonómicas competentes, en las solicitudes de renovación de su 
autorización o en su solicitud de residencia de larga duración.
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Artículo 10.  Derecho al trabajo y a la Seguridad Social.
1. Los extranjeros residentes que reúnan los requisitos previstos en esta Ley Orgánica y 

en las disposiciones que la desarrollen tienen derecho a ejercer una actividad remunerada 
por cuenta propia o ajena, así como a acceder al sistema de la Seguridad Social, de 
conformidad con la legislación vigente.

2. Los extranjeros podrán acceder al empleo público en los términos previstos en la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Artículo 11.  Libertad de sindicación y huelga.
1. Los extranjeros tienen derecho a sindicarse libremente o a afiliarse a una organización 

profesional, en las mismas condiciones que los trabajadores españoles.
2. Los extranjeros podrán ejercer el derecho a la huelga en las mismas condiciones que 

los españoles.

Artículo 12.  Derecho a la asistencia sanitaria.
Los extranjeros tienen derecho a la asistencia sanitaria en los términos previstos en la 

legislación vigente en materia sanitaria.

Artículo 13.  Derechos en materia de vivienda.
Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a los sistemas públicos de ayudas 

en materia de vivienda en los términos que establezcan las leyes y las Administraciones 
competentes. En todo caso, los extranjeros residentes de larga duración tienen derecho a 
dichas ayudas en las mismas condiciones que los españoles.

Artículo 14.  Derecho a la Seguridad Social y a los servicios sociales.
1. Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de 

la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles.
2. Los extranjeros residentes tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, 

tanto a las generales y básicas como a las específicas, en las mismas condiciones que los 
españoles. En cualquier caso, los extranjeros con discapacidad, menores de dieciocho años, 
que tengan su domicilio habitual en España, tendrán derecho a recibir el tratamiento, 
servicios y cuidados especiales que exija su estado físico o psíquico.

3. Los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los 
servicios y prestaciones sociales básicas.

Artículo 15.  Sujeción de los extranjeros a los mismos impuestos que los españoles.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los acuerdos aplicables sobre doble imposición 

internacional, los extranjeros estarán sujetos, con carácter general, a los mismos impuestos 
que los españoles.

2. Los extranjeros tienen derecho a transferir sus ingresos y ahorros obtenidos en 
España a su país, o a cualquier otro, conforme a los procedimientos establecidos en la 
legislación española y de conformidad con los acuerdos internacionales aplicables. El 
Gobierno adoptará las medidas necesarias para facilitar dichas transferencias.

CAPÍTULO II
Reagrupación familiar

Artículo 16.  Derecho a la intimidad familiar.
1. Los extranjeros residentes tienen derecho a la vida en familia y a la intimidad familiar 

en la forma prevista en esta Ley Orgánica y de acuerdo con lo dispuesto en los Tratados 
internacionales suscritos por España.

2. Los extranjeros residentes en España tienen derecho a reagrupar con ellos a los 
familiares que se determinan en el artículo 17.
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3. El cónyuge que hubiera adquirido la residencia en España por causa familiar y sus 
familiares con él agrupados conservarán la residencia aunque se rompa el vínculo 
matrimonial que dio lugar a la adquisición.

Reglamentariamente se podrá determinar el tiempo previo de convivencia en España 
que se tenga que acreditar en estos supuestos.

Artículo 17.  Familiares reagrupables.
1. El extranjero residente tiene derecho a reagrupar con él en España a los siguientes 

familiares:
a) El cónyuge del residente, siempre que no se encuentre separado de hecho o de 

derecho, y que el matrimonio no se haya celebrado en fraude de ley. En ningún caso podrá 
reagruparse a más de un cónyuge aunque la ley personal del extranjero admita esta 
modalidad matrimonial. El extranjero residente que se encuentre casado en segundas o 
posteriores nupcias por la disolución de cada uno de sus anteriores matrimonios sólo podrá 
reagrupar con él al nuevo cónyuge si acredita que la disolución ha tenido lugar tras un 
procedimiento jurídico que fije la situación del cónyuge anterior y de sus hijos comunes en 
cuanto al uso de la vivienda común, a la pensión compensatoria a dicho cónyuge y a los 
alimentos que correspondan a los hijos menores, o mayores en situación de dependencia. 
En la disolución por nulidad, deberán haber quedado fijados los derechos económicos del 
cónyuge de buena fe y de los hijos comunes, así como la indemnización, en su caso.

b) Los hijos del residente y del cónyuge, incluidos los adoptados, siempre que sean 
menores de dieciocho años o personas con discapacidad que no sean objetivamente 
capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud. Cuando se trate 
de hijos de uno solo de los cónyuges se requerirá, además, que éste ejerza en solitario la 
patria potestad o que se le haya otorgado la custodia y estén efectivamente a su cargo. En el 
supuesto de hijos adoptivos deberá acreditarse que la resolución por la que se acordó la 
adopción reúne los elementos necesarios para producir efecto en España.

c) Los menores de dieciocho años y los mayores de esa edad que no sean 
objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades, debido a su estado de salud, 
cuando el residente extranjero sea su representante legal y el acto jurídico del que surgen 
las facultades representativas no sea contrario a los principios del ordenamiento español.

d) Los ascendientes en primer grado del reagrupante y de su cónyuge cuando estén a su 
cargo, sean mayores de sesenta y cinco años y existan razones que justifiquen la necesidad 
de autorizar su residencia en España. Reglamentariamente se determinarán las condiciones 
para la reagrupación de los ascendientes de los residentes de larga duración en otro Estado 
miembro de la Unión Europea, de los trabajadores titulares de la tarjeta azul de la U.E. y de 
los beneficiarios del régimen especial de investigadores. Excepcionalmente, cuando 
concurran razones de carácter humanitario, podrá reagruparse al ascendiente menor de 
sesenta y cinco años si se cumplen las demás condiciones previstas en esta Ley.

2. Los extranjeros que hubieran adquirido la residencia en virtud de una previa 
reagrupación podrán, a su vez, ejercer el derecho de reagrupación de sus propios familiares, 
siempre que cuenten ya con una autorización de residencia y trabajo, obtenida 
independientemente de la autorización del reagrupante, y acrediten reunir los requisitos 
previstos en esta Ley Orgánica.

3. Cuando se trate de ascendientes reagrupados, éstos sólo podrán ejercer, a su vez, el 
derecho de reagrupación familiar tras haber obtenido la condición de residentes de larga 
duración y acreditado solvencia económica.

Excepcionalmente, el ascendiente reagrupado que tenga a su cargo un o más hijos 
menores de edad, o hijos con discapacidad que no sean objetivamente capaces de proveer 
a sus propias necesidades debido a su estado de salud, podrá ejercer el derecho de 
reagrupación en los términos dispuestos en el apartado segundo de este artículo, sin 
necesidad de haber adquirido la residencia de larga duración.

4. La persona que mantenga con el extranjero residente una relación de afectividad 
análoga a la conyugal se equiparará al cónyuge a todos los efectos previstos en este 
capítulo, siempre que dicha relación esté debidamente acreditada y reúna los requisitos 
necesarios para producir efectos en España.
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En todo caso, las situaciones de matrimonio y de análoga relación de afectividad se 
considerarán incompatibles entre sí.

No podrá reagruparse a más de una persona con análoga relación de afectividad, 
aunque la ley personal del extranjero admita estos vínculos familiares.

5. Reglamentariamente, se desarrollarán las condiciones para el ejercicio del derecho de 
reagrupación así como para acreditar, a estos efectos, la relación de afectividad análoga a la 
conyugal.
Artículo 18.  Requisitos para la reagrupación familiar.

1. Los extranjeros podrán ejercer el derecho a la reagrupación familiar cuando hayan 
obtenido la renovación de su autorización de residencia inicial, con excepción de la 
reagrupación de los familiares contemplados en el artículo 17.1 d) de esta Ley, que 
solamente podrán ser reagrupados a partir del momento en que el reagrupante adquiera la 
residencia de larga duración.

La reagrupación de los familiares de residentes de larga duración, de los trabajadores 
titulares de la tarjeta azul de la U.E. y de los beneficiarios del régimen especial de 
investigadores, podrá solicitarse y concederse, simultáneamente, con la solicitud de 
residencia del reagrupante. Cuando tengan reconocida esta condición en otro Estado 
miembro de la Unión Europea, la solicitud podrá presentarse en España o desde el Estado 
de la Unión Europea donde tuvieran su residencia, cuando la familia estuviera ya constituida 
en aquél.

2. El reagrupante deberá acreditar, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, que dispone de vivienda adecuada y de medios económicos suficientes 
para cubrir sus necesidades y las de su familia, una vez reagrupada.

En la valoración de los ingresos a efectos de la reagrupación, no computarán aquellos 
provenientes del sistema de asistencia social, pero se tendrán en cuenta otros ingresos 
aportados por el cónyuge que resida en España y conviva con el reagrupante.

Las Comunidades Autónomas o, en su caso, los Ayuntamientos informarán sobre la 
adecuación de la vivienda a los efectos de reagrupación familiar.

Las Administraciones Públicas promoverán la participación de los reagrupados en 
programas de integración socio-cultural y de carácter lingüístico.

3. Cuando los familiares a reagrupar sean menores en edad de escolarización 
obligatoria, la Administración receptora de las solicitudes deberá comunicar a las autoridades 
educativas competentes una previsión sobre los procedimientos iniciados de reagrupación 
familiar, a los efectos de habilitar las plazas necesarias en los centros escolares 
correspondientes.

Artículo 18 bis.  Procedimiento para la reagrupación familiar.
1. El extranjero que desee ejercer el derecho a la reagrupación familiar deberá solicitar 

una autorización de residencia por reagrupación familiar a favor de los miembros de su 
familia que desee reagrupar, pudiendo solicitarse de forma simultánea la renovación de la 
autorización de residencia y la solicitud de reagrupación familiar.

2. En caso de que el derecho a la reagrupación se ejerza por residentes de larga 
duración en otro Estado miembro de la Unión Europea que residan en España, la solicitud 
podrá presentarse por los familiares reagrupables, aportando prueba de residencia como 
miembro de la familia del residente de larga duración en el primer Estado miembro.

Artículo 19.  Efectos de la reagrupación familiar en circunstancias especiales.
1. La autorización de residencia por reagrupación familiar de la que sean titulares el 

cónyuge e hijos reagrupados cuando alcancen la edad laboral, habilitará para trabajar sin 
necesidad de ningún otro trámite administrativo.

2. El cónyuge reagrupado podrá obtener una autorización de residencia independiente 
cuando disponga de medios económicos suficientes para cubrir sus propias necesidades.

En caso de que la cónyuge reagrupada fuera víctima de violencia de género, sin 
necesidad de que se haya cumplido el requisito anterior, podrá obtener la autorización de 
residencia y trabajo independiente, desde el momento en que se hubiera dictado a su favor 
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una orden de protección o, en su defecto, informe del Ministerio Fiscal que indique la 
existencia de indicios de violencia de género.

3. Los hijos reagrupados podrán obtener una autorización de residencia independiente 
cuando alcancen la mayoría de edad y dispongan de medios económicos suficientes para 
cubrir sus propias necesidades.

4. Reglamentariamente se determinará la forma y la cuantía de los medios económicos 
considerados suficientes para que los familiares reagrupados puedan obtener una 
autorización independiente.

5. En caso de muerte del reagrupante, los familiares reagrupados podrán obtener una 
autorización de residencia independiente en las condiciones que se determinen.

CAPÍTULO III
Garantías jurídicas

Artículo 20.  Derecho a la tutela judicial efectiva.
1. Los extranjeros tienen derecho a la tutela judicial efectiva.
2. Los procedimientos administrativos que se establezcan en materia de extranjería 

respetarán en todo caso las garantías previstas en la legislación general sobre 
procedimiento administrativo, especialmente en lo relativo a publicidad de las normas, 
contradicción, audiencia del interesado y motivación de las resoluciones, salvo lo dispuesto 
en el artículo 27 de esta Ley.

3. En los procedimientos administrativos estarán legitimadas para intervenir como 
interesadas las organizaciones constituidas legalmente en España para la defensa de los 
inmigrantes, expresamente designadas por éstos.

4. En los procesos contencioso-administrativos en materia de extranjería estarán 
legitimadas para intervenir las entidades que resulten afectadas en los términos previstos por 
el artículo 19.1.b) de la Ley reguladora de dicha jurisdicción.

Artículo 21.  Derecho al recurso contra los actos administrativos.
1. Los actos y resoluciones administrativas adoptados en relación con los extranjeros 

serán recurribles con arreglo a lo dispuesto en las leyes.
2. El régimen de ejecutividad de los actos administrativos dictados en materia de 

extranjería será el previsto con carácter general en la legislación vigente, salvo lo dispuesto 
en esta Ley para la tramitación de expedientes de expulsión con carácter preferente.

Artículo 22.  Derecho a la asistencia jurídica gratuita.
1. Los extranjeros que se hallen en España tienen derecho a la asistencia jurídica 

gratuita en los procesos en los que sean parte, cualquiera que sea la jurisdicción en la que 
se sigan, en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles.

2. Los extranjeros que se hallen en España tienen derecho a asistencia letrada en los 
procedimientos administrativos que puedan llevar a su denegación de entrada, devolución, o 
expulsión del territorio español y en todos los procedimientos en materia de protección 
internacional, así como a la asistencia de intérprete si no comprenden o hablan la lengua 
oficial que se utilice. Estas asistencias serán gratuitas cuando carezcan de recursos 
económicos suficientes según los criterios establecidos en la normativa reguladora del 
derecho de asistencia jurídica gratuita.

3. En los procesos contencioso-administrativos contra las resoluciones que pongan fin a 
la vía administrativa en materia de denegación de entrada, devolución o expulsión, el 
reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita requerirá la oportuna solicitud 
realizada en los términos previstos en las normas que regulan la asistencia jurídica gratuita. 
La constancia expresa de la voluntad de interponer el recurso o ejercitar la acción 
correspondiente deberá realizarse de conformidad con lo previsto en la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, o en caso de que el extranjero pudiera hallarse privado de 
libertad, en la forma y ante el funcionario público que reglamentariamente se determinen.
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A los efectos previstos en este apartado, cuando el extranjero tuviera derecho a la 
asistencia jurídica gratuita y se encontrase fuera de España, la solicitud de la misma y, en su 
caso, la manifestación de la voluntad de recurrir, podrán realizarse ante la misión diplomática 
u oficina consular correspondiente.

CAPÍTULO IV
De las medidas antidiscriminatorias

Artículo 23.  Actos discriminatorios.
1. A los efectos de esta Ley, representa discriminación todo acto que, directa o 

indirectamente, conlleve una distinción, exclusión, restricción o preferencia contra un 
extranjero basada en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico, las 
convicciones y prácticas religiosas, y que tenga como fin o efecto destruir o limitar el 
reconocimiento o el ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales en el campo político, económico, social o cultural.

2. En cualquier caso, constituyen actos de discriminación:
a) Los efectuados por la autoridad o funcionario público o personal encargado de un 

servicio público, que en el ejercicio de sus funciones, por acción u omisión, realice cualquier 
acto discriminatorio prohibido por la ley contra un extranjero sólo por su condición de tal o 
por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.

b) Todos los que impongan condiciones más gravosas que a los españoles, o que 
impliquen resistencia a facilitar a un extranjero bienes o servicios ofrecidos al público, sólo 
por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o 
nacionalidad.

c) Todos los que impongan ilegítimamente condiciones más gravosas que a los 
españoles o restrinjan o limiten el acceso al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la 
formación profesional y a los servicios sociales y socioasistenciales, así como a cualquier 
otro derecho reconocido en la presente Ley Orgánica, al extranjero que se encuentre 
regularmente en España, sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada 
raza, religión, etnia o nacionalidad.

d) Todos los que impidan, a través de acciones u omisiones, el ejercicio de una actividad 
económica emprendida legítimamente por un extranjero residente legalmente en España, 
sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o 
nacionalidad.

e) Constituye discriminación indirecta todo tratamiento derivado de la adopción de 
criterios que perjudiquen a los trabajadores por su condición de extranjeros o por pertenecer 
a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.

Artículo 24.  Aplicabilidad del procedimiento sumario.
La tutela judicial contra cualquier práctica discriminatoria que comporte vulneración de 

derechos y libertades fundamentales podrá ser exigida por el procedimiento previsto en el 
artículo 53.2 de la Constitución en los términos legalmente establecidos.

TÍTULO II
Régimen jurídico de los extranjeros

CAPÍTULO I
De la entrada y salida del territorio español

Artículo 25.  Requisitos para la entrada en territorio español.
1. El extranjero que pretenda entrar en España deberá hacerlo por los puestos 

habilitados al efecto, hallarse provisto del pasaporte o documento de viaje que acredite su 
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identidad, que se considere válido para tal fin en virtud de convenios internacionales 
suscritos por España y no estar sujeto a prohibiciones expresas. Asimismo, deberá presentar 
los documentos que se determinen reglamentariamente que justifiquen el objeto y 
condiciones de estancia, y acreditar medios de vida suficientes para el tiempo que pretenda 
permanecer en España, o estar en condiciones de obtener legalmente dichos medios.

2. Salvo en los casos en que se establezca lo contrario en los convenios internacionales 
suscritos por España o en la normativa de la Unión Europea, será preciso, además, un 
visado.

No será exigible el visado cuando el extranjero se encuentre provisto de la tarjeta de 
identidad de extranjero o, excepcionalmente, de una autorización de regreso.

3. Lo dispuesto en los párrafos anteriores no será de aplicación a los extranjeros que 
soliciten acogerse al derecho de asilo en el momento de su entrada en España, cuya 
concesión se regirá por lo dispuesto en su normativa específica.

4. Se podrá autorizar la entrada en España de los extranjeros que no reúnan los 
requisitos establecidos en los párrafos anteriores cuando existan razones excepcionales de 
índole humanitaria, interés público o cum plimiento de compromisos adquiridos por España. 
En estos casos, se procederá a hacer entrega al extranjero de la documentación que se 
establezca reglamentariamente.

5. La entrada en territorio nacional de los extranjeros a los que no les sea de aplicación 
el régimen comunitario, podrá ser registrada por las autoridades españolas a los efectos de 
control de su período de permanencia legal en España, de conformidad con la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Artículo 25 bis.  Tipos de visado.
1. Los extranjeros que se propongan entrar en territorio español deberán estar provistos 

de visado, válidamente expedido y en vigor, extendido en su pasaporte o documento de viaje 
o, en su caso, en documento aparte, salvo lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 25 de 
esta Ley.

2. Los visados a que se refiere el apartado anterior serán de una de las clases 
siguientes:

a) Visado de tránsito, que habilita a transitar por la zona de tránsito internacional de un 
aeropuerto español o a atravesar el territorio español. No será exigible la obtención de dicho 
visado en casos de tránsito de un extranjero a efectos de repatriación o alejamiento por vía 
aérea solicitado por un Estado miembro de la Unión Europea o por un tercer estado que 
tenga suscrito con España un acuerdo internacional sobre esta materia.

b) Visado de estancia, que habilita para una estancia ininterrumpida o estancias 
sucesivas por un período o suma de períodos cuya duración total no exceda de tres meses 
por semestre a partir de la fecha de la primera entrada.

c) Visado de residencia, que habilita para residir sin ejercer actividad laboral o 
profesional.

d) Visado de residencia y trabajo, que habilita para la entrada y estancia por un período 
máximo de tres meses y para el comienzo, en ese plazo, de la actividad laboral o profesional 
para la que hubiera sido previamente autorizado. En este tiempo deberá producirse el alta 
del trabajador en la Seguridad Social, que dotará de eficacia a la autorización de residencia y 
trabajo, por cuenta propia o ajena. Si transcurrido el plazo no se hubiera producido el alta, el 
extranjero quedará obligado a salir del territorio nacional, incurriendo, en caso contrario, en 
la infracción contemplada en el artículo 53.1.a) de esta Ley.

e) Visado de residencia y trabajo de temporada, que habilita para trabajar por cuenta 
ajena hasta nueve meses en un período de doce meses consecutivos.

f) Visado de estudios, que habilita a permanecer en España para la realización de 
cursos, estudios, trabajos de investigación o formación, intercambio de alumnos, prácticas 
no laborales o servicios de voluntariado, no remunerados laboralmente.

g) Visado de investigación, que habilita al extranjero a permanecer en España para 
realizar proyectos de investigación en el marco de un convenio de acogida firmado con un 
organismo de investigación.

3. Reglamentariamente, se desarrollarán los diferentes tipos de visados.
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Artículo 26.  Prohibición de entrada en España.
1. No podrán entrar en España, ni obtener un visado a tal fin, los extranjeros que hayan 

sido expulsados, mientras dure la prohibición de entrada, así como aquellos que la tengan 
prohibida por otra causa legalmente establecida o en virtud de convenios internacionales en 
los que sea parte España.

2. A los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos para la entrada, les será 
denegada mediante resolución motivada, con información acerca de los recursos que 
puedan interponer contra ella, plazo para hacerlo y autoridad ante quien deben formalizarlo, 
y de su derecho a la asistencia letrada, que podrá ser de oficio, y de intérprete, que 
comenzará en el momento mismo de efectuarse el control en el puesto fronterizo.

Artículo 27.  Expedición del visado.
1. El visado se solicitará y expedirá en las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares 

de España, salvo en los supuestos excepcionales que se contemplen reglamentariamente o 
en los supuestos en los que el Estado español, de acuerdo con la normativa comunitaria 
sobre la materia, haya acordado su representación con otro Estado miembro de la Unión 
Europea en materia de visados de tránsito o estancia.

2. La concesión del visado:
a) Habilitará al extranjero para presentarse en un puesto fronterizo español y solicitar su 

entrada.
b) Habilitará al extranjero, una vez se ha efectuado la entrada en territorio español, a 

permanecer en España en la situación para la que hubiese sido expedido, sin perjuicio de la 
obligatoriedad de obtener, en su caso, la tarjeta de identidad de extranjero.

3. Reglamentariamente se establecerá la normativa específica del procedimiento de 
concesión y expedición de visados, conforme a lo previsto en la disposición adicional 
undécima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En dicho procedimiento podrá requerirse 
la comparecencia personal del solicitante.

4. El ejercicio de la potestad de otorgamiento o denegación de visados se sujetará a los 
compromisos internacionales vigentes en la materia y se orientará al cumplimiento de los 
fines de la política exterior del Reino de España y de otras políticas públicas españolas o de 
la Unión Europea, como la política de inmigración, la política económica y la de seguridad 
ciudadana.

5. Para supuestos excepcionales podrán fijarse por vía reglamentaria otros criterios a los 
que haya de someterse el otorgamiento y denegación de visados.

6. La denegación de visado deberá ser motivada cuando se trate de visados de 
residencia para reagrupación familiar o para el trabajo por cuenta ajena, así como en el caso 
de visados de estancia o de tránsito. Si la denegación se debe a que el solicitante del visado 
está incluido en la lista de personas no admisibles prevista en el Convenio de aplicación del 
Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1990, se le comunicará así de conformidad con las 
normas establecidas por dicho Convenio. La resolución expresará los recursos que contra la 
misma procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.

Artículo 28.  De la salida de España.
1. Las salidas del territorio español podrán realizarse libremente, excepto en los casos 

previstos en el Código Penal y en la presente Ley. La salida de los extranjeros a los que no 
les sea de aplicación el régimen comunitario, podrá ser registrada por las autoridades 
españolas a los efectos de control de su período de permanencia legal en España de 
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

2. Excepcionalmente, el Ministro del Interior podrá prohibir la salida del territorio español 
por razones de seguridad nacional o de salud pública. La instrucción y resolución de los 
expedientes de prohibición tendrá siempre carácter individual.

3. La salida será obligatoria en los siguientes supuestos:
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a) Expulsión del territorio español por orden judicial, en los casos previstos en el Código 
Penal.

b) Expulsión o devolución acordadas por resolución administrativa en los casos previstos 
en la presente Ley.

c) Denegación administrativa de las solicitudes formuladas por el extranjero para 
continuar permaneciendo en territorio español, o falta de autorización para encontrarse en 
España.

d) Cumplimiento del plazo en el que un trabajador extranjero se hubiera comprometido a 
regresar a su país de origen en el marco de un programa de retorno voluntario.

 

CAPÍTULO II
De la Autorización de estancia y de residencia

 

Artículo 29.  Enumeración de las situaciones.
1. Los extranjeros podrán encontrarse en España en las situaciones de estancia o 

residencia.
2. Las diferentes situaciones de los extranjeros en España podrán acreditarse mediante 

pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, visado o tarjeta de identidad de 
extranjero, según corresponda.

Artículo 30.  Situación de estancia.
1. Estancia es la permanencia en territorio español por un período de tiempo no superior 

a 90 días, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 33 para la admisión a efectos de 
estudios, intercambio de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado.

2. Transcurrido dicho tiempo, para permanecer en España será preciso obtener o una 
prórroga de estancia o una autorización de residencia.

3. En los supuestos de entrada con visado, cuando la duración de éste sea inferior a tres 
meses, se podrá prorrogar la estancia, que en ningún caso podrá ser superior a tres meses, 
en un período de seis meses.

4. En los supuestos de entrada sin visado, cuando concurran circunstancias 
excepcionales que lo justifiquen, podrá autorizarse la estancia de un extranjero en el 
territorio español más allá de tres meses.

Artículo 30 bis.  Situación de residencia.
1. Son residentes los extranjeros que se encuentren en España y sean titulares de una 

autorización para residir.
2. Los residentes podrán encontrarse en la situación de residencia temporal o de 

residencia de larga duración.

Artículo 31.  Situación de residencia temporal.
1. La residencia temporal es la situación que autoriza a permanecer en España por un 

período superior a 90 días e inferior a cinco años. Las autorizaciones de duración inferior a 
cinco años podrán renovarse, a petición del interesado, atendiendo a las circunstancias que 
motivaron su concesión. La duración de las autorizaciones iniciales de residencia temporal y 
de las renovaciones se establecerá reglamentariamente.

2. La autorización inicial de residencia temporal que no comporte autorización de trabajo 
se concederá a los extranjeros que dispongan de medios suficientes para sí y, en su caso, 
para los de su familia. Reglamentariamente se establecerán los criterios para determinar la 
suficiencia de dichos medios.

3. La Administración podrá conceder una autorización de residencia temporal por 
situación de arraigo, así como por razones humanitarias, de colaboración con la Justicia u 
otras circunstancias excepcionales que se determinen reglamentariamente.

En estos supuestos no será exigible el visado.
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4. La autorización inicial de residencia temporal y trabajo, que autorizará a realizar 
actividades lucrativas por cuenta propia y/o ajena, se concederá de acuerdo a lo dispuesto 
por los artículos 36 y siguientes de esta Ley.

5. Para autorizar la residencia temporal de un extranjero será preciso que carezca de 
antecedentes penales en España o en los países anteriores de residencia, por delitos 
existentes en el ordenamiento español, y no figurar como rechazable en el espacio territorial 
de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido.

6. Los extranjeros con autorización de residencia temporal vendrán obligados a poner en 
conocimiento de las autoridades competentes los cambios de nacionalidad, estado civil y 
domicilio.

7. Para la renovación de las autorizaciones de residencia temporal, se valorará en su 
caso:

a) Los antecedentes penales, considerando la existencia de indultos o las situaciones de 
remisión condicional de la pena o la suspensión de la pena privativa de libertad.

b) El incumplimiento de las obligaciones del extranjero en materia tributaria y de 
seguridad social.

A los efectos de dicha renovación, se valorará especialmente el esfuerzo de integración 
del extranjero que aconseje su renovación, acreditado mediante un informe positivo de la 
Comunidad Autónoma que certifique la asistencia a las acciones formativas contempladas 
en el artículo 2 ter de esta Ley.

Artículo 31 bis.  Residencia temporal y trabajo de mujeres extranjeras víctimas de violencia 
de género o de violencias sexuales.

1. Las mujeres extranjeras, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen 
garantizados los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en caso de que sean víctimas 
de violencia de género; y los derechos reconocidos en la Ley Orgánica de garantía integral 
de la libertad sexual, en caso de que sean víctimas de violencias sexuales; así como, en 
ambos casos, a las medidas de protección y seguridad establecidas en la legislación vigente.

2. Si al denunciarse una situación de violencia de género o de violencia sexual contra 
una mujer extranjera se pusiera de manifiesto su situación irregular, no se incoará el 
expediente administrativo sancionador por infracción del artículo 53.1.a), y se suspenderá el 
expediente administrativo sancionador que se hubiera incoado por la comisión de dicha 
infracción con anterioridad a la denuncia o, en su caso, la ejecución de las órdenes de 
expulsión o de devolución eventualmente acordadas.

3. La mujer extranjera que se halle en la situación descrita en el apartado anterior podrá 
solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales a partir del 
momento en que se hubiera dictado una orden de protección a su favor o, en su defecto, 
informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género o 
sexual. Dicha autorización no se resolverá hasta que concluya el procedimiento penal. En el 
momento de presentación de la solicitud, o en cualquier otro posterior a lo largo del proceso 
penal, la mujer extranjera, por sí misma o a través de representante, también podrá solicitar 
una autorización de residencia por circunstancias excepcionales a favor de sus hijos 
menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de 
proveer a sus propias necesidades, o una autorización de residencia y trabajo en caso de 
que fueran mayores de dieciséis años y se encuentren en España en el momento de la 
denuncia.

Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para otorgar la autorización por 
circunstancias excepcionales concederá una autorización provisional de residencia y trabajo 
a favor de la mujer extranjera y, en su caso, las autorizaciones de residencia provisionales a 
favor de sus hijos menores de edad o con discapacidad, o de residencia y trabajo si fueran 
mayores de dieciséis años, previstas en el párrafo anterior, que se encuentren en España en 
el momento de la denuncia. Las autorizaciones provisionales eventualmente concedidas 
concluirán en el momento en que se concedan o denieguen definitivamente las 
autorizaciones por circunstancias excepcionales.
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4. Cuando el procedimiento penal concluyera con una sentencia condenatoria o con una 
resolución judicial de la que se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género 
o de violencia sexual, incluido el archivo de la causa por encontrarse el investigado en 
paradero desconocido o el sobreseimiento provisional por expulsión del denunciado, se 
notificará a la interesada la concesión de las autorizaciones solicitadas. En el supuesto de 
que no se hubieran solicitado, se le informará de la posibilidad de concederlas, otorgándole 
un plazo para su solicitud.

Si del procedimiento penal concluido no pudiera deducirse la situación de violencia de 
género o sexual, se incoará el expediente administrativo sancionador por infracción del 
artículo 53.1.a) o se continuará, en el supuesto de que se hubiera suspendido inicialmente.

Artículo 32.  Residencia de larga duración.
1. La residencia de larga duración es la situación que autoriza a residir y trabajar en 

España indefinidamente, en las mismas condiciones que los españoles.
2. Tendrán derecho a residencia de larga duración los que hayan tenido residencia 

temporal en España durante cinco años de forma continuada, que reúnan las condiciones 
que se establezcan reglamentariamente. A los efectos de obtener la residencia de larga 
duración computarán los periodos de residencia previa y continuada en otros Estados 
miembros, como titular de la tarjeta azul de la UE. Se considerará que la residencia ha sido 
continuada aunque por períodos de vacaciones u otras razones que se establezcan 
reglamentariamente el extranjero haya abandonado el territorio nacional temporalmente.

3. Los extranjeros residentes de larga duración en otro Estado miembro de la Unión 
Europea podrán solicitar por sí mismos y obtener una autorización de residencia de larga 
duración en España cuando vayan a desarrollar una actividad por cuenta propia o ajena, o 
por otros fines, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente. No obstante, en 
el supuesto de que los extranjeros residentes de larga duración en otro estado miembro de 
la Unión Europea deseen conservar el estatuto de residente de larga duración adquirido en 
el primer estado miembro, podrán solicitar y obtener una autorización de residencia temporal 
en España.

3 bis. Los extranjeros a quienes España u otro Estado miembro de la Unión Europea 
hubiese reconocido protección internacional y que se encuentren en España, podrán solicitar 
por sí mismos y obtener una autorización de residencia de larga duración en España en las 
condiciones que se establezcan reglamentariamente.

No se reconocerá la condición de residente de larga duración en España al beneficiario 
de protección internacional cuyo estatuto hubiese sido revocado, cesado, finalizado, o cuya 
renovación hubiese sido denegada, de acuerdo con las normas de la Unión Europea 
aplicables, y en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

4. Con carácter reglamentario se establecerán criterios para la concesión de otras 
autorizaciones de residencia de larga duración en supuestos individuales de especial 
vinculación con España.

5. La extinción de la residencia de larga duración se producirá en los casos siguientes:
a) Cuando la autorización se haya obtenido de manera fraudulenta.
b) Cuando se dicte una orden de expulsión en los casos previstos en la Ley.
c) Cuando se produzca la ausencia del territorio de la Unión Europea durante 12 meses 

consecutivos. Reglamentariamente se establecerán las excepciones a la pérdida de la 
autorización por este motivo, así como el procedimiento y requisitos para recuperar la 
autorización de residencia de larga duración.

d) Cuando se adquiera la residencia de larga duración en otro Estado miembro.
e) Cuando, obtenida la autorización por la persona a quien otro Estado miembro 

reconoció protección internacional, las autoridades de dicho Estado hubieran resuelto el 
cese o la revocación de la citada protección.

6. Las personas extranjeras que hayan perdido la condición de residentes de larga 
duración podrán recuperar dicho estatuto mediante un procedimiento simplificado que se 
desarrollará reglamentariamente.

Dicho procedimiento se aplicará sobre todo en el caso de personas que hayan residido 
en otro Estado miembro para la realización de estudios.
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Artículo 33.  Régimen de admisión a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prácticas 
no laborales o servicios de voluntariado.

1. Podrá ser autorizado, en régimen de estancia, conforme a lo dispuesto en la presente 
ley, el extranjero que tenga como fin único o principal realizar una de las siguientes 
actividades de carácter no laboral:

a) Cursar o ampliar estudios.
b) Realizar actividades de investigación o formación, sin perjuicio del régimen especial 

de los investigadores.
c) Participar en programas de intercambio de alumnos en cualesquiera centros docentes 

o científicos, públicos o privados, oficialmente reconocidos.
d) Realizar prácticas no laborales.
e) Realizar servicios de voluntariado.
2. La vigencia de la autorización coincidirá con la duración del curso para el que esté 

matriculado, de los trabajos de investigación, del intercambio de alumnos, de las prácticas o 
del servicio de voluntariado. En el caso de los estudios superiores, en los supuestos en los 
que el solicitante vaya a estudiar más de un curso académico, la vigencia de la autorización 
coincidirá con la duración oficial de los estudios en las condiciones que reglamentariamente 
se determinen, que incluirán el mantenimiento y comprobación de los requisitos que dieron 
lugar al otorgamiento de la autorización.

3. La autorización se prorrogará con el límite de un año en cada prórroga en los términos 
y con los periodos de cada actividad de conformidad con su legislación específica siempre y 
cuando el titular demuestre que sigue reuniendo las condiciones requeridas en la 
autorización inicial y que cumple los requisitos exigidos con carácter general y los 
específicos de cada una de ellas.

4. Los extranjeros admitidos con fines de estudio, prácticas no laborales o voluntariado 
podrán ser autorizados para ejercer una actividad retribuida por cuenta propia o ajena, en la 
medida en que ello no limite la prosecución de los estudios o actividad asimilada, en los 
términos que reglamentariamente se determinen.

5. La realización de trabajo en una familia para compensar la estancia y mantenimiento 
en la misma, mientras se mejoran los conocimientos lingüísticos o profesionales se regulará 
de acuerdo con lo dispuesto en los acuerdos internacionales sobre colocación «au pair».

6. Se facilitará la entrada y permanencia en España, en los términos establecidos 
reglamentariamente, de los estudiantes extranjeros que participen en programas de la Unión 
Europea destinados a favorecer la movilidad con destino a la Unión o en la misma.

7. Todo extranjero, admitido en calidad de estudiante en otro Estado miembro de la 
Unión Europea, que solicite cursar parte de sus estudios ya iniciados o completar éstos en 
España podrá solicitar una autorización de estancia por estudios y obtenerla, si reúne los 
requisitos reglamentarios para ello, no siendo exigible el visado.

A fin de que todo extranjero admitido en calidad de estudiante en España pueda solicitar 
cursar parte de sus estudios ya iniciados o completar éstos en otro Estado miembro de la 
Unión Europea, las Autoridades españolas facilitarán la información oportuna sobre la 
permanencia de aquél en España, a instancia de las Autoridades competentes de dicho 
Estado miembro.

8. Se someten al régimen de estancia previsto en este artículo los extranjeros que 
cursen en España estudios de formación sanitaria especializada de acuerdo con la Ley 
44/2003, de 11 de noviembre, de profesiones sanitarias, salvo que ya contaran con una 
autorización de residencia previamente al inicio de los mismos, en cuyo caso podrán 
continuar en dicha situación.

Artículo 34.  Residencia de apátridas, indocumentados y refugiados.
1. El Ministro del Interior reconocerá la condición de apátrida a los extranjeros que 

manifestando que carecen de nacionalidad reúnen los requisitos previstos en la Convención 
sobre el Estatuto de Apátridas, hecha en Nueva York el 28 de septiembre de 1954, y les 
expedirá la documentación prevista en el artículo 27 de la citada Convención. El estatuto de 
apátrida comportará el régimen específico que reglamentariamente se determine.
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2. En cualquier caso, el extranjero que se presente en dependencias del Ministerio del 
Interior acreditando que no puede ser documentado por las autoridades de ningún país y que 
desea ser documentado por España, una vez verificada la pertinente información y siempre 
que concurran y se acrediten razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o 
cumplimiento de compromisos adquiridos por España, podrá obtener, en los términos que 
reglamentariamente se determinen, un documento identificativo que acredite su inscripción 
en las referidas dependencias. En todo caso, se denegará la documentación solicitada 
cuando el peticionario esté incurso en alguno de los supuestos del artículo 26, o se haya 
dictado contra él una orden de expulsión.

3. La resolución favorable sobre la petición de asilo en España supondrá el 
reconocimiento de la condición de refugiado del solicitante, el cual tendrá derecho a residir 
en España y a desarrollar actividades laborales, profesionales y mercantiles de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la 
condición de refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo, y su normativa de 
desarrollo. Dicha condición supondrá su no devolución ni expulsión en los términos del 
artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de 
julio de 1951.

Artículo 35.  Menores no acompañados.
1. El Gobierno promoverá el establecimiento de Acuerdos de colaboración con los países 

de origen que contemplen, integradamente, la prevención de la inmigración irregular, la 
protección y el retorno de los menores no acompañados. Las Comunidades Autónomas 
serán informadas de tales Acuerdos.

2. Las Comunidades Autónomas podrán establecer acuerdos con los países de origen 
dirigidos a procurar que la atención e integración social de los menores se realice en su 
entorno de procedencia. Tales acuerdos deberán asegurar debidamente la protección del 
interés de los menores y contemplarán mecanismos para un adecuado seguimiento por las 
Comunidades Autónomas de la situación de los mismos.

3. En los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a 
un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, 
se le dará, por los servicios competentes de protección de menores, la atención inmediata 
que precise, de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor, 
poniéndose el hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá la 
determinación de su edad, para lo que colaborarán las instituciones sanitarias oportunas 
que, con carácter prioritario, realizarán las pruebas necesarias.

4. Determinada la edad, si se tratase de un menor, el Ministerio Fiscal lo pondrá a 
disposición de los servicios competentes de protección de menores de la Comunidad 
Autónoma en la que se halle.

5. La Administración del Estado solicitará informe sobre las circunstancias familiares del 
menor a la representación diplomática del país de origen con carácter previo a la decisión 
relativa a la iniciación de un procedimiento sobre su repatriación. Acordada la iniciación del 
procedimiento, tras haber oído al menor si tiene suficiente juicio, y previo informe de los 
servicios de protección de menores y del Ministerio Fiscal, la Administración del Estado 
resolverá lo que proceda sobre el retorno a su país de origen, a aquel donde se encontrasen 
sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en España. De acuerdo con el 
principio de interés superior del menor, la repatriación al país de origen se efectuará bien 
mediante reagrupación familiar, bien mediante la puesta a disposición del menor ante los 
servicios de protección de menores, si se dieran las condiciones adecuadas para su tutela 
por parte de los mismos.

6. A los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años se les reconocerá capacidad 
para actuar en el procedimiento de repatriación previsto en este artículo, así como en el 
orden jurisdiccional contencioso administrativo por el mismo objeto, pudiendo intervenir 
personalmente o a través del representante que designen.

Cuando se trate de menores de dieciséis años, con juicio suficiente, que hubieran 
manifestado una voluntad contraria a la de quien ostenta su tutela o representación, se 
suspenderá el curso del procedimiento, hasta el nombramiento del defensor judicial que les 
represente.
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7. Se considerará regular, a todos los efectos, la residencia de los menores que sean 
tutelados en España por una Administración Pública o en virtud de resolución judicial, por 
cualquier otra entidad. A instancia del organismo que ejerza la tutela y una vez que haya 
quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen, se otorgará 
al menor una autorización de residencia, cuyos efectos se retrotraerán al momento en que el 
menor hubiere sido puesto a disposición de los servicios de protección de menores. La 
ausencia de autorización de residencia no impedirá el reconocimiento y disfrute de todos los 
derechos que le correspondan por su condición de menor.

8. La concesión de una autorización de residencia no será obstáculo para la ulterior 
repatriación cuando favorezca el interés superior del menor, en los términos establecidos en 
el apartado cuarto de este artículo.

9. Reglamentariamente se determinarán las condiciones que habrán de cumplir los 
menores tutelados que dispongan de autorización de residencia y alcancen la mayoría de 
edad para renovar su autorización o acceder a una autorización de residencia y trabajo 
teniendo en cuenta, en su caso, los informes positivos que, a estos efectos, puedan 
presentar las entidades públicas competentes referidos a su esfuerzo de integración, la 
continuidad de la formación o estudios que se estuvieran realizando, así como su 
incorporación, efectiva o potencial, al mercado de trabajo. Las Comunidades Autónomas 
desarrollarán las políticas necesarias para posibilitar la inserción de los menores en el 
mercado laboral cuando alcancen la mayoría de edad.

10. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado adoptarán las medidas técnicas 
necesarias para la identificación de los menores extranjeros indocumentados, con el fin de 
conocer las posibles referencias que sobre ellos pudieran existir en alguna institución pública 
nacional o extranjera encargada de su protección. Estos datos no podrán ser usados para 
una finalidad distinta a la prevista en este apartado.

11. La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas podrán 
establecer convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades 
dedicadas a la protección de menores, con el fin de atribuirles la tutela ordinaria de los 
menores extranjeros no acompañados.

Cada convenio especificará el número de menores cuya tutela se compromete a asumir 
la entidad correspondiente, el lugar de residencia y los medios materiales que se destinarán 
a la atención de los mismos.

Estará legitimada para promover la constitución de la tutela la Comunidad Autónoma 
bajo cuya custodia se encuentre el menor. A tales efectos, deberá dirigirse al juzgado 
competente que proceda en función del lugar en que vaya a residir el menor, adjuntando el 
convenio correspondiente y la conformidad de la entidad que vaya a asumir la tutela.

El régimen de la tutela será el previsto en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. Además, serán aplicables a los menores extranjeros no acompañados las restantes 
previsiones sobre protección de menores recogidas en el Código Civil y en la legislación 
vigente en la materia.

12. Las Comunidades Autónomas podrán llegar a acuerdos con las Comunidades 
Autónomas donde se encuentren los menores extranjeros no acompañados para asumir la 
tutela y custodia, con el fin de garantizar a los menores unas mejores condiciones de 
integración.

Artículo 35 bis.  Contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés 
superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada.

1. La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia podrá adoptar mediante Acuerdo 
por unanimidad tanto los requisitos para la declaración de la situación de contingencia 
migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la 
adolescencia migrante no acompañada, como el Plan de respuesta a dicha situación, así 
como finalmente los criterios para la aplicación de dicho Plan, que incluirán, en todo caso, 
los necesarios para determinar en qué supuestos procede que se ordene el traslado de 
personas menores extranjeras no acompañadas de una comunidad o ciudad autónoma a 
otra por resolución de la persona que presida la Conferencia Sectorial de Infancia y 
Adolescencia, previa comunicación y acreditación de dicha contingencia por parte de la 
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comunidad o ciudad autónoma afectada. El Acuerdo, de adoptarse, debe ser único y recoger 
el conjunto de estos elementos.

En defecto de dicho acuerdo unánime, los requisitos para la declaración de la situación 
de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia 
y la adolescencia migrante no acompañada, el Plan de respuesta a dicha situación, y los 
criterios para la aplicación de dicho Plan se regularán de conformidad con lo dispuesto en 
esta ley.

2. Se declarará la situación de contingencia migratoria extraordinaria para la protección 
del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada en aquellas 
comunidades o ciudades autónomas cuyo sistema de protección y tutela de personas 
menores de edad extranjeras no acompañadas exceda en ocupación tres veces su 
capacidad ordinaria en los términos de la disposición adicional undécima.

La aprobación de dicha declaración se realizará en un plazo máximo de cinco días 
naturales desde la comunicación por parte de la comunidad o ciudad autónoma afectada, y 
será trasladada al conjunto de integrantes de la Conferencia Sectorial de Infancia y 
Adolescencia.

3. Dicha situación de contingencia migratoria extraordinaria determinará que se 
establezca por el órgano competente de la Administración General del Estado cuál será la 
comunidad o ciudad autónoma a la que se traslade para su ubicación a la persona menor de 
edad extranjera no acompañada, en cada caso, en los términos previstos en los artículos 35 
ter y 35 quáter.

Artículo 35 ter.  Modelo de gestión de contingencias migratorias extraordinarias para la 
infancia y la adolescencia migrante no acompañada.

1. El Modelo de gestión de contingencias migratorias extraordinarias para la infancia y la 
adolescencia migrante no acompañada contendrá:

a) El conjunto de criterios objetivos para la determinación, por el órgano competente de 
la Administración General del Estado, de cuál será la ubicación de las personas menores de 
edad extranjeras no acompañadas en las diferentes comunidades o ciudades autónomas.

b) La regulación del mecanismo de derivación de las personas menores de edad 
extranjeras no acompañadas a otras comunidades o ciudades autónomas.

c) Los criterios para la determinación del número de plazas por comunidad autónoma o 
ciudad autónoma, para atender a las personas menores de edad extranjeras no 
acompañadas en caso de derivación.

2. En defecto del acuerdo unánime a que se refiere el artículo 35 bis.1, los criterios 
objetivos para la determinación, por el órgano competente de la Administración General del 
Estado, de cuál será la ubicación de las personas menores de edad extranjeras no 
acompañadas en las diferentes comunidades autónomas, serán los siguientes:

a) Un 50 por ciento de las niñas y niños en razón a la población de las comunidades o 
ciudades autónomas de acogida según los datos recogidos en la Estadística continua de 
población.

b) Un 13 por ciento de las niñas y niños en razón a la Renta disponible bruta per cápita 
de los hogares de las comunidades o ciudades autónomas de acogida, publicada por el 
Instituto Nacional de Estadística.

c) Un 15 por ciento en razón inversa a la Tasa de paro según la Encuesta de Población 
Activa del último cuatrimestre de las comunidades o ciudades autónomas de acogida.

d) Un 6 por ciento atendiendo al esfuerzo en atención a personas menores no 
acompañadas, valorando, en sentido inverso, el esfuerzo de la comunidad o ciudad 
autónoma en la atención a niñas, niños y adolescentes acogidos con base en los siguientes 
parámetros: promedio de niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados 
atendidos en los últimos seis meses; ratio de niños, niñas y adolescentes extranjeros no 
acompañados por cada 100.000 habitantes de la población de la comunidad o ciudad 
autónoma.

e) Un 10 por ciento en razón inversa al dimensionamiento estructural de sistema de 
plazas de acogida estimado por el Ministerio de Juventud e Infancia, a partir de los 
acogimientos residenciales del Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la 
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infancia y la adolescencia (Boletín número 26), actualizados a 19 de febrero de 2025, con la 
información comunicada por comunidades autónomas. Se calculará en razón a la diferencia 
de plazas existentes con respecto al promedio deseable de disponer de una plaza por cada 
2.500 habitantes.

f) Un 2 por ciento en razón a su realidad de ciudad fronteriza estableciéndose una 
ponderación negativa a la Ciudad de Melilla del -100 % para atender a su situación 
fronteriza.

g) Un 2 por ciento en razón a la insularidad estableciéndose una ponderación negativa a 
Islas Baleares del -100 % para atender a su situación de insularidad.

h) Un 2 por ciento atendiendo a la dispersión de la población.

Artículo 35 quáter.  Plan de respuesta solidaria ante la situación de contingencia migratoria 
extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia 
migrante no acompañada.

1. El Plan de respuesta solidaria ante una situación de contingencia migratoria 
extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia 
migrante no acompañada (Plan de respuesta solidaria) recogerá el conjunto de actuaciones 
a desarrollar ante la declaración de una situación de esta naturaleza, y comprenderá las que 
se regulan en este artículo, las previstas en los criterios de aplicación del Plan de respuesta 
solidaria a que se refiere el artículo siguiente, las establecidas en el Protocolo Marco de 
Menores Extranjeros No Acompañados previsto en el reglamento de desarrollo de esta ley 
(Protocolo Marco), así como aquellas contempladas en la restante normativa de aplicación.

2. Declarada la situación de contingencia migratoria extraordinaria recogida en el artículo 
35 bis, si se localiza a una persona menor extranjera no acompañada se realizarán las 
actuaciones contenidas en el Protocolo Marco con las especialidades y plazos recogidos en 
este artículo. Tanto si su minoría de edad es indubitada, como si se trata de personas 
menores de edad extranjeras no acompañadas indocumentadas cuya minoría de edad no 
pudiera ser establecida con seguridad, se procederá a realizar su reseña inmediata o a la 
mayor brevedad posible, y a su inscripción, si no estuvieran ya inscritos, en el Registro de 
Menores Extranjeros No Acompañados dentro de las veinticuatro horas siguientes desde 
que se realice esta reseña en la que se refleje la minoría de edad de la persona extranjera 
no acompañada, acreditada esta o no.

3. Mientras se mantenga la situación de contingencia migratoria extraordinaria recogida 
en el artículo 35 bis, la persona extranjera no acompañada, con independencia de que su 
minoría de edad sea indubitada o no pudiera ser establecida con seguridad, será trasladada 
en el plazo máximo de quince días naturales a contar desde la fecha de inscripción en el 
Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, a la comunidad o ciudad autónoma de 
destino, que será la que corresponda de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 
quinquies.

La propuesta de ubicación en una comunidad o ciudad autónoma se adoptará por el 
órgano competente de la Administración General del Estado de forma simultánea a su 
inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.

4. La resolución de ubicación y traslado a una concreta comunidad o ciudad autónoma 
por el órgano competente de la Administración General del Estado será dictada dentro del 
plazo de quince días naturales desde su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros 
No Acompañados, dentro de los cuales la persona menor afectada y la comunidad o ciudad 
autónoma de destino habrán de ser oídas, dando conocimiento al Ministerio Fiscal en 
garantía del interés superior del menor y de los derechos que le confiere el ordenamiento 
jurídico.

Asimismo, se garantiza la intervención del Ministerio Fiscal cuando así lo aprecie de 
oficio en cualesquiera de las actuaciones previstas en este artículo.

En todo caso, dicha resolución de ubicación y traslado deberá inscribirse en el Registro 
de Menores Extranjeros No Acompañados indicando la comunidad o ciudad autónoma de 
destino en la que será ubicada la persona menor extranjera.

5. En el supuesto de la persona menor extranjera no acompañada indocumentada cuya 
minoría de edad no pudiera ser establecida con seguridad al que se refiere el apartado 2, se 
practicarán en la comunidad o ciudad autónoma de destino las actuaciones del expediente 
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de determinación de edad a que se refiere el artículo 35.3, en su caso, y las restantes que 
procedan conforme a la normativa de aplicación y al Protocolo Marco.

6. En lo no previsto en este artículo se aplicará, en cuanto a las actuaciones a realizar 
tras la localización de personas extranjeras no acompañadas que sean indubitadamente 
menores de edad, o personas que no porten documentación cuya minoría de edad no pueda 
ser establecida con seguridad, el Protocolo Marco. Las entidades cuyo objeto se refiera total 
o parcialmente a la atención de personas menores extranjeras no acompañadas, así como 
las personas que actúen en su representación o encuadradas en su actividad de manera 
habitual, estarán obligadas a poner en conocimiento de la autoridad correspondiente la 
localización de personas menores de edad extranjeras no acompañadas a fin de que pueda 
procederse en los términos del referido Protocolo Marco respecto de las mismas.

7. En los criterios de aplicación del Plan de respuesta solidaria se incluirán las medidas 
que se estimen necesarias para establecer una financiación suficiente para el mismo.

8. Se entregará a las personas menores de edad extranjeras no acompañadas si su 
grado de madurez lo permite, o a sus representantes legales en otro caso, una certificación 
de los datos que consten en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados que les 
afecten, incluyendo los datos correspondientes a su identidad y la comunidad o ciudad 
autónoma a la que se encuentren asignados.

Artículo 35 quinquies.  Criterios de aplicación del Plan de respuesta solidaria ante la 
situación de contingencia migratoria extraordinaria para la infancia y la adolescencia 
migrante no acompañada.

1. En defecto del acuerdo unánime de la Conferencia Sectorial de Infancia y 
Adolescencia a que se refiere el artículo 35 bis.1, los criterios de aplicación del Plan de 
respuesta solidaria serán adoptados en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia y 
Adolescencia en ejercicio de las funciones de coordinación de la Administración General del 
Estado, en los términos del artículo 151.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

Los órganos competentes de las comunidades o ciudades autónomas deberán realizar 
las actuaciones necesarias para garantizar la atención a las personas menores de edad 
extranjeras no acompañadas que deban ubicarse en su territorio en los plazos previstos por 
los criterios de aplicación aprobados en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia y 
Adolescencia de acuerdo con la resolución a la que se refiere el artículo 35 quáter.4.

2. Dicho acuerdo recogerá los criterios objetivos para la determinación de la reasignación 
territorial de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas, así como la 
asignación de la tutela y custodia por parte de los servicios de protección de las 
comunidades o ciudades autónomas en las que hayan sido redistribuidas.

3. Los criterios de aplicación del Plan de respuesta solidaria, una vez aprobados, serán 
comunicados por la Secretaría de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia a 
todas las comunidades y ciudades autónomas afectadas por conducto de las personas 
titulares de la Consejerías competentes en materia de juventud e infancia, quienes darán 
traslado, a su vez, a los servicios de su titularidad, así como a otras Administraciones de su 
territorio que pudieran resultar afectadas y al Ministerio Fiscal.

4. En cuanto al régimen de tutela, guarda y acogimiento de las personas menores de 
edad extranjeras no acompañadas se estará a lo dispuesto en la legislación civil. Las 
personas menores de edad extranjeras no acompañadas que se desplacen, sin autorización, 
fuera del territorio de la comunidad o ciudad autónoma titular de su guarda o tutela podrán 
ser conducidas nuevamente por los servicios competentes, una vez localizadas, a su 
territorio y, en cualquier caso, deberán ser puestas a disposición de la autoridad 
correspondiente.

5. Las actuaciones a desarrollar por los órganos competentes de las comunidades o 
ciudades autónomas en ejecución del Plan de respuesta solidaria y de sus criterios de 
aplicación podrán ser ejercidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco por 
las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos de acuerdo con la distribución de 
competencias que se derive de su propia normativa de aplicación. A estos efectos, podrán 
participar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en los términos que 
establezca la legislación autonómica.
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CAPÍTULO III
De las autorizaciones para la realización de actividades lucrativas

Artículo 36.  Autorización de residencia y trabajo.
1. Los extranjeros mayores de dieciséis años precisarán, para ejercer cualquier actividad 

lucrativa, laboral o profesional, de la correspondiente autorización administrativa previa para 
residir y trabajar. La autorización de trabajo se concederá conjuntamente con la de 
residencia, salvo en los supuestos de penados extranjeros que se hallen cumpliendo 
condenas o en otros supuestos excepcionales que se determinen reglamentariamente.

2. La eficacia de la autorización de residencia y trabajo inicial se condicionará al alta del 
trabajador en la Seguridad Social. La Entidad Gestora comprobará en cada caso la previa 
habilitación de los extranjeros para residir y realizar la actividad.

3. Cuando el extranjero se propusiera trabajar por cuenta propia o ajena, ejerciendo una 
profesión para la que se exija una titulación especial, la concesión de la autorización se 
condicionará a la tenencia y, en su caso, homologación del título correspondiente y, si las 
leyes así lo exigiesen, a la colegiación.

4. Para la contratación de un extranjero, el empleador deberá solicitar la autorización a 
que se refiere el apartado 1 del presente artículo, que en todo caso deberá acompañarse del 
contrato de trabajo que garantice una actividad continuada durante el periodo de vigencia de 
la autorización.

5. La carencia de la autorización de residencia y trabajo, sin perjuicio de las 
responsabilidades del empresario a que dé lugar, incluidas las de Seguridad Social, no 
invalidará el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero, ni será 
obstáculo para la obtención de las prestaciones derivadas de supuestos contemplados por 
los convenios internacionales de protección a los trabajadores u otras que pudieran 
corresponderle, siempre que sean compatibles con su situación. En todo caso, el trabajador 
que carezca de autorización de residencia y trabajo no podrá obtener prestaciones por 
desempleo.

Salvo en los casos legalmente previstos, el reconocimiento de una prestación no 
modificará la situación administrativa del extranjero.

6. En la concesión inicial de la autorización administrativa para trabajar podrán aplicarse 
criterios especiales para determinadas nacionalidades en función del principio de 
reciprocidad.

7. No se concederá autorización para residir y realizar una actividad lucrativa, laboral o 
profesional, a los extranjeros que, en el marco de un programa de retorno voluntario a su 
país de origen, se hubieran comprometido a no retornar a España durante un plazo 
determinado en tanto no hubiera transcurrido dicho plazo.

8. Reglamentariamente se determinarán las condiciones y requisitos para hacer posible 
la participación de trabajadores extranjeros en sociedades anónimas laborales y sociedades 
cooperativas.

Artículo 37.  Autorización de residencia y trabajo por cuenta propia.
1. Para la realización de actividades económicas por cuenta propia habrá de acreditarse 

el cumplimiento de todos los requisitos que la legislación vigente exige a los nacionales para 
la apertura y funcionamiento de la actividad proyectada, así como los relativos a la 
suficiencia de la inversión y la potencial creación de empleo, entre otros que 
reglamentariamente se establezcan.

2. La autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta propia se limitará a un ámbito 
geográfico no superior al de una Comunidad Autónoma, y a un sector de actividad. Su 
duración se determinará reglamentariamente.

3. La concesión de la autorización inicial de trabajo, en necesaria coordinación con la 
que corresponde al Estado en materia de residencia, corresponderá a las Comunidades 
Autónomas de acuerdo con las competencias asumidas en los correspondientes Estatutos.
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Artículo 38.  Autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena.
1. Para la concesión inicial de la autorización de residencia y trabajo, en el caso de 

trabajadores por cuenta ajena, se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo.
2. La situación nacional de empleo será determinada por el Servicio Público de Empleo 

Estatal con la información proporcionada por las Comunidades Autónomas y con aquella 
derivada de indicadores estadísticos oficiales y quedará plasmada en el Catálogo de 
Ocupaciones de Difícil Cobertura. Dicho catálogo contendrá una relación de empleos 
susceptibles de ser satisfechos a través de la contratación de trabajadores extranjeros y será 
aprobado previa consulta de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración.

Igualmente, se entenderá que la situación nacional de empleo permite la contratación en 
ocupaciones no catalogadas cuando de la gestión de la oferta se concluya la insuficiencia de 
demandantes de empleo adecuados y disponibles. Reglamentariamente se determinarán los 
requisitos mínimos para considerar que la gestión de la oferta de empleo es considerada 
suficiente a estos efectos.

3. El procedimiento de concesión de la autorización de residencia y trabajo inicial, sin 
perjuicio de los supuestos previstos cuando el extranjero que se halle en España se 
encuentre habilitado para solicitar u obtener una autorización de residencia y trabajo, se 
basará en la solicitud de cobertura de un puesto vacante, presentada por un empresario o 
empleador ante la autoridad competente, junto con el contrato de trabajo y el resto de 
documentación exigible, ofrecido al trabajador extranjero residente en un tercer país. 
Verificado el cumplimiento de los requisitos, la autoridad competente expedirá una 
autorización cuya eficacia estará condicionada a que el extranjero solicite el correspondiente 
visado y que, una vez en España, se produzca el alta del trabajador en la Seguridad Social.

4. El empresario o empleador estará obligado a comunicar el desistimiento de la solicitud 
de autorización si, mientras se resolviera la autorización o el visado, desapareciera la 
necesidad de contratación del extranjero o se modificasen las condiciones del contrato de 
trabajo que sirvió de base a la solicitud. Asimismo, cuando el extranjero habilitado se hallase 
en España deberá registrar en los Servicios Públicos de Empleo el contrato de trabajo que 
dio lugar a la solicitud y formalizar el alta del trabajador en la Seguridad Social, y si no 
pudiera iniciarse la relación laboral, el empresario o empleador estará obligado a 
comunicarlo a las autoridades competentes.

5. La autorización inicial de residencia y trabajo se limitará, salvo en los casos previstos 
por la Ley y los Convenios Internacionales firmados por España, a un determinado territorio y 
ocupación. Su duración se determinará reglamentariamente.

6. La autorización de residencia y trabajo se renovará a su expiración:
a) Cuando persista o se renueve el contrato de trabajo que motivó su concesión inicial, o 

cuando se cuente con un nuevo contrato.
b) Cuando por la autoridad competente, conforme a la normativa de la Seguridad Social, 

se hubiera otorgado una prestación contributiva por desempleo.
c) Cuando el extranjero sea beneficiario de una prestación económica asistencial de 

carácter público destinada a lograr su inserción social o laboral.
d) Cuando concurran otras circunstancias previstas reglamentariamente, en particular, 

los supuestos de extinción del contrato de trabajo o suspensión de la relación laboral como 
consecuencia de ser víctima de violencia de género.

7. A partir de la primera concesión, las autorizaciones se concederán sin limitación 
alguna de ámbito geográfico u ocupación.

8. La concesión de la autorización inicial de trabajo, en necesaria coordinación con la 
que corresponde al Estado en materia de residencia, corresponderá a las Comunidades 
Autónomas de acuerdo con las competencias asumidas en los correspondientes Estatutos.

Artículo 38 bis.  Régimen especial de los investigadores.
(Derogado).

Artículo 38 ter.  Residencia y trabajo de profesionales altamente cualificados.
(Derogado).
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Artículo 39.  Gestión colectiva de contrataciones en origen.
1. El Ministerio de Trabajo e Inmigración, teniendo en cuenta la situación nacional de 

empleo, podrá aprobar una previsión anual de las ocupaciones y, en su caso, de las cifras 
previstas de empleos que se puedan cubrir a través de la gestión colectiva de contrataciones 
en origen en un período determinado, a los que sólo tendrán acceso aquellos que no se 
hallen o residan en España. Asimismo, podrá establecer un número de visados para 
búsqueda de empleo en las condiciones que se determinen, dirigidos a hijos o nietos de 
español de origen o a determinadas ocupaciones. La mencionada previsión tendrá en cuenta 
las propuestas que, previa consulta de los agentes sociales en su ámbito correspondiente, 
sean realizadas por las Comunidades Autónomas, y será adoptada previa consulta de la 
Comisión Laboral Tripartita de Inmigración.

2. El procedimiento de concesión de la autorización inicial de residencia y trabajo 
mediante tramitación colectiva de los contratos en origen, estará basado en la gestión 
simultánea de una pluralidad de autorizaciones, presentadas por uno o varios empleadores, 
respecto de trabajadores seleccionados en sus países, con la participación, en su caso, de 
las autoridades competentes. En la gestión del mismo se actuará coordinadamente con las 
Comunidades Autónomas competentes para la concesión de la autorización de trabajo 
inicial.

3. Las ofertas de empleo realizadas a través de este procedimiento se orientarán 
preferentemente hacia los países con los que España haya firmado acuerdos sobre 
regulación de flujos migratorios.

Artículo 40.  Supuestos específicos de exención de la situación nacional de empleo.
1. No se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo cuando el contrato de trabajo 

vaya dirigido a:
a) Los familiares reagrupados en edad laboral, o el cónyuge o hijo de extranjero 

residente en España con una autorización renovada, así como al hijo de español 
nacionalizado o de ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión Europea y de otros 
Estados parte en el Espacio Económico Europeo, siempre que estos últimos lleven, como 
mínimo, un año residiendo legalmente en España y al hijo no le sea de aplicación el régimen 
comunitario.

b) Los titulares de una autorización previa de trabajo que pretendan su renovación.
c) Los trabajadores necesarios para el montaje por renovación de una instalación o 

equipos productivos.
d) Los que hubieran gozado de la condición de refugiados, durante el año siguiente a la 

cesación de la aplicación de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951, sobre el 
Estatuto de los Refugiados, por los motivos recogidos en el supuesto 5 de la sección C de su 
artículo 1.

e) Los que hubieran sido reconocidos como apátridas y los que hubieran perdido la 
condición de apátridas el año siguiente a la terminación de dicho estatuto.

f) Los extranjeros que tengan a su cargo ascendientes o descendientes de nacionalidad 
española.

g) Los extranjeros nacidos y residentes en España.
h) Los hijos o nietos de español de origen.
i) Los menores extranjeros en edad laboral con autorización de residencia que sean 

tutelados por la entidad de protección de menores competente, para aquellas actividades 
que, a criterio de la mencionada entidad, favorezcan su integración social, y una vez 
acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen.

j) Los extranjeros que obtengan la autorización de residencia por circunstancias 
excepcionales en los supuestos que se determinen reglamentariamente y, en todo caso, 
cuando se trate de víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos.

k) Los extranjeros que hayan sido titulares de autorizaciones de trabajo para actividades 
de temporada, durante dos años naturales, y hayan retornado a su país.

l) Los extranjeros que hayan renunciado a su autorización de residencia y trabajo en 
virtud de un programa de retorno voluntario.
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2. Tampoco se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo, en las condiciones que 
se determinen reglamentariamente para:

a) La cobertura de puestos de confianza y directivos de empresas.
b) Los profesionales altamente cualificados, incluyendo técnicos y científicos contratados 

por entidades públicas, universidades o centros de investigación, desarrollo e innovación 
dependientes de empresas, sin perjuicio de la aplicación del régimen específico de 
autorización aplicable de conformidad con la presente Ley.

c) Los trabajadores en plantilla de una empresa o grupo de empresas en otro país que 
pretendan desarrollar su actividad laboral para la misma empresa o grupo en España.

d) Los artistas de reconocido prestigio.

Artículo 41.  Excepciones a la autorización de trabajo.
1. No será necesaria la obtención de autorización de trabajo para el ejercicio de las 

actividades siguientes:
a) Los técnicos y científicos extranjeros, invitados o contratados, por el Estado, las 

comunidades autónomas o los entes locales o los organismos que tengan por objeto la 
promoción y desarrollo de la investigación promovidos o participados mayoritariamente por 
las anteriores.

b) Los profesores extranjeros invitados o contratados por una universidad española.
c) El personal directivo y el profesorado extranjeros, de instituciones culturales y 

docentes dependientes de otros Estados, o privadas, de acreditado prestigio, oficialmente 
reconocidas por España, que desarrollen en nuestro país programas culturales y docentes 
de sus países respectivos, en tanto limiten su actividad a la ejecución de tales programas.

d) Los funcionarios civiles o militares de las Administraciones estatales extranjeras que 
vengan a España para desarrollar actividades en virtud de acuerdos de cooperación con la 
Administración española.

e) Los corresponsales de medios de comunicación social extranjeros, debidamente 
acreditados, para el ejercicio de la actividad informativa.

f) Los miembros de misiones científicas internacionales que realicen trabajos e 
investigaciones en España, autorizados por el Estado.

g) Los artistas que vengan a España a realizar actuaciones concretas que no supongan 
una actividad continuada.

h) Los ministros, religiosos o representantes de las diferentes iglesias y confesiones, 
debidamente inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, en tanto limiten su actividad a 
funciones estrictamente religiosas.

i) Los extranjeros que formen parte de los órganos de representación, gobierno y 
administración de los sindicatos homologados internacionalmente, siempre que limiten su 
actividad a funciones estrictamente sindicales.

j) Los menores extranjeros en edad laboral tutelados por la entidad de protección de 
menores competente, para aquellas actividades que, a propuesta de la mencionada entidad, 
mientras permanezcan en esa situación, favorezcan su integración social.

2. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para acreditar la excepción. En 
todo caso, este procedimiento será el mismo tanto para el personal de instituciones públicas 
como de organismos promovidos o participados mayoritariamente por una Administración 
pública.

Artículo 42.  Régimen especial de los trabajadores de temporada.
1. El Gobierno regulará reglamentariamente la autorización de residencia y trabajo para 

los trabajadores extranjeros en actividades de temporada o campaña que les permita la 
entrada y salida del territorio nacional, así como la documentación de su situación, de 
acuerdo con las características de las citadas campañas y la información que le suministren 
las Comunidades Autónomas donde se promuevan.

2. Para conceder las autorizaciones de residencia y trabajo deberá garantizarse que los 
trabajadores temporeros serán alojados en condiciones de dignidad e higiene adecuadas.
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3. Las Administraciones públicas promoverán la asistencia de los servicios sociales 
adecuados.

4. Las ofertas de empleo de temporada se orientarán preferentemente hacia los países 
con los que España haya firmado acuerdos sobre regulación de flujos migratorios.

5. Las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y los agentes sociales promoverán 
los circuitos que permitan la concatenación de los trabajadores de temporada, en 
colaboración con la Administración General del Estado.

6. Reglamentariamente se determinarán las condiciones para que los trabajadores en 
plantilla de una empresa o grupo de empresas que desarrollen su actividad en otro país 
puedan ser autorizados a trabajar temporalmente en España para la misma empresa o 
grupo.

Artículo 43.  Trabajadores transfronterizos y prestación transnacional de servicios.
1. Los trabajadores extranjeros que, residiendo en la zona limítrofe, desarrollen su 

actividad en España y regresen a su lugar de residencia diariamente deberán obtener la 
correspondiente autorización administrativa, con los requisitos y condiciones con que se 
conceden las autorizaciones de régimen general, siéndoles de aplicación en cuanto a los 
derechos de seguridad social lo establecido en el artículo 14.1 de esta Ley

2. Reglamentariamente se establecerán las condiciones para la autorización de 
residencia y trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de servicios, de acuerdo 
con la normativa vigente.

CAPÍTULO IV
De las tasas por autorizaciones administrativas y por tramitación de las 

solicitudes de visado y de los precios públicos

Artículo 44.  Hecho imponible.
1. Las tasas se regirán por la presente Ley y por las demás fuentes normativas que para 

las tasas se establecen en el artículo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios 
Públicos.

2. Constituye el hecho imponible de las tasas la tramitación de las autorizaciones 
administrativas y de los documentos de identidad previstos en esta Ley, así como de sus 
prórrogas, modificaciones y renovaciones; en particular:

a) La tramitación de autorizaciones para la prórroga de la estancia en España.
b) La tramitación de las autorizaciones para residir en España.
c) La tramitación de autorizaciones de trabajo, salvo que se trate de autorizaciones para 

un período inferior a seis meses.
d) La tramitación de tarjetas de identidad de extranjeros.
e) La tramitación de documentos de identidad a indocumentados.
f) La tramitación de visado.
3. Se podrán establecer precios públicos por la prestación de servicios de tramitación de 

visados por parte de proveedores de servicios externos, de conformidad con la normativa 
aplicable.

Artículo 45.  Devengo.
1. Las tasas se devengarán cuando se solicite la autorización, la prórroga, la 

modificación, la renovación, o el visado.
En el caso de las Comunidades Autónomas que tengan traspasadas las competencias 

en materia de autorización de trabajo, les corresponderá el devengo del rendimiento de las 
tasas.

2. En los casos de autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena a favor de 
trabajadores de servicio doméstico de carácter parcial o discontinuo, el devengo de la tasa 
se producirá en el momento de afiliación y/o alta del trabajador en la Seguridad Social.
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3. En los casos de renovación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta 
ajena, en ausencia de empleador, y cuando se trate de trabajadores de servicio doméstico 
de carácter parcial o discontinuo, el devengo de la tasa se producirá en el momento de alta 
del trabajador en la Seguridad Social.

4. El importe de las tasas se establecerá por orden ministerial de los departamentos 
competentes. Cuando las Comunidades Autónomas tengan traspasadas las competencias 
en materia de autorización inicial de trabajo, éstas se regirán por la legislación 
correspondiente.

Artículo 46.  Sujetos pasivos.
1. Serán sujetos pasivos de las tasas los solicitantes de visado y las personas en cuyo 

favor se concedan las autorizaciones o se expidan los documentos previstos en el artículo 
44, salvo en las autorizaciones de trabajo por cuenta ajena, en cuyo caso será sujeto pasivo 
el empleador o empresario, excepto en el supuesto de relaciones laborales en el sector del 
servicio doméstico de carácter parcial o discontinuo, en que lo será el propio trabajador.

2. Será nulo todo pacto por el que el trabajador por cuenta ajena asuma la obligación de 
pagar en todo o en parte el importe de las tasas establecidas.

Artículo 47.  Exención.
No vendrán obligados al pago de las tasas por la concesión de las autorizaciones para 

trabajar los nacionales iberoamericanos, filipinos, andorranos, ecuatoguineanos, los 
sefardíes, los hijos y nietos de español o española de origen, y los extranjeros nacidos en 
España cuando pretendan realizar una actividad lucrativa, laboral o profesional, por cuenta 
propia.

Las solicitudes de visado presentadas por nacionales de terceros países beneficiarios de 
derecho comunitario en materia de libre circulación y residencia estarán exentas del pago de 
las tasas de tramitación.

Las entidades públicas de protección de menores estarán exentas del pago de las tasas 
derivadas de las autorizaciones que están obligadas a solicitar para éstos en ejercicio de la 
representación legal que de ellos ostentan.

En aplicación de la normativa comunitaria sobre la materia, quedarán exentos del pago 
de la tasa relativa a visados de tránsito o estancia, los niños menores de seis años; los 
investigadores nacionales de terceros países que se desplacen con fines de investigación 
científica en los términos establecidos por la Recomendación 2005/761/CE, del Parlamento y 
del Consejo; y los representantes de organizaciones sin ánimo de lucro que no sean 
mayores de 25 años y vayan a participar en seminarios, conferencias o acontecimientos 
deportivos o educativos, organizados por organizaciones sin ánimo de lucro.

Artículo 48.  Cuantía de las tasas.
1. El importe de las tasas se establecerá por Orden ministerial de los Departamentos 

competentes, sin perjuicio de lo dispuesto por la normativa comunitaria en relación con 
procedimientos de solicitud de visados de tránsito o estancia.

2. Las normas que determinen la cuantía de las tasas deberán ir acompañadas de una 
memoria económico-financiera sobre el coste de la actividad de que se trate y sobre la 
justificación de la cuantía propuesta, la cual deberá ajustarse a lo establecido en los artículos 
7 y 19.2 de la Ley 8/1989, de 13 de abril.

3. Se consideran elementos y criterios esenciales de cuantificación que sólo podrán 
modificarse mediante norma del mismo rango, los siguientes:

a) En la tramitación de la solicitud de visado, los gastos administrativos de tramitación, la 
limitación de los efectos del visado de tránsito aeroportuario, la duración de la estancia, el 
número de entradas autorizadas, el carácter de la residencia, así como, en su caso, el hecho 
de que se expida en frontera. También se tendrán en cuenta los costes complementarios que 
se originen por la expedición de visados, cuando, a petición del interesado, deba hacerse 
uso de procedimientos tales como mensajería, correo electrónico, correo urgente, telefax, 
telegrama o conferencia telefónica.
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b) En la concesión de autorizaciones para la prórroga de estancia en España, la duración 
de la prórroga.

c) En la concesión de autorizaciones de residencia, la duración de la autorización, así 
como su carácter definitivo o temporal, y, dentro de estas últimas, el hecho de que se trate 
de la primera o ulteriores concesiones o sus renovaciones.

d) En la concesión de autorizaciones de trabajo, la duración de la misma, su extensión y 
ámbito, el carácter y las modalidades de la relación por cuenta ajena, así como, en su caso, 
el importe del salario pactado.

e) En la expedición de tarjetas de identidad de extranjeros, la duración de la autorización 
y el hecho de que se trate de la primera o ulteriores concesiones o sus renovaciones.

En todo caso, será criterio cuantitativo de las tasas el carácter individual o colectivo de 
las autorizaciones, prórrogas, modificaciones o renovaciones.

4. Los importes de las tasas por tramitación de la solicitud de visado se adecuarán a la 
revisión que proceda por aplicación del derecho comunitario. Se acomodarán, asimismo, al 
importe que pueda establecerse por aplicación del principio de reciprocidad.

Artículo 49.  Gestión, recaudación y autoliquidación.
1. La gestión y recaudación de las tasas corresponderá a los órganos competentes para 

la concesión de las autorizaciones, modificaciones, renovaciones y prórrogas, la expedición 
de la documentación a que se refiere el artículo 44 y la tramitación de la solicitud de visado.

2. Los sujetos pasivos de las tasas estarán obligados a practicar operaciones de 
autoliquidación tributaria y a realizar el ingreso de su importe en el Tesoro cuando así se 
prevea reglamentariamente.

TÍTULO III
De las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador

Artículo 50.  La potestad sancionadora.
El ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión de las infracciones 

administrativas previstas en la presente Ley Orgánica, se ajustará a la dispuesto en la misma 
y en sus disposiciones de desarrollo, y en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 51.  Tipos de infracciones.
1. Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes sean autores o participen en 

cualquiera de las infracciones tipificadas en los artículos siguientes.
2. Las infracciones administrativas establecidas en la presente Ley Orgánica se 

clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 52.  Infracciones leves.
Son infracciones leves:
a) La omisión o el retraso en la comunicación a las autoridades españolas de los 

cambios de nacionalidad, de estado civil o de domicilio, así como de otras circunstancias 
determinantes de su situación laboral cuando les sean exigibles por la normativa aplicable.

b) El retraso, hasta tres meses, en la solicitud de renovación de las autorizaciones una 
vez hayan caducado.

c) Encontrarse trabajando en España sin haber solicitado autorización administrativa 
para trabajar por cuenta propia, cuando se cuente con autorización de residencia temporal.

d) Encontrarse trabajando en una ocupación, sector de actividad, o ámbito geográfico no 
contemplado por la autorización de residencia y trabajo de la que se es titular.

e) La contratación de trabajadores cuya autorización no les habilita para trabajar en esa 
ocupación o ámbito geográfico, incurriéndose en una infracción por cada uno de los 
trabajadores extranjeros ocupados.
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f) La ausencia de comunicación a la autoridad pública por parte de las entidades cuyo 
objeto se refiera total o parcialmente a la atención de personas menores de edad extranjeras 
no acompañadas, así como de las personas que actúen en su representación o encuadradas 
en su actividad de manera habitual, de la localización de personas menores de edad 
extranjeras no acompañadas a fin de que pueda procederse en consecuencia.

Artículo 53.  Infracciones graves.
1. Son infracciones graves:
a) Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de 

estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la 
mencionada autorización, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de 
la misma en el plazo previsto reglamentariamente.

b) Encontrarse trabajando en España sin haber obtenido autorización de trabajo o 
autorización administrativa previa para trabajar, cuando no cuente con autorización de 
residencia válida.

c) Incurrir en ocultación dolosa o falsedad grave en el cumplimiento de la obligación de 
poner en conocimiento de las autoridades competentes los cambios que afecten a 
nacionalidad, estado civil o domicilio, así como incurrir en falsedad en la declaración de los 
datos obligatorios para cumplimentar el alta en el padrón municipal a los efectos previstos en 
esta Ley, siempre que tales hechos no constituyan delito. Cuando cualquier autoridad tuviera 
conocimiento de una posible infracción por esta causa, lo pondrá en conocimiento de las 
autoridades competentes con el fin de que pueda instruirse el oportuno expediente 
sancionador.

d) El incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública, de 
presentación periódica o de alejamiento de fronteras o núcleos de población concretados 
singularmente, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley.

e) La comisión de una tercera infracción leve, siempre que en un plazo de un año 
anterior hubiera sido sancionado por dos faltas leves de la misma naturaleza.

f) La participación por el extranjero en la realización de actividades contrarias al orden 
público previstas como graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana.

g) Las salidas del territorio español por puestos no habilitados, sin exhibir la 
documentación prevista o contraviniendo las prohibiciones legalmente impuestas.

h) Incumplir la obligación del apartado 2 del artículo 4.
2. También son infracciones graves:
a) No dar de alta, en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, al trabajador 

extranjero cuya autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena hubiera solicitado, o no 
registrar el contrato de trabajo en las condiciones que sirvieron de base a la solicitud, cuando 
el empresario tenga constancia de que el trabajador se halla legalmente en España 
habilitado para el comienzo de la relación laboral. No obstante, estará exento de esta 
responsabilidad el empresario que comunique a las autoridades competentes la 
concurrencia de razones sobrevenidas que puedan poner en riesgo objetivo la viabilidad de 
la empresa o que, conforme a la legislación, impidan el inicio de dicha relación.

b) Contraer matrimonio, simular relación afectiva análoga o constituirse en representante 
legal de un menor, cuando dichas conductas se realicen con ánimo de lucro o con el 
propósito de obtener indebidamente un derecho de residencia, siempre que tales hechos no 
constituyan delito.

c) Promover la permanencia irregular en España de un extranjero, cuando su entrada 
legal haya contado con una invitación expresa del infractor y continúe a su cargo una vez 
transcurrido el período de tiempo permitido por su visado o autorización. Para graduar la 
sanción se tendrán en cuenta las circunstancias personales y familiares concurrentes.

d) Consentir la inscripción de un extranjero en el Padrón Municipal por parte del titular de 
una vivienda habilitado para tal fin, cuando dicha vivienda no constituya el domicilio real del 
extranjero. Se incurrirá en una infracción por cada persona indebidamente inscrita.
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Artículo 54.  Infracciones muy graves.
1. Son infracciones muy graves:
a) Participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar 

las relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al 
orden público previstas como muy graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

b) Inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro, individualmente o formando 
parte de una organización, la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino 
al territorio español o su permanencia en el mismo, siempre que el hecho no constituya 
delito.

c) La realización de conductas de discriminación por motivos raciales, étnicos, 
nacionales o religiosos, en los términos previstos en el artículo 23 de la presente Ley, 
siempre que el hecho no constituya delito.

d) La contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la 
correspondiente autorización de residencia y trabajo, incurriéndose en una infracción por 
cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados, siempre que el hecho no constituya 
delito.

e) Realizar, con ánimo de lucro, la infracción prevista en la letra d) del apartado 2 del 
artículo anterior.

f) Simular la relación laboral con un extranjero, cuando dicha conducta se realice con 
ánimo de lucro o con el propósito de obtener indebidamente derechos reconocidos en esta 
Ley, siempre que tales hechos no constituyan delito.

g) La comisión de una tercera infracción grave siempre que en un plazo de un año 
anterior hubiera sido sancionado por dos faltas graves de la misma naturaleza.

2. También son infracciones muy graves:
a) El incumplimiento de las obligaciones previstas para los transportistas en el artículo 

66, apartados 1 y 2.
b) El transporte de extranjeros por vía aérea, marítima o terrestre, hasta el territorio 

español, por los sujetos responsables del transporte, sin que hubieran comprobado la validez 
y vigencia, tanto de los pasaportes, títulos de viaje o documentos de identidad pertinentes, 
como, en su caso, del correspondiente visado, de los que habrán de ser titulares los citados 
extranjeros.

c) El incumplimiento de la obligación que tienen los transportistas de hacerse cargo sin 
pérdida de tiempo del extranjero o transportado que, por deficiencias en la documentación 
antes citada, no haya sido autorizado a entrar en España, así como del extranjero 
transportado en tránsito que no haya sido trasladado a su país de destino o que hubiera sido 
devuelto por las autoridades de éste, al no autorizarle la entrada.

Esta obligación incluirá los gastos de mantenimiento del citado extranjero y, si así lo 
solicitan las autoridades encargadas del control de entrada, los derivados del transporte de 
dicho extranjero, que habrá de producirse de inmediato, bien por medio de la compañía 
objeto de sanción o, en su defecto, por medio de otra empresa de transporte, con dirección 
al Estado a partir del cual haya sido transportado, al Estado que haya expedido el 
documento de viaje con el que ha viajado o a cualquier otro Estado donde esté garantizada 
su admisión.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, no se considerará infracción a la 
presente Ley el hecho de transportar hasta la frontera española a un extranjero que, 
habiendo presentado sin demora su solicitud de protección internacional, ésta le sea 
admitida a trámite, de conformidad con lo establecido en la Ley 12/2009, de 30 de octubre 
reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

Artículo 55.  Sanciones.
1. Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores serán sancionadas en los 

términos siguientes:
a) Las infracciones leves con multa de hasta 500 euros.
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b) Las infracciones graves con multa de 501 hasta 10.000 euros. En el supuesto 
contemplado en el artículo 53.2.a) de esta Ley, además de la sanción indicada, el 
empresario también estará obligado a sufragar los costes derivados del viaje.

c) Las infracciones muy graves con multa desde 10.001 hasta 100.000 euros, excepto la 
prevista en el artículo 54.2.b), que lo será con una multa de 5.000 a 10.000 euros por cada 
viajero transportado o con un mínimo de 750.000 euros a tanto alzado, con independencia 
del número de viajeros transportados. La prevista en el artículo 54.2.a) en relación con el 
artículo 66.1 lo será con una multa de 10.001 hasta 100.000 euros por cada viaje realizado 
sin haber comunicado los datos de las personas transportadas o habiéndolos comunicado 
incorrectamente, con independencia de que la Autoridad gubernativa pueda adoptar la 
inmovilización, incautación y decomiso del medio de transporte, o la suspensión provisional o 
retirada de la autorización de explotación.

2. La imposición de sanciones por las infracciones administrativas establecidas en la 
presente Ley Orgánica corresponderá al Subdelegado del Gobierno o al Delegado del 
Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales. Cuando una Comunidad 
Autónoma tenga atribuidas competencias en materia de autorización inicial de trabajo de 
extranjeros la imposición de las sanciones establecidas en esta Ley en los supuestos de 
infracción a que se refiere el párrafo siguiente corresponderá a la Comunidad Autónoma y se 
ejercerá por la Autoridad que la misma determine, dentro del ámbito de sus competencias.

En los supuestos calificados como infracción leve del artículo 52.c), d) y e), graves del 
artículo 53.1.b), y 53.2.a), y muy grave del artículo 54.1.d) y f), el procedimiento sancionador 
se iniciará por acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con lo 
establecido en el procedimiento sancionador por infracciones del orden social, 
correspondiendo la imposición de las sanciones a las autoridades referidas en el párrafo 
anterior.

En los supuestos de participación en actividades contrarias a la seguridad nacional o que 
pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, previstos en el artículo 54.1.a), 
de acuerdo con lo establecido en el procedimiento sancionador que se determine 
reglamentariamente, la competencia sancionadora corresponderá al Secretario de Estado de 
Seguridad.

3. Para la graduación de las sanciones, el órgano competente en imponerlas se ajustará 
a criterios de proporcionalidad, valorando el grado de culpabilidad y, en su caso, el daño 
producido o el riesgo derivado de la infracción y su trascendencia.

4. Para la determinación de la cuantía de la sanción se tendrá especialmente en cuenta 
la capacidad económica del infractor.

5. A no ser que pertenezcan a un tercero no responsable de la infracción, en el supuesto 
de la letra b) del apartado 1 del artículo 54, serán objeto de decomiso los vehículos, 
embarcaciones, aeronaves, y cuantos bienes muebles o inmuebles, de cualquier naturaleza 
que sean, hayan servido de instrumento para la comisión de la citada infracción.

A fin de garantizar la efectividad del comiso, los bienes, efectos e instrumentos a que se 
refiere el apartado anterior podrán ser aprehendidos y puestos a disposición de la autoridad 
gubernativa, desde las primeras intervenciones, a resultas del expediente sancionador que 
resolverá lo pertinente en relación con los bienes decomisados.

6. En el supuesto de la infracción prevista en la letra d) del apartado 1 del artículo 54 de 
la presente Ley, la autoridad gubernativa podrá adoptar, sin perjuicio de la sanción que 
corresponda, la clausura del establecimiento o local desde seis meses a cinco años.

7. Si el sancionado por una infracción prevista en los artículos 52.e) o 54.1.d) de esta 
Ley fuera subcontratista de otra empresa, el contratista principal y todos los subcontratistas 
intermedios que conocieran que la empresa sancionada empleaba a extranjeros sin contar 
con la correspondiente autorización, responderán, solidariamente, tanto de las sanciones 
económicas derivadas de las sanciones, como de las demás responsabilidades derivadas de 
tales hechos que correspondan al empresario con las Administraciones públicas o con el 
trabajador. El contratista o subcontratista intermedios no podrán ser considerados 
responsables si hubieran respetado la diligencia debida definida en el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales.
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Artículo 56.  Prescripción de las infracciones y de las sanciones.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y 

las leves a los seis meses.
2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, 

las graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves al año.
3. Si la sanción impuesta fuera la de expulsión del territorio nacional la prescripción no 

empezará a contar hasta que haya transcurrido el período de prohibición de entrada fijado en 
la resolución con un máximo de diez años.

Artículo 57.  Expulsión del territorio.
1. Cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como 

muy graves, o conductas graves de las previstas en los apartados a), b), c), d) y f) del 
artículo 53.1 de esta Ley Orgánica, podrá aplicarse, en atención al principio de 
proporcionalidad, en lugar de la sanción de multa, la expulsión del territorio español, previa la 
tramitación del correspondiente expediente administrativo y mediante la resolución motivada 
que valore los hechos que configuran la infracción.

2. Asimismo, constituirá causa de expulsión, previa tramitación del correspondiente 
expediente, que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una 
conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de 
libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados.

3. En ningún caso podrán imponerse conjuntamente las sanciones de expulsión y multa.
4. La expulsión conllevará, en todo caso, la extinción de cualquier autorización para 

permanecer legalmente en España, así como el archivo de cualquier procedimiento que 
tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España del extranjero expulsado. 
No obstante, la expulsión podrá revocarse en los supuestos que se determinen 
reglamentariamente.

En el caso de las infracciones previstas en las letras a) y b) del artículo 53.1 de esta Ley, 
salvo que concurran razones de orden público o de seguridad nacional, si el extranjero fuese 
titular de una autorización de residencia válida expedida por otro Estado miembro, se le 
advertirá, mediante diligencia en el pasaporte, de la obligación de dirigirse de inmediato al 
territorio de dicho Estado. Si no cumpliese esa advertencia se tramitará el expediente de 
expulsión.

5. La sanción de expulsión no podrá ser impuesta, salvo que la infracción cometida sea 
la prevista en el artículo 54, letra a) del apartado 1, o suponga una reincidencia en la 
comisión, en el término de un año, de una infracción de la misma naturaleza sancionable con 
la expulsión, a los extranjeros que se encuentren en los siguientes supuestos:

a) Los nacidos en España que hayan residido legalmente en los últimos cinco años.
b) Los residentes de larga duración. Antes de adoptar la decisión de la expulsión de un 

residente de larga duración, deberá tomarse en consideración el tiempo de su residencia en 
España y los vínculos creados, su edad, las consecuencias para el interesado y para los 
miembros de su familia, y los vínculos con el país al que va a ser expulsado.

c) Los que hayan sido españoles de origen y hubieran perdido la nacionalidad española.
d) Los que sean beneficiarios de una prestación por incapacidad permanente para el 

trabajo como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional ocurridos 
en España, así como los que perciban una prestación contributiva por desempleo o sean 
beneficiarios de una prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr 
su inserción o reinserción social o laboral.

Tampoco se podrá imponer o, en su caso, ejecutar la sanción de expulsión al cónyuge 
del extranjero que se encuentre en alguna de las situaciones señaladas anteriormente y que 
haya residido legalmente en España durante más de dos años, ni a sus ascendientes e hijos 
menores, o mayores con discapacidad que no sean objetivamente capaces de proveer a sus 
propias necesidades debido a su estado de salud, que estén a su cargo.

6. La expulsión no podrá ser ejecutada cuando ésta conculcase el principio de no 
devolución, o afecte a las mujeres embarazadas, cuando la medida pueda suponer un riesgo 
para la gestación o la salud de la madre.
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7. a) Cuando el extranjero se encuentre procesado o imputado en un procedimiento 
judicial por delito o falta para el que la Ley prevea una pena privativa de libertad inferior a 
seis años o una pena de distinta naturaleza, y conste este hecho acreditado en el expediente 
administrativo de expulsión, en el plazo más breve posible y en todo caso no superior a tres 
días, el Juez, previa audiencia del Ministerio Fiscal, la autorizará salvo que, de forma 
motivada, aprecie la existencia de circunstancias que justifiquen su denegación.

En el caso de que el extranjero se encuentre sujeto a varios procesos penales tramitados 
en diversos juzgados, y consten estos hechos acreditados en el expediente administrativo de 
expulsión, la autoridad gubernativa instará de todos ellos la autorización a que se refiere el 
párrafo anterior.

b) No obstante lo señalado en el párrafo a) anterior, el juez podrá autorizar, a instancias 
del interesado y previa audiencia del Ministerio Fiscal, la salida del extranjero del territorio 
español en la forma que determina la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

c) No serán de aplicación las previsiones contenidas en los párrafos anteriores cuando 
se trate de delitos tipificados en los artículos 312.1, 313.1 y 318 bis del Código Penal.

8. Cuando los extranjeros, residentes o no, hayan sido condenados por conductas 
tipificadas como delitos en los artículos 312.1, 313.1 y 318 bis del Código Penal, la expulsión 
se llevará a efecto una vez cumplida la pena privativa de libertad.

9. La resolución de expulsión deberá ser notificada al interesado, con indicación de los 
recursos que contra la misma se puedan interponer, órgano ante el que hubieran de 
presentarse y plazo para presentarlos.

10. En el supuesto de expulsión de un residente de larga duración de otro Estado 
miembro de la Unión Europea que se encuentre en España, dicha expulsión sólo podrá 
efectuarse fuera del territorio de la Unión cuando la infracción cometida sea una de las 
previstas en los artículos 53.1.d) y f) y 54.1.a) y b) de esta Ley Orgánica, y deberá 
consultarse al respecto a las Autoridades competentes de dicho Estado miembro de forma 
previa a la adopción de esa decisión de expulsión. En caso de no reunirse estos requisitos 
para que la expulsión se realice fuera del territorio de la Unión, la misma se efectuará al 
Estado miembro en el que se reconoció la residencia de larga duración.

11. Cuando, de acuerdo con la normativa vigente, España decida expulsar a un residente 
de larga duración que sea beneficiario de protección internacional reconocida por otro 
Estado miembro de la Unión Europea, las autoridades españolas competentes en materia de 
extranjería solicitarán a las autoridades competentes de dicho Estado miembro información 
sobre si dicha condición de beneficiario de protección internacional continúa vigente. Dicha 
solicitud deberá ser respondida en el plazo de un mes, entendiéndose, en caso contrario, 
que la protección internacional sigue vigente.

Si el residente de larga duración continúa siendo beneficiario de protección internacional, 
será expulsado a dicho Estado miembro.

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores será de aplicación para las solicitudes 
cursadas por autoridades de otros Estados miembros de la Unión Europea respecto a los 
extranjeros a los que España hubiera concedido la condición de beneficiario de protección 
internacional.

De conformidad con sus obligaciones internacionales, y de acuerdo con las normas de la 
Unión Europea, España podrá expulsar al residente de larga duración a un país distinto al 
Estado miembro de la Unión Europea que concedió la protección internacional si existen 
motivos razonables para considerar que constituye un peligro para la seguridad de España o 
si, habiendo sido condenado por sentencia firme por un delito de especial gravedad, 
constituye un peligro para España. En todo caso, cuando la protección internacional hubiera 
sido reconocida por las autoridades españolas, la expulsión sólo podrá efectuarse previa 
tramitación del procedimiento de revocación previsto en la normativa vigente en España en 
materia de protección internacional.

Artículo 58.  Efectos de la expulsión y devolución.
1. La expulsión llevará consigo la prohibición de entrada en territorio español. La 

duración de la prohibición se determinará en consideración a las circunstancias que 
concurran en cada caso y su vigencia no excederá de cinco años.
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2. Excepcionalmente, cuando el extranjero suponga una amenaza grave para el orden 
público, la seguridad pública, la seguridad nacional o para la salud pública, podrá imponerse 
un período de prohibición de entrada de hasta diez años.

En las circunstancias que se determinen reglamentariamente, la autoridad competente 
no impondrá la prohibición de entrada cuando el extranjero hubiera abandonado el territorio 
nacional durante la tramitación de un expediente administrativo sancionador por alguno de 
los supuestos contemplados en las letras a) y b) del artículo 53.1 de esta Ley Orgánica, o 
revocará la prohibición de entrada impuesta por las mismas causas, cuando el extranjero 
abandonara el territorio nacional en el plazo de cumplimiento voluntario previsto en la orden 
de expulsión.

3. No será preciso expediente de expulsión para la devolución de los extranjeros en los 
siguientes supuestos:

a) Los que habiendo sido expulsados contravengan la prohibición de entrada en España.
b) Los que pretendan entrar ilegalmente en el país.
4. En el supuesto de que se formalice una solicitud de protección internacional por 

personas que se encuentren en alguno de los supuestos mencionados en el apartado 
anterior, no podrá llevarse a cabo la devolución hasta que se haya decidido la inadmisión a 
trámite de la petición, de conformidad con la normativa de protección internacional.

Tampoco podrán ser devueltas las mujeres embarazadas cuando la medida pueda 
suponer un riesgo para la gestación o para la salud de la madre.

5. La devolución será acordada por la autoridad gubernativa competente para la 
expulsión.

6. Cuando la devolución no se pudiera ejecutar en el plazo de 72 horas, se solicitará de 
la autoridad judicial la medida de internamiento prevista para los expedientes de expulsión.

7. La devolución acordada en el párrafo a) del apartado 3 de este artículo conllevará la 
reiniciación del cómputo del plazo de prohibición de entrada que hubiese acordado la 
resolución de expulsión quebrantada. Asimismo, toda devolución acordada en aplicación 
del párrafo b) del mismo apartado de este artículo llevará consigo la prohibición de 
entrada en territorio español por un plazo máximo de tres años.

Téngase en cuenta que se declara inconstitucional y nulo el inciso destacado del apartado 7 
(antiguo apartado 6 en la redacción dada por la Ley Orgánica 14/2003) por Sentencia de TC 
17/2013, de 31 de enero. Ref. BOE-A-2013-2167.

Artículo 59.  Colaboración contra redes organizadas.
1. El extranjero que se encuentre irregularmente en España y sea víctima, perjudicado o 

testigo de un acto de tráfico ilícito de seres humanos, inmigración ilegal, explotación laboral o 
de tráfico ilícito de mano de obra o de explotación en la prostitución abusando de su 
situación de necesidad, podrá quedar exento de responsabilidad administrativa y no será 
expulsado si denuncia a los autores o cooperadores de dicho tráfico, o coopera y colabora 
con las autoridades competentes, proporcionando datos esenciales o testificando, en su 
caso, en el proceso correspondiente contra aquellos autores.

2. Los órganos administrativos competentes encargados de la instrucción del expediente 
sancionador informarán a la persona interesada sobre las previsiones del presente artículo a 
fin de que decida si desea acogerse a esta vía, y harán la propuesta oportuna a la autoridad 
que deba resolver, que podrá conceder una autorización provisional de residencia y trabajo a 
favor del extranjero, según el procedimiento previsto reglamentariamente.

El instructor del expediente sancionador informará de las actuaciones en relación con 
este apartado a la autoridad encargada de la instrucción del procedimiento penal.

3. A los extranjeros que hayan quedado exentos de responsabilidad administrativa se les 
podrá facilitar, a su elección, el retorno asistido a su país de procedencia o la autorización de 
residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, y facilidades para su integración 
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social, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley velando, en su caso, por su 
seguridad y protección.

4. Cuando el Ministerio Fiscal tenga conocimiento de que un extranjero, contra el que se 
ha dictado una resolución de expulsión, aparezca en un procedimiento penal como víctima, 
perjudicado o testigo y considere imprescindible su presencia para la práctica de diligencias 
judiciales, lo pondrá de manifiesto a la autoridad gubernativa competente para que valore la 
inejecución de su expulsión y, en el supuesto de que se hubiese ejecutado esta última, se 
procederá de igual forma a los efectos de que autorice su regreso a España durante el 
tiempo necesario para poder practicar las diligencias precisas, sin perjuicio de que se 
puedan adoptar algunas de las medidas previstas en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de 
diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales.

5. Las previsiones del presente artículo serán igualmente de aplicación a extranjeros 
menores de edad, debiendo tenerse en cuenta en el procedimiento la edad y madurez de 
éstos y, en todo caso, la prevalencia del principio del interés superior del menor.

6. Reglamentariamente se desarrollarán las condiciones de colaboración de las 
organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro que tengan por objeto la acogida y 
protección de las víctimas de los delitos señalados en el apartado primero.

Artículo 59 bis.  Víctimas de la trata de seres humanos.
1. Las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para la identificación 

de las víctimas de la trata de personas conforme a lo previsto en el artículo 10 del Convenio 
del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, de 16 de mayo de 
2005.

2. Los órganos administrativos competentes, cuando estimen que existen motivos 
razonables para creer que una persona extranjera en situación irregular ha sido víctima de 
trata de seres humanos, informarán a la persona interesada sobre las previsiones del 
presente artículo y elevarán a la autoridad competente para su resolución la oportuna 
propuesta sobre la concesión de un período de restablecimiento y reflexión, de acuerdo con 
el procedimiento previsto reglamentariamente.

Dicho período de restablecimiento y reflexión tendrá una duración de, al menos, noventa 
días, y deberá ser suficiente para que la víctima pueda decidir si desea cooperar con las 
autoridades en la investigación del delito y, en su caso, en el procedimiento penal. Tanto 
durante la fase de identificación de las víctimas, como durante el período de restablecimiento 
y reflexión, no se incoará un expediente sancionador por infracción del artículo 53.1.a) y se 
suspenderá el expediente administrativo sancionador que se le hubiere incoado o, en su 
caso, la ejecución de la expulsión o devolución eventualmente acordadas. Asimismo, 
durante el período de restablecimiento y reflexión, se le autorizará la estancia temporal y las 
administraciones competentes velarán por la subsistencia y, de resultar necesario, la 
seguridad y protección de la víctima y de sus hijos menores de edad o con discapacidad, 
que se encuentren en España en el momento de la identificación, a quienes se harán 
extensivas las previsiones del apartado 4 del presente artículo en relación con el retorno 
asistido o la autorización de residencia, y en su caso trabajo, si fueren mayores de 16 años, 
por circunstancias excepcionales. Finalizado el período de reflexión las administraciones 
públicas competentes realizarán una evaluación de la situación personal de la víctima a 
efectos de determinar una posible ampliación del citado período.

Con carácter extraordinario la Administración Pública competente velará por la seguridad 
y protección de aquellas otras personas, que se encuentren en España, con las que la 
víctima tenga vínculos familiares o de cualquier otra naturaleza, cuando se acredite que la 
situación de desprotección en que quedarían frente a los presuntos traficantes constituye un 
obstáculo insuperable para que la víctima acceda a cooperar.

3. El periodo de restablecimiento y reflexión podrá denegarse o ser revocado por motivos 
de orden público o cuando se tenga conocimiento de que la condición de víctima se ha 
invocado de forma indebida. La denegación o revocación deberán estar motivadas y podrán 
ser recurridas según lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. La autoridad competente podrá declarar a la víctima exenta de respon-sabilidad 
administrativa y podrá facilitarle, a su elección, el retorno asistido a su país de procedencia o 
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la autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales cuando lo considere 
necesario a causa de su cooperación para los fines de investigación o de las acciones 
penales, o en atención a su situación personal, y facilidades para su integración social, de 
acuerdo con lo establecido en la presente Ley. Asimismo, en tanto se resuelva el 
procedimiento de autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, se le 
podrá facilitar una autorización provisional de residencia y trabajo en los términos que se 
determinen reglamentariamente.

En la tramitación de las autorizaciones referidas en el párrafo anterior se podrá eximir de 
la aportación de aquellos documentos cuya obtención suponga un riesgo para la víctima.

5. Las previsiones del presente artículo serán igualmente de aplicación a personas 
extranjeras menores de edad, debiendo tenerse en cuenta la edad y madurez de éstas y, en 
todo caso, la prevalencia del interés superior del menor.

6. Reglamentariamente se desarrollarán las condiciones de colaboración de las 
organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro que tengan por objeto la acogida y 
protección de las víctimas de la trata de seres humanos.

Artículo 60.  Efectos de la denegación de entrada.
1. Los extranjeros a los que en frontera se les deniegue la entrada según lo previsto por 

el artículo 26.2 de esta Ley, estarán obligados a regresar a su punto de origen.
La resolución de la denegación de entrada conllevará la adopción inmediata de las 

medidas necesarias para que el extranjero regrese en el plazo más breve posible. Cuando el 
regreso fuera a retrasarse más de setenta y dos horas, la autoridad que hubiera denegado la 
entrada se dirigirá al Juez de Instrucción para que determine el lugar donde hayan de ser 
internados hasta ese momento.

2. Los lugares de internamiento para extranjeros no tendrán carácter penitenciario, y 
estarán dotados de servicios sociales, jurídicos, culturales y sanitarios. Los extranjeros 
internados estarán privados únicamente del derecho ambulatorio.

3. El extranjero durante su internamiento se encontrará en todo momento a disposición 
de la autoridad judicial que lo autorizó, debiéndose comunicar a ésta por la autoridad 
gubernativa cualquier circunstancia en relación a la situación de los extranjeros internados.

4. La detención de un extranjero a efectos de proceder al regreso a consecuencia de la 
denegación de entrada será comunicada al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la embajada 
o consulado de su país.

Artículo 61.  Medidas cautelares.
1. Desde el momento en que se incoe un procedimiento sancionador en el que pueda 

proponerse la expulsión, el instructor, a fin de asegurar la resolución final que pudiera recaer, 
podrá adoptar alguna de las siguientes medidas cautelares:

a) Presentación periódica ante las autoridades competentes.
b) Residencia obligatoria en determinado lugar.
c) Retirada del pasaporte o documento acreditativo de su nacionalidad, previa entrega al 

interesado del resguardo acreditativo de tal medida.
d) Detención cautelar, por la autoridad gubernativa o sus agentes, por un período 

máximo de 72 horas previas a la solicitud de internamiento.
En cualquier otro supuesto de detención, la puesta a disposición judicial se producirá en 

un plazo no superior a 72 horas.
e) Internamiento preventivo, previa autorización judicial en los centros de internamiento.
f) Cualquier otra medida cautelar que el juez estime adecuada y suficiente.
2. En los expedientes sancionadores en la comisión de infracciones por transportistas, si 

éstos infringen la obligación de tomar a cargo al extranjero transportado ilegalmente, podrá 
acordarse la suspensión de sus actividades, la prestación de fianzas, avales, o la 
inmovilización del medio de transporte utilizado.
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Artículo 62.  Ingreso en centros de internamiento.
1. Incoado el expediente por alguno de los supuestos contemplados en las letras a) y b) 

del artículo 54.1, en las letras a), d) y f) del artículo 53.1 y en el artículo 57.2 de esta Ley 
Orgánica en el que pueda proponerse expulsión del territorio español, el instructor podrá 
solicitar al Juez de Instrucción competente que disponga el ingreso del extranjero en un 
centro de internamiento en tanto se realiza la tramitación del expediente sancionador.

El Juez, previa audiencia del interesado y del Ministerio Fiscal, resolverá mediante auto 
motivado, en el que, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, tomará en 
consideración las circunstancias concurrentes y, en especial, el riesgo de incomparecencia 
por carecer de domicilio o de documentación identificativa, las actuaciones del extranjero 
tendentes a dificultar o evitar la expulsión, así como la existencia de condena o sanciones 
administrativas previas y de otros procesos penales o procedimientos administrativos 
sancionadores pendientes. Asimismo, en caso de enfermedad grave del extranjero, el juez 
valorará el riesgo del internamiento para la salud pública o la salud del propio extranjero.

2. El internamiento se mantendrá por el tiempo imprescindible para los fines del 
expediente, siendo su duración máxima de 60 días, y sin que pueda acordarse un nuevo 
internamiento por cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente.

3. Cuando hayan dejado de cumplirse las condiciones descritas en el apartado 1, el 
extranjero será puesto inmediatamente en libertad por la autoridad administrativa que lo 
tenga a su cargo, poniéndolo en conocimiento del Juez que autorizó su internamiento. Del 
mismo modo y por las mismas causas, podrá ser ordenado el fin del internamiento y la 
puesta en libertad inmediata del extranjero por el Juez, de oficio o a iniciativa de parte o del 
Ministerio Fiscal.

4. No podrá acordarse el ingreso de menores en los centros de internamiento, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 62 bis 1. i) de esta Ley. Los menores extranjeros no 
acompañados que se encuentren en España serán puestos a disposición de las entidades 
públicas de protección de menores conforme establece la Ley Orgánica de Protección 
Jurídica del Menor y de acuerdo con las normas previstas en el artículo 35 de esta Ley.

5. La incoación del expediente, las medidas cautelares de detención e internamiento y la 
resolución final del expediente de expulsión del extranjero serán comunicadas al Ministerio 
de Asuntos Exteriores y a la embajada o consulado de su país.

6. A los efectos del presente artículo, el Juez competente para autorizar y, en su caso, 
dejar sin efecto el internamiento será el Juez de Instrucción del lugar donde se practique la 
detención. El Juez competente para el control de la estancia de los extranjeros en los 
Centros de Internamiento y en las Salas de Inadmisión de fronteras, será el Juez de 
Instrucción del lugar donde estén ubicados, debiendo designarse un concreto Juzgado en 
aquellos partidos judiciales en los que existan varios. Este Juez conocerá, sin ulterior 
recurso, de las peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus 
derechos fundamentales. Igualmente, podrá visitar tales centros cuando conozca algún 
incumplimiento grave o cuando lo considere conveniente.

Artículo 62 bis.  Derechos de los extranjeros internados.
1. Los centros de internamiento de extranjeros son establecimientos públicos de carácter 

no penitenciario; el ingreso y estancia en los mismos tendrá únicamente finalidad preventiva 
y cautelar, salvaguardando los derechos y libertades reconocidos en el ordenamiento 
jurídico, sin más limitaciones que las establecidas a su libertad ambulatoria, conforme al 
contenido y finalidad de la medida judicial de ingreso acordada. En particular, el extranjero 
sometido a internamiento tiene los siguientes derechos:

a) A ser informado de su situación.
b) A que se vele por el respeto a su vida, integridad física y salud, sin que puedan en 

ningún caso ser sometidos a tratos degradantes o a malos tratos de palabra o de obra y a 
que sea preservada su dignidad y su intimidad.

c) A que se facilite el ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, 
sin más limitaciones que las derivadas de su situación de internamiento.

d) A recibir asistencia médica y sanitaria adecuada y ser asistidos por los servicios de 
asistencia social del centro.
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e) A que se comunique inmediatamente a la persona que designe en España y a su 
abogado el ingreso en el centro, así como a la oficina consular del país del que es nacional.

f) A ser asistido de abogado, que se proporcionará de oficio en su caso, y a comunicarse 
reservadamente con el mismo, incluso fuera del horario general del centro, cuando la 
urgencia del caso lo justifique.

g) A comunicarse en el horario establecido en el centro, con sus familiares, funcionarios 
consulares de su país u otras personas, que sólo podrán restringirse por resolución judicial.

h) A ser asistido de intérprete si no comprende o no habla castellano y de forma gratuita, 
si careciese de medios económicos.

i) A tener en su compañía a sus hijos menores, siempre que el Ministerio Fiscal informe 
favorablemente tal medida y existan en el centro módulos que garanticen la unidad e 
intimidad familiar.

Téngase en cuenta que se declara inaplicable el inciso destacado en negrita de la letra i) 
por Sentencia del TS de 10 de febrero de 2015. Ref. BOE-A-2015-5487.

j) A entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales y organismos 
nacionales, internacionales y no gubernamentales de protección de inmigrantes.

2. Los centros dispondrán de servicios de asistencia social y sanitaria con dotación 
suficiente. Las condiciones para la prestación de estos servicios se desarrollarán 
reglamentariamente.

3. Las organizaciones constituidas legalmente en España para la defensa de los 
inmigrantes y los organismos internacionales pertinentes podrán visitar los centros de 
internamiento; reglamentariamente se desarrollarán las condiciones de las mismas.

Artículo 62 ter.  Deberes de los extranjeros internados.
El extranjero sometido a internamiento estará obligado:
a) A permanecer en el centro a disposición del Juez de Instrucción que hubiere 

autorizado su ingreso.
b) A observar las normas por las que se rige el centro y cumplir las instrucciones 

generales impartidas por la dirección y las particulares que reciban de los funcionarios en el 
ejercicio legítimo de sus funciones, encaminadas al mantenimiento del orden y la seguridad 
dentro del mismo, así como las relativas a su propio aseo e higiene y la limpieza del centro.

c) A mantener una actividad cívica correcta y de respeto con los funcionarios y 
empleados del centro, con los visitantes y con los otros extranjeros internados, 
absteniéndose de proferir insultos o amenazas contra los mismos, o de promover o intervenir 
en agresiones, peleas, desórdenes y demás actos individuales o colectivos que alteren la 
convivencia.

d) A conservar el buen estado de las instalaciones materiales, mobiliario y demás efectos 
del centro, evitando el deterioro o inutilización deliberada, tanto de éstos como de los bienes 
o pertenencias de los demás extranjeros ingresados o funcionarios.

e) A someterse a reconocimiento médico a la entrada y salida del centro, así como en 
aquellos casos en que, por razones de salud colectiva, apreciadas por el servicio médico, y a 
petición de éste, lo disponga el director del centro.

Artículo 62 quáter.  Información y reclamaciones.
1. Los extranjeros recibirán a su ingreso en el centro información escrita sobre sus 

derechos y obligaciones, las cuestiones de organización general, las normas de 
funcionamiento del centro, las normas disciplinarias y los medios para formular peticiones o 
quejas. La información se les facilitará en un idioma que entiendan.

2. Los internados podrán formular, verbalmente o por escrito, peticiones y quejas sobre 
cuestiones referentes a su situación de internamiento.
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Dichas peticiones o quejas también podrán ser presentadas al director del centro, el cual 
las atenderá si son de su competencia o las pondrá en conocimiento de la autoridad 
competente, en caso contrario.

Artículo 62 quinquies.  Medidas de seguridad.
1. Las actuaciones de vigilancia y seguridad interior en los centros podrán suponer, en la 

forma y con la periodicidad que se establezca, inspecciones de los locales y dependencias y 
siempre que fuera necesario para la seguridad en los centros registros de personas, ropas y 
enseres de los extranjeros internados.

2. Se podrán utilizar medios de contención física personal o separación preventiva del 
agresor en habitación individual para evitar actos de violencia o lesiones de los extranjeros, 
impedir actos de fuga, daños en las instalaciones del centro o ante la resistencia al personal 
del mismo en el ejercicio legítimo de su cargo. El uso de los medios de contención será 
proporcional a la finalidad perseguida, no podrán suponer una sanción encubierta y sólo se 
usarán cuando no exista otra manera menos gravosa para conseguir la finalidad perseguida 
y por el tiempo estrictamente necesario.

3. La utilización de medios de contención será previamente autorizada por el director del 
centro, salvo que razones de urgencia no lo permitan, en cuyo caso se pondrá en su 
conocimiento inmediatamente. El director deberá comunicar lo antes posible a la autoridad 
judicial que autorizó el internamiento la adopción y cese de los medios de contención física 
personal, con expresión detallada de los hechos que hubieren dado lugar a dicha utilización 
y de las circunstancias que pudiesen aconsejar su mantenimiento. El juez, en el plazo más 
breve posible y siempre que la medida acordada fuere separación preventiva del agresor, 
deberá si está vigente, acordar su mantenimiento o revocación.

Artículo 62 sexies.  Funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de 
extranjeros.

En cada centro de internamiento de extranjeros habrá un director responsable de su 
funcionamiento para lo cual deberá adoptar las directrices de organización necesarias, 
coordinando y supervisando su ejecución. Asimismo será el responsable de adoptar las 
medidas necesarias para asegurar el orden y la correcta convivencia entre extranjeros y 
asegurar el cumplimiento de sus derechos, y de la imposición de medidas a los internos que 
no respeten las normas de correcta convivencia o régimen interior.

Artículo 63.  Procedimiento preferente.
1. Incoado el expediente en el que pueda proponerse la expulsión por tratarse de uno de 

los supuestos contemplados en el artículo 53.1.d), 53.1.f), 54.1.a), 54.1.b), y 57.2, la 
tramitación del mismo tendrá carácter preferente.

Igualmente, el procedimiento preferente será aplicable cuando, tratándose de las 
infracciones previstas en la letra a) del apartado 1 del artículo 53, se diera alguna de las 
siguientes circunstancias:

a) riesgo de incomparecencia.
b) el extranjero evitara o dificultase la expulsión, sin perjuicio de las actuaciones en 

ejercicio de sus derechos.
c) el extranjero representase un riesgo para el orden público, la seguridad pública o la 

seguridad nacional.
En estos supuestos no cabrá la concesión del período de salida voluntaria.
2. Durante la tramitación del procedimiento preferente, así como en la fase de ejecución 

de la expulsión que hubiese recaído, podrán adoptarse las medidas cautelares y el 
internamiento establecidas en los artículos 61 y 62.

3. Se garantizará el derecho del extranjero a asistencia letrada, que se le proporcionará 
de oficio, en su caso, y a ser asistido por intérprete, si no comprende o no habla castellano, y 
de forma gratuita en el caso de que careciese de medios económicos.
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4. Iniciado el expediente, se dará traslado al interesado del acuerdo de iniciación 
debidamente motivado y por escrito, para que alegue lo que considere adecuado, en el plazo 
de 48 horas, advirtiéndole de las consecuencias de no hacerlo así.

5. Si el interesado, o su representante, no efectuase alegaciones ni realizasen 
proposición de prueba sobre el contenido del acuerdo de iniciación, o si no se admitiesen, 
por improcedentes o innecesarias, de forma motivada, por el instructor las pruebas 
propuestas, sin cambiar la calificación de los hechos, el acuerdo de iniciación del expediente 
será considerado como propuesta de resolución con remisión a la autoridad competente 
para resolver.

De estimarse la proposición de prueba, esta se realizará en el plazo máximo de tres 
días.

6. En el supuesto de las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 53 cuando el extranjero 
acredite haber solicitado con anterioridad autorización de residencia temporal conforme a lo 
dispuesto en el artículo 31.3 de esta Ley, el órgano encargado de tramitar la expulsión 
suspenderá la misma hasta la resolución de la solicitud, procediendo a la continuación del 
expediente en caso de denegación.

7. La ejecución de la orden de expulsión en los supuestos previstos en este artículo se 
efectuará de forma inmediata.

Artículo 63 bis.  Procedimiento ordinario.
1. Cuando se tramite la expulsión para supuestos distintos a los previstos en el artículo 

63 el procedimiento a seguir será el ordinario.
2. La resolución en que se adopte la expulsión tramitada mediante el procedimiento 

ordinario incluirá un plazo de cumplimiento voluntario para que el interesado abandone el 
territorio nacional. La duración de dicho plazo oscilará entre siete y treinta días y comenzará 
a contar desde el momento de la notificación de la citada resolución.

El plazo de cumplimiento voluntario de la orden de expulsión podrá prorrogarse durante 
un tiempo prudencial en atención a las circunstancias que concurran en cada caso concreto, 
como pueden ser, la duración de la estancia, estar a cargo de niños escolarizados o la 
existencia de otros vínculos familiares y sociales.

3. Tanto en la fase de tramitación del procedimiento como durante el plazo de 
cumplimiento voluntario, podrá adoptarse alguna o algunas de las medidas cautelares 
establecidas en el artículo 61, excepto la de internamiento prevista en la letra e).

Artículo 64.  Ejecución de la expulsión.
1. Expirado el plazo de cumplimiento voluntario sin que el extranjero haya abandonado el 

territorio nacional, se procederá a su detención y conducción hasta el puesto de salida por el 
que se deba hacer efectiva la expulsión. Si la expulsión no se pudiera ejecutar en el plazo de 
setenta y dos horas, podrá solicitarse la medida de internamiento regulada en los artículos 
anteriores, que no podrá exceder del período establecido en el artículo 62 de esta Ley.

2. Tanto en los supuestos de prórroga del plazo de cumplimiento voluntario como de 
aplazamiento o suspensión de la ejecución de la expulsión, lo que se acreditará en 
documento debidamente notificado al interesado, se tendrá en cuenta la garantía para el 
extranjero afectado de:

a) El mantenimiento de la unidad familiar con los miembros que se hallen en territorio 
español.

b) La prestación de atención sanitaria de urgencia y tratamiento básico de 
enfermedades.

c) El acceso para los menores, en función de la duración de su estancia, al sistema de 
enseñanza básica.

d) Las necesidades especiales de personas vulnerables.
3. La ejecución de la resolución de expulsión se efectuará, en su caso, a costa del 

empleador que hubiera sido sancionado por las infracciones previstas en el artículo 53.2 a) o 
54.1.d) de esta Ley o, en el resto de los supuestos, a costa del extranjero si tuviere medios 
económicos para ello. De no darse ninguna de dichas condiciones, se comunicará al 
representante diplomático o consular de su país, a los efectos oportunos.
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4. Cuando un extranjero sea detenido en territorio español y se constate que contra él se 
ha dictado una resolución de expulsión por un Estado miembro de la Unión Europea, se 
procederá a ejecutar inmediatamente la resolución, sin necesidad de incoar nuevo 
expediente de expulsión. Se podrá solicitar la autorización del Juez de instrucción para su 
ingreso en un centro de internamiento, con el fin de asegurar la ejecución de la sanción de 
expulsión, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.

5. Se suspenderá la ejecución de la resolución de expulsión cuando se formalice una 
petición de protección internacional, hasta que se haya inadmitido a trámite o resuelto, 
conforme a lo dispuesto en la normativa de protección internacional.

6. No será precisa la incoación de expediente de expulsión:
a) para proceder al traslado, escoltados por funcionarios, de los solicitantes de 

protección internacional cuya solicitud haya sido inadmitida a trámite en aplicación de la Ley 
12/2009, de 30 de octubre reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, al 
ser responsable otro Estado del examen de la solicitud, de conformidad con los convenios 
internacionales en que España sea parte, cuando dicho traslado se produzca dentro de los 
plazos que el Estado responsable tiene la obligación de proceder al estudio de la solicitud.

b) para proceder al traslado, escoltados por funcionarios, manutención, o recepción, 
custodia y transmisión de documentos de viaje, de los extranjeros que realicen un tránsito en 
territorio español, solicitado por un Estado miembro de la Unión Europea, a efectos de 
repatriación o alejamiento por vía aérea.

Artículo 65.  Carácter recurrible de las resoluciones sobre extranjeros.
1. Las resoluciones administrativas sancionadoras serán recurribles con arreglo a lo 

dispuesto en las leyes. El régimen de ejecutividad de las mismas será el previsto con 
carácter general.

2. En todo caso, cuando el extranjero no se encuentre en España, podrá cursar los 
recursos procedentes, tanto en vía administrativa como jurisdiccional, a través de las 
representaciones diplomáticas o consulares correspondientes, quienes los remitirán al 
organismo competente.

Artículo 66.  Obligaciones de los transportistas.
1. Cuando así lo determinen las autoridades españolas respecto de las rutas 

procedentes de fuera del Espacio Schengen en las que la intensidad de los flujos migratorios 
lo haga necesario, a efectos de combatir la inmigración ilegal y garantizar la seguridad 
pública, toda compañía, empresa de transporte o transportista estará obligada, en el 
momento de finalización del embarque y antes de la salida del medio de transporte, a remitir 
a las autoridades españolas encargadas del control de entrada la información relativa a los 
pasajeros que vayan a ser trasladados, ya sea por vía aérea, marítima o terrestre, y con 
independencia de que el transporte sea en tránsito o como destino final, al territorio español.

La información será transmitida por medios telemáticos, o, si ello no fuera posible, por 
cualquier otro medio adecuado, y será comprensiva del nombre y apellidos de cada 
pasajero, de su fecha de nacimiento, nacionalidad, número de pasaporte o del documento de 
viaje que acredite su identidad y tipo del mismo, paso fronterizo de entrada, código de 
transporte, hora de salida y de llegada del transporte, número total de personas 
transportadas, y lugar inicial de embarque. Las autoridades encargadas del control de 
entrada guardarán los datos en un fichero temporal, borrándolos tras la entrada y en un 
plazo de veinticuatro horas desde su comunicación, salvo necesidades en el ejercicio de sus 
funciones. Los transportistas deberán haber informado de este procedimiento a los 
pasajeros, estando obligados a borrar los datos en el mismo plazo de veinticuatro horas.

2. Toda compañía, empresa de transporte o transportista estará obligada a enviar a las 
autoridades españolas encargadas del control de entrada la información comprensiva del 
número de billetes de vuelta no utilizados por los pasajeros que previamente hubiesen 
transportado a España, ya sea por vía aérea, marítima o terrestre, y con independencia de 
que el transporte sea en tránsito o como destino final, de rutas procedentes de fuera del 
Espacio Schengen.
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Cuando así lo determinen las autoridades españolas, en los términos y a los efectos 
indicados en el apartado anterior, la información comprenderá, además, para pasajeros no 
nacionales de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de países con los que 
exista un convenio internacional que extienda el régimen jurídico previsto para los 
ciudadanos de los Estados mencionados, el nombre y apellidos de cada pasajero, su fecha 
de nacimiento, nacionalidad, número de pasaporte o del documento de viaje que acredite su 
identidad.

La información señalada en el presente apartado deberá enviarse en un plazo no 
superior a 48 horas desde la fecha de caducidad del billete.

3. Asimismo, toda compañía, empresa de transporte o transportista estará obligada a:
a) Realizar la debida comprobación de la validez y vigencia, tanto de los pasaportes, 

títulos de viaje o documentos de identidad pertinentes, como, en su caso, del 
correspondiente visado de los que habrán de ser titulares los extranjeros.

b) Hacerse cargo inmediatamente del extranjero que hubiese trasladado hasta la frontera 
aérea, marítima o terrestre correspondiente del territorio español, si a éste se le hubiera 
denegado la entrada por deficiencias en la documentación necesaria para el cruce de 
fronteras.

c) Tener a su cargo al extranjero que haya sido trasladado en tránsito hasta una frontera 
aérea, marítima o terrestre del territorio español, si el transportista que deba llevarlo a su 
país de destino se negara a embarcarlo, o si las autoridades de este último país le hubieran 
denegado la entrada y lo hubieran devuelto a la frontera española por la que ha transitado.

d) Transportar a los extranjeros a que se refieren los párrafos b) y c) de este apartado 
hasta el Estado a partir del cual le haya transportado, bien hasta el Estado que haya 
expedido el documento de viaje con el que ha viajado, o bien a cualquier otro Estado que 
garantice su admisión y un trato compatible con los derechos humanos.

La compañía, empresa de transportes o transportista que tenga a su cargo un extranjero 
en virtud de alguno de los supuestos previstos en este apartado deberá garantizar al mismo 
unas condiciones de vida adecuadas mientras permanezca a su cargo.

4. Lo establecido en este artículo se entiende también para el caso en que el transporte 
aéreo o marítimo se realice desde Ceuta o Melilla hasta cualquier otro punto del territorio 
español.

 

TÍTULO IV
Coordinación de los poderes públicos

Artículo 67.  Coordinación de los órganos de la Administración del Estado.
1. El Gobierno llevará a cabo una observación permanente de las magnitudes y 

características más significativas del fenómeno inmigratorio con objeto de analizar su 
impacto en la sociedad española y facilitar una información objetiva y contrastada que evite o 
dificulte la aparición de corrientes xenófobas o racistas.

2. El Gobierno unificará en Oficinas provinciales los servicios existentes, dependientes 
de diferentes órganos de la Administración del Estado con competencia en inmigración, al 
objeto de conseguir una adecuada coordinación de su actuación administrativa.

3. El Gobierno elaborará planes, programas y directrices sobre la actuación de la 
Inspección de Trabajo previa al procedimiento sancionador destinados especialmente a 
comprobar el cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación de los trabajadores 
extranjeros, así como el cumplimiento efectivo de la normativa en materia de autorización de 
trabajo de extranjeros, todo ello sin perjuicio de las facultades de planificación que 
correspondan a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de ejecución de 
la legislación laboral.
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Artículo 68.  Coordinación de las Administraciones Públicas.
1. La Conferencia Sectorial de Inmigración es el órgano a través del cual se asegurará la 

adecuada coordinación de las actuaciones que desarrollen las Administraciones Públicas en 
materia de inmigración.

2. Las Comunidades Autónomas que asuman competencias ejecutivas en la concesión 
de la autorización inicial de trabajo, deberán desarrollarlas en necesaria coordinación con las 
competencias estatales en materia de extranjería, inmigración y autorización de residencia, 
de manera que se garantice la igualdad en la aplicación de la normativa de extranjería e 
inmigración en todo el territorio, la celeridad de los procedimientos y el intercambio de 
información entre las Administraciones necesario para el desarrollo de sus respectivas 
competencias. La coordinación deberá realizarse preservando la capacidad de 
autoorganización de cada Comunidad Autónoma así como su propio sistema de 
descentralización territorial.

3. Con carácter previo a la concesión de autorizaciones por arraigo, las Comunidades 
Autónomas o, en su caso, los Ayuntamientos, emitirán un informe sobre la integración social 
del extranjero cuyo domicilio habitual se encuentre en su territorio. Reglamentariamente se 
determinarán los contenidos de dicho informe. En todo caso, el informe tendrá en cuenta el 
periodo de permanencia, la posibilidad de contar con vivienda y medios de vida, los vínculos 
con familiares residentes en España, y los esfuerzos de integración a través del seguimiento 
de programas de inserción sociolaborales y culturales.

4. Las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en materia de 
seguridad ciudadana y orden público mediante la creación de una policía propia, podrán 
aportar, en su caso, un informe sobre afectación al orden público en todos los 
procedimientos de autorización de residencia o su renovación, referidas a extranjeros que se 
encuentran en España, en los que se prevea la necesidad de informe gubernativo. Tal 
informe se incorporará al expediente al igual que el que, en su caso, aporten las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus competencias sobre seguridad 
pública.

Artículo 69.  Apoyo al movimiento asociativo de los inmigrantes.
Los poderes públicos impulsarán el fortalecimiento del movimiento asociativo entre los 

inmigrantes y apoyarán a los sindicatos, organizaciones empresariales y a las 
organizaciones no gubernamentales que, sin ánimo de lucro, favorezcan su integración 
social, facilitándoles ayuda económica, tanto a través de los programas generales como en 
relación con sus actividades específicas.

Artículo 70.  El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.
1. El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, constituido de forma tripartita y 

equilibrada, por representantes de las Administraciones Públicas, de las asociaciones de 
inmigrantes y de otras organizaciones con interés e implantación en el ámbito migratorio, 
incluyendo entre ellas a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, 
constituye el órgano de consulta, información y asesoramiento en materia de integración de 
los inmigrantes.

2. Reglamentariamente se determinará su composición, competencias, régimen de 
funcionamiento y adscripción administrativa.

Artículo 71.  Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia.
Se constituirá el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, con funciones de 

estudio y análisis, y con capacidad para elevar propuestas de actuación, en materia de lucha 
contra el racismo y la xenofobia.

Artículo 72.  Comisión Laboral Tripartita de Inmigración.
1. La Comisión Laboral Tripartita de Inmigración es el órgano colegiado adscrito al 

Ministerio competente en materia de inmigración, de la que forman parte las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas.
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2. La Comisión Laboral Tripartita de Inmigración será informada sobre la evolución de los 
movimientos migratorios en España y, en todo caso, será consultada sobre las propuestas 
de Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, las previstas en el artículo 39 de esta Ley y 
las de contratación de trabajadores de temporada que se determinen.

3. Mediante Orden Ministerial se determinará su composición, forma de designación de 
sus miembros, competencias y régimen de funcionamiento.

Disposición adicional primera.  Plazo máximo para resolución de expedientes.
1. El plazo general máximo para notificar las resoluciones de las solicitudes de 

autorizaciones que formulen los interesados a tenor de lo previsto en esta Ley será de tres 
meses, contados a partir del día siguiente al de la fecha en que hayan tenido entrada en el 
registro del órgano competente para tramitarlas; ello, sin perjuicio del plazo máximo de 15 
días naturales establecido por la normativa comunitaria en relación con procedimientos de 
solicitud de visado de tránsito o estancia (así como de las excepciones previstas en la misma 
para su posible ampliación). Transcurrido el plazo para notificar las resoluciones de las 
solicitudes, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, éstas podrán entenderse 
desestimadas.

2. Las solicitudes de prórroga de la autorización de residencia, la renovación de la 
autorización de trabajo, así como las solicitudes de autorización de residencia de larga 
duración que se formulen por los interesados a tenor de lo dispuesto en la presente Ley 
Orgánica se resolverán y notificarán en el plazo máximo de tres meses contados a partir del 
día siguiente al de la fecha en que hayan tenido entrada en el registro del órgano 
competente para tramitarlas. Transcurrido dicho plazo sin que la Administración haya dado 
respuesta expresa, se entenderá que la prórroga o renovación han sido concedidas.

3. Las solicitudes de modificación de la limitación territorial o de ocupación de las 
autorizaciones iniciales de residencia y trabajo se resolverán y notificarán por la 
administración autonómica o estatal competente en el plazo máximo de un mes. 
Transcurrido dicho plazo sin que la Administración haya dado respuesta expresa, se 
entenderá que la solicitud ha sido concedida.

Disposición adicional segunda.  Subcomisiones de Cooperación.
En atención a la situación territorial y a la especial incidencia del fenómeno migratorio y a 

las competencias que tengan reconocidas en sus respectivos Estatutos de Autonomía en 
materia de ejecución laboral y en materia de asistencia social, y en concordancia con los 
mismos, se podrán constituir subcomisiones en el seno de las Comisiones Bilaterales de 
Cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, en concordancia con lo que 
prevean sus respectivos Estatutos de Autonomía, para analizar cuestiones sobre trabajo y 
residencia de extranjeros que les afecten directamente.

En particular, en atención a la situación geográfica del archipiélago canario, a la 
fragilidad de su territorio insular y a su lejanía con el continente europeo, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 37.1 de su Estatuto de Autonomía, en el seno de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Canarias-Estado se constituirá una subcomisión que conocerá de 
las cuestiones que afecten directamente a Canarias en materia de residencia y trabajo de 
extranjeros.

Disposición adicional tercera.  Lugares de presentación de las solicitudes y exigencia de 
comparecencia personal.

1. Cuando el sujeto legitimado se encuentre en territorio español habrá de presentar 
personalmente las solicitudes relativas a las autorizaciones de residencia y de trabajo en los 
registros de los órganos competentes para su tramitación. Igualmente, en los procedimientos 
en los que el sujeto legitimado fuese un empleador, las solicitudes podrán ser presentadas 
por éste, o por quien válidamente ostente la representación legal empresarial. 
Reglamentariamente se podrán establecer excepciones a la presentación ante el órgano 
competente para su tramitación o a la necesidad de presentación personal de solicitudes.

2. Cuando el sujeto legitimado se encuentre en territorio extranjero, la presentación de 
solicitudes de visado y su recogida se realizarán personalmente ante la misión diplomática u 
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oficina consular en cuya demarcación aquél resida. Excepcionalmente, cuando el interesado 
no resida en la población en que tenga su sede la misión diplomática u oficina consular y se 
acrediten razones que obstaculicen el desplazamiento, como la lejanía de la misión u oficina 
o dificultades de transporte que hagan el viaje especialmente gravoso, podrá acordarse que 
la solicitud de visado pueda presentarse por representante debidamente acreditado. Las 
solicitudes relativas a los visados también podrán presentarse electrónicamente mediante las 
aplicaciones específicas de tramitación que existan. Asimismo, se podrán presentar en los 
locales de un proveedor de servicios externo con el que el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación mantenga un contrato de concesión de servicios, con sujeción 
a las condiciones previstas en la normativa comunitaria sobre visados.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de presentación de 
solicitudes y recogida de visado de estancia, tránsito y de residencia por reagrupación 
familiar de menores, ambos trámites podrán realizarse mediante representante debidamente 
acreditado.

En cualquier caso, la misión diplomática u oficina consular podrá requerir la 
comparecencia del solicitante y, cuando lo estime necesario, mantener una entrevista 
personal.

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la 
normativa comunitaria que desarrolla la política común de visados en lo relativo a la 
posibilidad de celebrar acuerdos con otros Estados miembros de la Unión Europea a efectos 
de representación en terceros Estados, en cuanto a procedimientos de solicitud de visados 
de tránsito o estancia.

3. Asimismo, no se requerirá la comparecencia personal en los procedimientos de 
contratación colectiva de trabajadores, en los supuestos contemplados en un convenio o 
acuerdo internacional, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el mismo.

Disposición adicional cuarta.  
1. La autoridad competente para resolver inadmitirá a trámite las solicitudes relativas a 

los procedimientos regulados en esta ley, en los siguientes supuestos:
a) Falta de legitimación del solicitante, o insuficiente acreditación de la representación.
b) Presentación de la solicitud fuera del plazo legalmente establecido.
c) Cuando se trate de reiteración de una solicitud ya denegada, siempre que las 

circunstancias que motivaron la denegación no hayan variado.
d) Cuando conste un procedimiento administrativo sancionador contra el solicitante en el 

que pueda proponerse la expulsión o cuando se haya decretado en contra del mismo una 
orden de expulsión, judicial o administrativa salvo que, en este último caso, la orden de 
expulsión hubiera sido revocada o se hallase en uno de los supuestos regulados por los 
artículos 31 bis, 59, 59 bis o 68.3 de esta ley.

e) Cuando el solicitante tenga prohibida su entrada en España.
f) Cuando se trate de solicitudes manifiestamente carentes de fundamento.
g) Cuando se refieran a extranjeros que se encontrasen en España en situación irregular, 

salvo que pueda encontrarse en uno de los supuestos del artículo 31, apartado 3.
h) Cuando dicha solicitud no sea realizada personalmente y dicha circunstancia sea 

exigida por ley.
2. En los procedimientos relativos a solicitudes de visado de tránsito o estancia, la 

autoridad competente para resolver inadmitirá a trámite las solicitudes, en los siguientes 
supuestos:

a) Presentación de la solicitud fuera del plazo de los tres meses anteriores al comienzo 
del viaje.

b) Presentación de la solicitud en documento distinto al modelo oficialmente establecido 
a los efectos.

c) No aportación de documento de viaje válido al menos hasta tres meses después de la 
fecha (en su caso, última fecha) prevista de salida del territorio de los Estados miembros de 
la Unión Europea; en el que figuren al menos dos páginas en blanco; y expedido dentro de 
los diez años anteriores a la presentación de la solicitud de visado.
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d) Cuando no se aporte fotografía del solicitante, acorde a lo dispuesto en la normativa 
reguladora del Sistema de Información de Visados (VIS) de la Unión Europea.

e) Cuando no se hayan tomado los datos biométricos del solicitante.
f) Cuando no se haya abonado la tasa de visado.

Disposición adicional quinta.  Acceso a la información, colaboración entre 
Administraciones públicas y gestión informática de los procedimientos.

1. En el cumplimiento de los fines que tienen encomendadas, y con pleno respeto a la 
legalidad vigente, las Administraciones públicas, dentro de su ámbito competencial, 
colaborarán en la cesión de datos relativos a las personas que sean consideradas 
interesados en los procedimientos regulados en esta Ley Orgánica y sus normas de 
desarrollo.

2. Para la exclusiva finalidad de cumplimentar las actuaciones que los órganos de la 
Administración General del Estado competentes en los procedimientos regulados en esta 
Ley Orgánica y sus normas de desarrollo tienen encomendadas, la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional 
de Estadística, este último en lo relativo al Padrón Municipal de Habitantes, facilitarán a 
aquéllos el acceso directo a los ficheros en los que obren datos que hayan de constar en 
dichos expedientes, y sin que sea preciso el consentimiento de los interesados, de acuerdo 
con la legislación sobre protección de datos.

Igualmente, los anteriores organismos facilitarán a las Comunidades Autónomas la 
información necesaria para ejercer sus competencias sobre autorizaciones iniciales de 
trabajo sin que tampoco sea preciso el consentimiento de los interesados.

3. La tramitación de los procedimientos en materia de extranjería derivados del 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley Orgánica, se realizará sobre una aplicación 
informática común cuya implantación y coordinación respecto de los restantes 
Departamentos implicados corresponderá al Ministerio de Trabajo e Inmigración. Dicha 
aplicación, garantizando la protección de datos de carácter personal, registrará la 
información y datos relativos a los extranjeros y ciudadanos de la Unión Europea residentes 
en España y sus autorizaciones, impulsará el cumplimiento de lo establecido por la 
legislación en materia de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y 
permitirá el conocimiento, en tiempo real, de la situación de las solicitudes de autorización 
reguladas en esta Ley por parte de los órganos administrativos que sean competentes en 
cada una de las fases del mismo, así como su intervención en la fase que recaiga dentro de 
su ámbito de competencias. Asimismo, la aplicación informática permitirá la generación de 
bases de datos estadísticas por las administraciones intervinientes para la obtención de la 
información actualizada y fiable sobre las magnitudes relativas a la inmigración y la 
extranjería.

En cumplimiento de lo establecido por la normativa comunitaria sobre la materia, la 
tramitación de procedimientos relativos a visados de tránsito y de estancia se realizará sobre 
la aplicación informática específicamente creada a los efectos, dependiente del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, que estará interconectada con la aplicación 
informática común, en orden a que en la base de datos de esta última conste información 
sobre los datos de los visados solicitados y concedidos en las Oficinas consulares o 
Misiones diplomáticas españolas en el exterior.

El Ministerio del Interior, de acuerdo con sus competencias en materia de orden público, 
seguridad pública y seguridad nacional, mantendrá un Registro central de extranjeros. 
Reglamentariamente, se establecerá la interconexión que, en su caso, resulte necesaria 
para que en la aplicación informática común conste la información que pueda repercutir en la 
situación administrativa de los extranjeros en España.

4. Cuando las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, intervengan 
en alguno de los procedimientos regulados en esta Ley, se garantizará que su participación 
en los procedimientos informatizados responda a estándares comunes que garanticen la 
necesaria coordinación de la actuación de todos los órganos administrativos intervinientes. 
Igualmente, la aplicación informática común dará acceso a las Comunidades Autónomas con 
competencias en materia de autorización de trabajo a la información necesaria para el 
ejercicio de sus competencias, entre la que se encontrará aquella relativa a la concesión y 
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extinción de autorizaciones de reagrupación familiar concedidas en su territorio así como de 
las altas en Seguridad Social de las autorizaciones de trabajo iniciales concedidas por ellas.

5. El Observatorio Permanente de la Inmigración aunará el conjunto de la información 
estadística disponible en materia de extranjería, inmigración, protección internacional y 
nacionalidad, con independencia de la Administración Pública, Departamento ministerial u 
Organismo responsable de su elaboración, con la finalidad de servir como sistema de 
análisis e intercambio de la información cualitativa y cuantitativa relacionada con los 
movimientos migratorios al servicio de las entidades responsables de gestionar las políticas 
públicas en dichas materias.

Disposición adicional sexta.  Acuerdos de readmisión.
A los extranjeros que, en virtud de los acuerdos que regulen la readmisión de las 

personas en situación irregular suscritos por España, deban ser entregados o enviados a los 
países de los que sean nacionales o desde los que se hayan trasladado hasta el territorio 
español, les será de aplicación lo dispuesto en los citados acuerdos así como su normativa 
de desarrollo.

Dichos acuerdos contendrán cláusulas de respeto a los derechos humanos en virtud de 
lo que establecen en esta materia los tratados y convenios internacionales.

En el caso de que el titular de la tarjeta azul de la U.E. concedida en España fuera objeto 
de una medida de repatriación en otro Estado miembro, por haberse extinguido la vigencia 
de la autorización originaria para permanecer en dicho Estado o por denegarse su solicitud 
para residir en él, se le readmitirá sin necesidad de ninguna otra formalidad, incluyendo, en 
su caso, a los miembros de su familia previamente reagrupados.

Disposición adicional séptima.  Delimitación del Espacio Schengen.
A los efectos de lo dispuesto en esta ley, se entenderá por Espacio Schengen el conjunto 

de los territorios de los Estados a los que se apliquen plenamente las disposiciones relativas 
a la supresión de controles en las fronteras interiores y circulación de personas, previstas en 
el título II del Convenio para la aplicación del Acuerdo de Schengen, de 19 de junio de 1990.

Disposición adicional octava.  Ayudas al retorno voluntario.
El Gobierno contemplará anualmente la financiación de programas de retorno voluntario 

de las personas que así lo soliciten y planteen proyectos que supongan su reasentamiento 
en la sociedad de la que partieron y siempre que los mismos sean de interés para aquella 
comunidad.

Disposición adicional novena.  Autorizaciones autonómicas de trabajo en origen.
En el marco de los procedimientos de contratación colectiva en origen, las comunidades 

autónomas con competencias ejecutivas en materia de autorizaciones de trabajo podrán 
establecer servicios que faciliten la tramitación de los correspondientes visados ante los 
consulados españoles, así como promover el desarrollo de programas de acogida para los 
trabajadores extranjeros y sus familias.

Disposición adicional décima.  Régimen especial de Ceuta y Melilla.
1. Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial 

de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para 
cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en 
España.

2. En todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de 
derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte.

3. Las solicitudes de protección internacional se formalizarán en los lugares habilitados al 
efecto en los pasos fronterizos y se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa en 
materia de protección internacional.
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Disposición adicional undécima.  Capacidad ordinaria de los sistemas para la adecuada 
protección y tutela de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas.

1. En defecto del acuerdo unánime de la Conferencia Sectorial de Infancia y 
Adolescencia a que se refiere el artículo 35 bis, la capacidad ordinaria del sistema de 
protección y tutela de menores se obtendrá de dividir la población total de cada comunidad 
autónoma a 31 de diciembre del año anterior, por el cociente resultante de dividir la 
población total de España a 31 de diciembre del año anterior entre el número máximo de 
personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el conjunto del 
sistema de protección español, según los datos que envíen las comunidades autónomas 
antes del 31 de marzo de 2025, y previa inscripción en el registro de menores y certificación 
del Ministerio de Juventud e Infancia.

2. Mediante real decreto, previa información a la Conferencia Sectorial de Infancia y 
Adolescencia, se aprobará anualmente cuál es la capacidad ordinaria del sistema de 
protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas, en los 
términos recogidos en la presente disposición adicional.

3. A tal efecto las ciudades y comunidades autónomas deberán remitir a la persona 
titular de la Presidencia de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia antes del 15 
de enero de cada año certificación del titular de la Consejería competente del número 
máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el 
sistema de protección de la ciudad o comunidad autónoma en el año anterior, recogiendo la 
identidad de los menores y la fecha considerada, y excluyendo las comunidades o ciudades 
autónomas de origen a los efectos de esta certificación el cómputo de los menores que 
hayan sido efectivamente trasladados a otra comunidad o ciudad autónoma, dentro del año 
considerado, en razón a la declaración de una situación de contingencia migratoria 
extraordinaria en la comunidad o ciudad autónoma de origen.

4. Mediante el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban 
medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante 
situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, se crea un Fondo adscrito al 
Ministerio con competencia en materia de infancia para compensar íntegramente a las 
comunidades y ciudades autónomas por los costes ocasionados por la sobreocupación por 
menores extranjeros no acompañados trasladados desde otra comunidad o ciudad 
autónoma, entendiendo que excede la ocupación la capacidad ordinaria de su sistema de 
protección y tutela de menores extranjeros no acompañados en los términos del apartado 1, 
y siempre que acredite un número de plazas de acogida por encima de la media del total de 
las plazas existentes en el conjunto del Estado por cada 100.000 habitantes, mientras dicha 
situación perdure.

Para dotar dicho fondo en el año 2025 se concede un crédito extraordinario en el 
presupuesto de la sección 31 “Ministerio de Juventud e Infancia”, servicio 04 “Dirección 
General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia”, programa 231G “Atención a la 
Infancia y a las Familias”, concepto 452 “Fondo para la atención a niños, niñas y 
adolescentes migrantes no acompañados para cubrir los costes ocasionados por la 
sobreocupación y/o traslado de menores”, por un importe de 100.000.000 de euros.

El crédito extraordinario que se concede en el párrafo anterior de este apartado se 
financiará de conformidad con el artículo 59 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria.

5. La capacidad ordinaria de los sistemas de protección y tutela de personas menores de 
edad extranjeras no acompañadas establecida en esta disposición adicional, solo podrá 
prorrogarse un año, mediante real decreto y previo informe de la Conferencia Sectorial de 
Infancia y Adolescencia. Posteriormente, se requerirá el acuerdo unánime de la Conferencia 
Sectorial de Infancia y Adolescencia o, en su defecto, el acuerdo por mayoría absoluta del 
Congreso de los Diputados, previa remisión de la propuesta elaborada por el Gobierno.

A partir de transcurrido el primer año de prórroga, sin Acuerdo unánime de la 
Conferencia Sectorial sobre la capacidad ordinaria de los sistemas de protección y tutela de 
personas menores de edad extranjeras no acompañadas actualizada anualmente, las 
resoluciones derivadas de la aplicación de esta ley que pueda establecer la Administración 
General del Estado sobre la reubicación de las personas menores de edad extranjeras no 
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acompañadas no resultarán de cumplimiento obligatorio para las comunidades y ciudades 
autónomas.

Disposición adicional duodécima.  Alcance de las decisiones de la Administración General 
del Estado sobre la capacidad de los sistemas de protección y tutela de personas menores 
de edad extranjeras no acompañadas.

Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional undécima para el año 2025 y su 
prórroga, no podrá acordarse por la Administración General del Estado sin el Acuerdo 
unánime de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia la reubicación obligatoria de 
personas menores de edad extranjeras no acompañadas procedentes de otra comunidad o 
ciudad autónoma en su territorio, ni atribuirse de manera obligatoria la atención o tutela de 
las mismas a aquellas comunidades y ciudades autónomas que acrediten la ocupación 
efectiva de un número de plazas de acogida de personas menores de edad, ya sean 
extranjeras o no, por encima de la media del total de las plazas existentes en el conjunto del 
Estado por cada 100.000 habitantes.

Disposición transitoria primera.  Regularización de extranjeros que se encuentren en 
España.

El Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá el procedimiento para la regularización 
de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de junio de 1999 y 
que acrediten haber solicitado en alguna ocasión autorización de residencia o trabajo o que 
lo hayan tenido en los tres últimos años.

Disposición transitoria segunda.  Validez de las autorizaciones vigentes.
Las distintas autorizaciones o tarjetas que habilitan para entrar, residir y trabajar en 

España a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley que tengan validez a la 
entrada en vigor de la misma, la conservarán por el tiempo para el que hubieren sido 
expedidas.

Disposición transitoria tercera.  Normativa aplicable a procedimientos en curso.
Los procedimientos administrativos en curso se tramitarán y resolverán de acuerdo con 

la normativa vigente en el momento de la iniciación, salvo que el interesado solicite la 
aplicación de la presente Ley.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogada la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de 

los extranjeros en España, y cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Ley.

Disposición final primera.  Modificación del artículo 312 del Código Penal.
El apartado 1 del artículo 312 del Código Penal queda redactado de la forma siguiente:

"Artículo 312.  
1. Serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de seis 

a doce meses, los que trafiquen de manera ilegal con mano de obra."

Disposición final segunda.  Inclusión de un nuevo Título XV bis en el Código Penal.
Se introduce un nuevo Título XV bis con la siguiente redacción:
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"Título XV bis. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Artículo 318 bis.  
1. Los que promuevan, favorezcan o faciliten el tráfico ilegal de personas desde, 

en tránsito o con destino a España serán castigados con las penas de prisión de seis 
meses a tres años y multa de seis a doce meses.

2. Los que realicen las conductas descritas en el apartado anterior con ánimo de 
lucro, o empleando violencia, intimidación o engaño o abusando de una situación de 
necesidad de la víctima, serán castigados con las penas de prisión de dos a cuatro 
años y multa de doce a veinticuatro meses.

3. Se impondrán las penas correspondientes en su mitad superior a las previstas 
en los apartados anteriores, cuando en la comisión de los hechos se hubiere puesto 
en peligro la vida, la salud o la integridad de las personas o la víctima sea menor de 
edad.

4. En las mismas penas del apartado anterior y además en la inhabilitación 
absoluta de seis a doce años incurrirán los que realicen los hechos prevaliéndose de 
su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público.

5. Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los apartados 
anteriores, en sus respectivos casos, cuando el culpable perteneciere a una 
organización o asociación, incluso de carácter transitorio que se dedicare a la 
realización de tales actividades."

Disposición final tercera.  Modificaciones en los artículos 515, 517 y 518 del Código Penal.
1. Se añade un nuevo apartado 6.º en el artículo 515 con la siguiente redacción:

"6.º Las que promuevan el tráfico ilegal de personas."
2. Se modifica el primer párrafo del artículo 517, que quedará redactado de la siguiente 

forma:
"En los casos previstos en los números 1.º y 3.º al 6.º del artículo 515 se 

impondrán las siguientes penas:"
3. Se modifica el artículo 518, que quedará redactado de la siguiente forma:

"Los que con su cooperación económica o de cualquier otra clase, en todo caso 
relevante, favorezcan la fundación, organización o actividad de las asociaciones 
comprendidas en los números 1.º y 3.º al 6.º del artículo 515, incurrirán en la pena de 
prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación para 
empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años."

Disposición final cuarta.  Preceptos no orgánicos.
1. Tienen naturaleza orgánica los preceptos contenidos en los siguientes artículos de 

esta Ley: 1, 2, 3, 4.1, 4.3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 18 bis, 19, 20, 21, 22.1, 23, 24, 25, 
25 bis, 27, 29, 30, 30 bis, 31, 31 bis, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 59 
bis, 60, 61, 62, 62 bis, 62 ter, 62 quáter, 62 quinquies, 62 sexies, 63, 63 bis, 64, 66, 71, las 
disposiciones adicionales tercera a octava y décima y las disposiciones finales.

2. Los preceptos no incluidos en el apartado anterior no tienen naturaleza orgánica.

Disposición final quinta.  Apoyo al sistema de información de Schengen.
El Gobierno, en el marco de lo previsto en el Convenio de aplicación del Acuerdo de 

Schengen, adoptará cuantas medidas fueran precisas para mantener la exactitud y la 
actualización de los datos del sistema de información de Schengen, facilitando el ejercicio 
del derecho a la rectificación o supresión de datos a las personas cuyos datos figuren en el 
mismo.

Disposición final quinta bis.Código  Comunitario de Visados.
Las previsiones de la presente Ley en materia de visados de tránsito y estancia se 

entenderán sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 810/2009, de 13 de 
julio, por el que se establece un Código Comunitario sobre Visados.
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Disposición final sexta.  Reglamento de la Ley.
El Gobierno en el plazo de seis meses aprobará el Reglamento de esta Ley Orgánica.

Disposición final séptima.  Información sobre la Ley a organismos y organizaciones 
interesados.

Desde el momento de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno adoptará las medidas 
necesarias para informar a los funcionarios de las diversas Administraciones públicas, a los 
directivos de asociaciones de inmigrantes, a los Colegios de Abogados, a los sindicatos y a 
las organizaciones no gubernamentales de los cambios que sobre la aplicación de la 
normativa anterior supone la aprobación de esta Ley Orgánica.

Disposición final octava.  Habilitación de créditos.
El Gobierno dictará las disposiciones necesarias para hacer frente a los gastos 

originados por la aplicación y desarrollo de la presente Ley.

Disposición final novena.  Entrada en vigor.
Esta Ley Orgánica entrará en vigor a los veinte días de su completa publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».
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§ 17

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía 
del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información 

y documentación clínica

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 274, de 15 de noviembre de 2002

Última modificación: 1 de marzo de 2023
Referencia: BOE-A-2002-22188

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La importancia que tienen los derechos de los pacientes como eje básico de las 

relaciones clínico-asistenciales se pone de manifiesto al constatar el interés que han 
demostrado por los mismos casi todas las organizaciones internacionales con competencia 
en la materia. Ya desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, organizaciones como Naciones 
Unidas, UNESCO o la Organización Mundial de la Salud, o, más recientemente, la Unión 
Europea o el Consejo de Europa, entre muchas otras, han impulsado declaraciones o, en 
algún caso, han promulgado normas jurídicas sobre aspectos genéricos o específicos 
relacionados con esta cuestión. En este sentido, es necesario mencionar la trascendencia de 
la Declaración universal de derechos humanos, del año 1948, que ha sido el punto de 
referencia obligado para todos los textos constitucionales promulgados posteriormente o, en 
el ámbito más estrictamente sanitario, la Declaración sobre la promoción de los derechos de 
los pacientes en Europa, promovida el año 1994 por la Oficina Regional para Europa de la 
Organización Mundial de la Salud, aparte de múltiples declaraciones internacionales de 
mayor o menor alcance e influencia que se han referido a dichas cuestiones.

Últimamente, cabe subrayar la relevancia especial del Convenio del Consejo de Europa 
para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto de las 
aplicaciones de la biología y la medicina (Convenio sobre los derechos del hombre y la 
biomedicina), suscrito el día 4 de abril de 1997, el cual ha entrado en vigor en el Reino de 
España el 1 de enero de 2000. Dicho Convenio es una iniciativa capital: en efecto, a 
diferencia de las distintas declaraciones internacionales que lo han precedido, es el primer 
instrumento internacional con carácter jurídico vinculante para los países que lo suscriben. 
Su especial valía reside en el hecho de que establece un marco común para la protección de 
los derechos humanos y la dignidad humana en la aplicación de la biología y la medicina. El 
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Convenio trata explícitamente, con detenimiento y extensión, sobre la necesidad de 
reconocer los derechos de los pacientes, entre los cuales resaltan el derecho a la 
información, el consentimiento informado y la intimidad de la información relativa a la salud 
de las personas, persiguiendo el alcance de una armonización de las legislaciones de los 
diversos países en estas materias; en este sentido, es absolutamente conveniente tener en 
cuenta el Convenio en el momento de abordar el reto de regular cuestiones tan importantes.

Es preciso decir, sin embargo, que la regulación del derecho a la protección de la salud, 
recogido por el artículo 43 de la Constitución de 1978, desde el punto de vista de las 
cuestiones más estrechamente vinculadas a la condición de sujetos de derechos de las 
personas usuarias de los servicios sanitarios, es decir, la plasmación de los derechos 
relativos a la información clínica y la autonomía individual de los pacientes en lo relativo a su 
salud, ha sido objeto de una regulación básica en el ámbito del Estado, a través de la Ley 
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

De otra parte, esta Ley, a pesar de que fija básicamente su atención en el 
establecimiento y ordenación del sistema sanitario desde un punto de vista organizativo, 
dedica a esta cuestión diversas previsiones, entre las que destaca la voluntad de 
humanización de los servicios sanitarios. Así mantiene el máximo respeto a la dignidad de la 
persona y a la libertad individual, de un lado, y, del otro, declara que la organización sanitaria 
debe permitir garantizar la salud como derecho inalienable de la población mediante la 
estructura del Sistema Nacional de Salud, que debe asegurarse en condiciones de 
escrupuloso respeto a la intimidad personal y a la libertad individual del usuario, 
garantizando la confidencialidad de la información relacionada con los servicios sanitarios 
que se prestan y sin ningún tipo de discriminación.

A partir de dichas premisas, la presente Ley completa las previsiones que la Ley General 
de Sanidad enunció como principios generales. En este sentido, refuerza y da un trato 
especial al derecho a la autonomía del paciente. En particular, merece mención especial la 
regulación sobre instrucciones previas que contempla, de acuerdo con el criterio establecido 
en el Convenio de Oviedo, los deseos del paciente expresados con anterioridad dentro del 
ámbito del consentimiento informado. Asimismo, la Ley trata con profundidad todo lo 
referente a la documentación clínica generada en los centros asistenciales, subrayando 
especialmente la consideración y la concreción de los derechos de los usuarios en este 
aspecto.

En septiembre de 1997, en desarrollo de un convenio de colaboración entre el Consejo 
General del Poder Judicial y el Ministerio de Sanidad y Consumo, tuvo lugar un seminario 
conjunto sobre información y documentación clínica, en el que se debatieron los principales 
aspectos normativos y judiciales en la materia. Al mismo tiempo, se constituyó un grupo de 
expertos a quienes se encargó la elaboración de unas directrices para el desarrollo futuro de 
este tema. Este grupo suscribió un dictamen el 26 de noviembre de 1997, que ha sido tenido 
en cuenta en la elaboración de los principios fundamentales de esta Ley.

La atención que a estas materias otorgó en su día la Ley General de Sanidad supuso un 
notable avance como reflejan, entre otros, sus artículos 9, 10 y 61. Sin embargo, el derecho 
a la información, como derecho del ciudadano cuando demanda la atención sanitaria, ha 
sido objeto en los últimos años de diversas matizaciones y ampliaciones por Leyes y 
disposiciones de distinto tipo y rango, que ponen de manifiesto la necesidad de una reforma 
y actualización de la normativa contenida en la Ley General de Sanidad. Así, la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, califica a los 
datos relativos a la salud de los ciudadanos como datos especialmente protegidos, 
estableciendo un régimen singularmente riguroso para su obtención, custodia y eventual 
cesión.

Esta defensa de la confidencialidad había sido ya defendida por la Directiva comunitaria 
95/46, de 24 de octubre, en la que, además de reafirmarse la defensa de los derechos y 
libertades de los ciudadanos europeos, en especial de su intimidad relativa a la información 
relacionada con su salud, se apunta la presencia de otros intereses generales como los 
estudios epidemiológicos, las situaciones de riesgo grave para la salud de la colectividad, la 
investigación y los ensayos clínicos que, cuando estén incluidos en normas de rango de Ley, 
pueden justificar una excepción motivada a los derechos del paciente. Se manifiesta así una 
concepción comunitaria del derecho a la salud, en la que, junto al interés singular de cada 
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individuo, como destinatario por excelencia de la información relativa a la salud, aparecen 
también otros agentes y bienes jurídicos referidos a la salud pública, que deben ser 
considerados, con la relevancia necesaria, en una sociedad democrática avanzada. En esta 
línea, el Consejo de Europa, en su Recomendación de 13 de febrero de 1997, relativa a la 
protección de los datos médicos, después de afirmar que deben recogerse y procesarse con 
el consentimiento del afectado, indica que la información puede restringirse si así lo dispone 
una Ley y constituye una medida necesaria por razones de interés general.

Todas estas circunstancias aconsejan una adaptación de la Ley General de Sanidad con 
el objetivo de aclarar la situación jurídica y los derechos y obligaciones de los profesionales 
sanitarios, de los ciudadanos y de las instituciones sanitarias. Se trata de ofrecer en el 
terreno de la información y la documentación clínicas las mismas garantías a todos los 
ciudadanos del Estado, fortaleciendo con ello el derecho a la protección de la salud que 
reconoce la Constitución.

CAPÍTULO I
Principios generales

Artículo 1.  Ámbito de aplicación.
La presente Ley tiene por objeto la regulación de los derechos y obligaciones de los 

pacientes, usuarios y profesionales, así como de los centros y servicios sanitarios, públicos y 
privados, en materia de autonomía del paciente y de información y documentación clínica.

Artículo 2.  Principios básicos.
1. La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su 

intimidad orientarán toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y 
transmitir la información y la documentación clínica.

2. Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo 
consentimiento de los pacientes o usuarios. El consentimiento, que debe obtenerse después 
de que el paciente reciba una información adecuada, se hará por escrito en los supuestos 
previstos en la Ley.

3. El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la 
información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles.

4. Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos 
determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito.

5. Los pacientes o usuarios tienen el deber de facilitar los datos sobre su estado físico o 
sobre su salud de manera leal y verdadera, así como el de colaborar en su obtención, 
especialmente cuando sean necesarios por razones de interés público o con motivo de la 
asistencia sanitaria.

6. Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la 
correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de 
documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por 
el paciente.

7. La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación clínica 
está obligada a guardar la reserva debida.

Artículo 3.  Las definiciones legales.
A efectos de esta Ley se entiende por:
Centro sanitario: el conjunto organizado de profesionales, instalaciones y medios 

técnicos que realiza actividades y presta servicios para cuidar la salud de los pacientes y 
usuarios.

Certificado médico: la declaración escrita de un médico que da fe del estado de salud de 
una persona en un determinado momento.

Consentimiento informado: la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, 
manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, 
para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud.
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Documentación clínica: el soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de 
datos e informaciones de carácter asistencial.

Historia clínica: el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e 
informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo 
largo del proceso asistencial.

Información clínica: todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite 
adquirir o ampliar conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona, o la forma 
de preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla.

Informe de alta médica: el documento emitido por el médico responsable en un centro 
sanitario al finalizar cada proceso asistencial de un paciente, que especifica los datos de 
éste, un resumen de su historial clínico, la actividad asistencial prestada, el diagnóstico y las 
recomendaciones terapéuticas.

Intervención en el ámbito de la sanidad: toda actuación realizada con fines preventivos, 
diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores o de investigación.

Libre elección: la facultad del paciente o usuario de optar, libre y voluntariamente, entre 
dos o más alternativas asistenciales, entre varios facultativos o entre centros asistenciales, 
en los términos y condiciones que establezcan los servicios de salud competentes, en cada 
caso.

Médico responsable: el profesional que tiene a su cargo coordinar la información y la 
asistencia sanitaria del paciente o del usuario, con el carácter de interlocutor principal del 
mismo en todo lo referente a su atención e información durante el proceso asistencial, sin 
perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que participan en las actuaciones 
asistenciales.

Paciente: la persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados 
profesionales para el mantenimiento o recuperación de su salud.

Servicio sanitario: la unidad asistencial con organización propia, dotada de los recursos 
técnicos y del personal cualificado para llevar a cabo actividades sanitarias.

Usuario: la persona que utiliza los servicios sanitarios de educación y promoción de la 
salud, de prevención de enfermedades y de información sanitaria.

CAPÍTULO II
El derecho de información sanitaria

Artículo 4.  Derecho a la información asistencial.
1. Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el 

ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos 
exceptuados por la Ley. Además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad 
de no ser informada. La información, que como regla general se proporcionará verbalmente 
dejando constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la 
naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias.

2. La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será 
verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades 
y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad.

3. El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho a la 
información. Los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen 
una técnica o un procedimiento concreto también serán responsables de informarle.

Artículo 5.  Titular del derecho a la información asistencial.
1. El titular del derecho a la información es el paciente. También serán informadas las 

personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, en la medida que el paciente lo 
permita de manera expresa o tácita.

2. El paciente será informado, incluso en caso de incapacidad, de modo adecuado a sus 
posibilidades de comprensión, cumpliendo con el deber de informar también a su 
representante legal.
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3. Cuando el paciente, según el criterio del médico que le asiste, carezca de capacidad 
para entender la información a causa de su estado físico o psíquico, la información se 
pondrá en conocimiento de las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.

4. El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la existencia 
acreditada de un estado de necesidad terapéutica. Se entenderá por necesidad terapéutica 
la facultad del médico para actuar profesionalmente sin informar antes al paciente, cuando 
por razones objetivas el conocimiento de su propia situación pueda perjudicar su salud de 
manera grave.

Llegado este caso, el médico dejará constancia razonada de las circunstancias en la 
historia clínica y comunicará su decisión a las personas vinculadas al paciente por razones 
familiares o de hecho.

Artículo 6.  Derecho a la información epidemiológica.
Los ciudadanos tienen derecho a conocer los problemas sanitarios de la colectividad 

cuando impliquen un riesgo para la salud pública o para su salud individual, y el derecho a 
que esta información se difunda en términos verdaderos, comprensibles y adecuados para la 
protección de la salud, de acuerdo con lo establecido por la Ley.

CAPÍTULO III
Derecho a la intimidad

Artículo 7.  El derecho a la intimidad.
1. Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos 

referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada 
por la Ley.

2. Los centros sanitarios adoptarán las medidas oportunas para garantizar los derechos 
a que se refiere el apartado anterior, y elaborarán, cuando proceda, las normas y los 
procedimientos protocolizados que garanticen el acceso legal a los datos de los pacientes.

CAPÍTULO IV
El respeto de la autonomía del paciente

Artículo 8.  Consentimiento informado.
1. Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento 

libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista en el artículo 4, 
haya valorado las opciones propias del caso.

2. El consentimiento será verbal por regla general.
Sin embargo, se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de 
procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión 
negativa sobre la salud del paciente.

3. El consentimiento escrito del paciente será necesario para cada una de las 
actuaciones especificadas en el punto anterior de este artículo, dejando a salvo la posibilidad 
de incorporar anejos y otros datos de carácter general, y tendrá información suficiente sobre 
el procedimiento de aplicación y sobre sus riesgos.

4. Todo paciente o usuario tiene derecho a ser advertido sobre la posibilidad de utilizar 
los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen en un 
proyecto docente o de investigación, que en ningún caso podrá comportar riesgo adicional 
para su salud.

5. El paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier 
momento.
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Artículo 9.  Límites del consentimiento informado y consentimiento por representación.
1. La renuncia del paciente a recibir información está limitada por el interés de la salud 

del propio paciente, de terceros, de la colectividad y por las exigencias terapéuticas del caso. 
Cuando el paciente manifieste expresamente su deseo de no ser informado, se respetará su 
voluntad haciendo constar su renuncia documentalmente, sin perjuicio de la obtención de su 
consentimiento previo para la intervención.

2. Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en 
favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento, en los 
siguientes casos:

a) Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas 
por la Ley. En todo caso, una vez adoptadas las medidas pertinentes, de conformidad con lo 
establecido en la Ley Orgánica 3/1986, se comunicarán a la autoridad judicial en el plazo 
máximo de 24 horas siempre que dispongan el internamiento obligatorio de personas.

b) Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo 
y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo 
permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él.

3. Se otorgará el consentimiento por representación en los siguientes supuestos:
a) Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico 

responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su 
situación. Si el paciente carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán las 
personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.

b) Cuando el paciente tenga la capacidad modificada judicialmente y así conste en la 
sentencia.

c) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de 
comprender el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento lo dará el 
representante legal del menor, después de haber escuchado su opinión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 
del Menor.

4. Cuando se trate de menores emancipados o mayores de 16 años que no se 
encuentren en los supuestos b) y c) del apartado anterior, no cabe prestar el consentimiento 
por representación.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de una actuación de 
grave riesgo para la vida o salud del menor, según el criterio del facultativo, el 
consentimiento lo prestará el representante legal del menor, una vez oída y tenida en cuenta 
la opinión del mismo.

5. La práctica de ensayos clínicos y la práctica de técnicas de reproducción humana 
asistida se rigen por lo establecido con carácter general sobre la mayoría de edad y por las 
disposiciones especiales de aplicación.

6. En los casos en los que el consentimiento haya de otorgarlo el representante legal o 
las personas vinculadas por razones familiares o de hecho en cualquiera de los supuestos 
descritos en los apartados 3 a 5, la decisión deberá adoptarse atendiendo siempre al mayor 
beneficio para la vida o salud del paciente. Aquellas decisiones que sean contrarias a dichos 
intereses deberán ponerse en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a través 
del Ministerio Fiscal, para que adopte la resolución correspondiente, salvo que, por razones 
de urgencia, no fuera posible recabar la autorización judicial, en cuyo caso los profesionales 
sanitarios adoptarán las medidas necesarias en salvaguarda de la vida o salud del paciente, 
amparados por las causas de justificación de cumplimiento de un deber y de estado de 
necesidad.

7. La prestación del consentimiento por representación será adecuada a las 
circunstancias y proporcionada a las necesidades que haya que atender, siempre en favor 
del paciente y con respeto a su dignidad personal. El paciente participará en la medida de lo 
posible en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario. Si el paciente es una 
persona con discapacidad, se le ofrecerán las medidas de apoyo pertinentes, incluida la 
información en formatos adecuados, siguiendo las reglas marcadas por el principio del 
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diseño para todos de manera que resulten accesibles y comprensibles a las personas con 
discapacidad, para favorecer que pueda prestar por sí su consentimiento.

Artículo 10.  Condiciones de la información y consentimiento por escrito.
1. El facultativo proporcionará al paciente, antes de recabar su consentimiento escrito, la 

información básica siguiente:
a) Las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con 

seguridad.
b) Los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del 

paciente.
c) Los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado 

de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención.
d) Las contraindicaciones.
2. El médico responsable deberá ponderar en cada caso que cuanto más dudoso sea el 

resultado de una intervención más necesario resulta el previo consentimiento por escrito del 
paciente.

Artículo 11.  Instrucciones previas.
1. Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz y libre, 

manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en 
que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos 
personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el 
fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. El otorgante del 
documento puede designar, además, un representante para que, llegado el caso, sirva como 
interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las 
instrucciones previas.

2. Cada servicio de salud regulará el procedimiento adecuado para que, llegado el caso, 
se garantice el cumplimiento de las instrucciones previas de cada persona, que deberán 
constar siempre por escrito.

3. No serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al ordenamiento jurídico, a la 
«lex artis», ni las que no se correspondan con el supuesto de hecho que el interesado haya 
previsto en el momento de manifestarlas. En la historia clínica del paciente quedará 
constancia razonada de las anotaciones relacionadas con estas previsiones.

4. Las instrucciones previas podrán revocarse libremente en cualquier momento dejando 
constancia por escrito.

5. Con el fin de asegurar la eficacia en todo el territorio nacional de las instrucciones 
previas manifestadas por los pacientes y formalizadas de acuerdo con lo dispuesto en la 
legislación de las respectivas Comunidades Autónomas, se creará en el Ministerio de 
Sanidad y Consumo el Registro nacional de instrucciones previas que se regirá por las 
normas que reglamentariamente se determinen, previo acuerdo del Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud.

Artículo 12.  Información en el Sistema Nacional de Salud.
1. Además de los derechos reconocidos en los artículos anteriores, los pacientes y los 

usuarios del Sistema Nacional de Salud tendrán derecho a recibir información sobre los 
servicios y unidades asistenciales disponibles, su calidad y los requisitos de acceso a ellos.

2. Los servicios de salud dispondrán en los centros y servicios sanitarios de una guía o 
carta de los servicios en la que se especifiquen los derechos y obligaciones de los usuarios, 
las prestaciones disponibles, las características asistenciales del centro o del servicio, y sus 
dotaciones de personal, instalaciones y medios técnicos.

Se facilitará a todos los usuarios información sobre las guías de participación y sobre 
sugerencias y reclamaciones.

3. Cada servicio de salud regulará los procedimientos y los sistemas para garantizar el 
efectivo cumplimiento de las previsiones de este artículo.
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Artículo 13.  Derecho a la información para la elección de médico y de centro.
Los usuarios y pacientes del Sistema Nacional de Salud, tanto en la atención primaria 

como en la especializada, tendrán derecho a la información previa correspondiente para 
elegir médico, e igualmente centro, con arreglo a los términos y condiciones que establezcan 
los servicios de salud competentes.

CAPÍTULO V
La historia clínica

Artículo 14.  Definición y archivo de la historia clínica.
1. La historia clínica comprende el conjunto de los documentos relativos a los procesos 

asistenciales de cada paciente, con la identificación de los médicos y de los demás 
profesionales que han intervenido en ellos, con objeto de obtener la máxima integración 
posible de la documentación clínica de cada paciente, al menos, en el ámbito de cada 
centro.

2. Cada centro archivará las historias clínicas de sus pacientes, cualquiera que sea el 
soporte papel, audiovisual, informático o de otro tipo en el que consten, de manera que 
queden garantizadas su seguridad, su correcta conservación y la recuperación de la 
información.

3. Las Administraciones sanitarias establecerán los mecanismos que garanticen la 
autenticidad del contenido de la historia clínica y de los cambios operados en ella, así como 
la posibilidad de su reproducción futura.

4. Las Comunidades Autónomas aprobarán las disposiciones necesarias para que los 
centros sanitarios puedan adoptar las medidas técnicas y organizativas adecuadas para 
archivar y proteger las historias clínicas y evitar su destrucción o su pérdida accidental.

Artículo 15.  Contenido de la historia clínica de cada paciente.
1. La historia clínica incorporará la información que se considere trascendental para el 

conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente. Todo paciente o usuario 
tiene derecho a que quede constancia, por escrito o en el soporte técnico más adecuado, de 
la información obtenida en todos sus procesos asistenciales, realizados por el servicio de 
salud tanto en el ámbito de atención primaria como de atención especializada.

2. La historia clínica tendrá como fin principal facilitar la asistencia sanitaria, dejando 
constancia de todos aquellos datos que, bajo criterio médico, permitan el conocimiento veraz 
y actualizado del estado de salud.

El contenido mínimo de la historia clínica será el siguiente:
a) La documentación relativa a la hoja clínicoestadística.
b) La autorización de ingreso.
c) El informe de urgencia.
d) La anamnesis y la exploración física.
e) La evolución.
f) Las órdenes médicas.
g) La hoja de interconsulta.
h) Los informes de exploraciones complementarias.
i) El consentimiento informado.
j) El informe de anestesia.
k) El informe de quirófano o de registro del parto.
l) El informe de anatomía patológica.
m) La evolución y planificación de cuidados de enfermería.
n) La aplicación terapéutica de enfermería.
ñ) El gráfico de constantes.
o) El informe clínico de alta.
Los párrafos b), c), i), j), k), l), ñ) y o) sólo serán exigibles en la cumplimentación de la 

historia clínica cuando se trate de procesos de hospitalización o así se disponga.
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3. Cuando se trate del nacimiento, la historia clínica incorporará, además de la 
información a la que hace referencia este apartado, los resultados de las pruebas 
biométricas, médicas o analíticas que resulten, en su caso, necesarias para determinar el 
vínculo de filiación con la madre, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

4. La historia clínica se llevará con criterios de unidad y de integración, en cada 
institución asistencial como mínimo, para facilitar el mejor y más oportuno conocimiento por 
los facultativos de los datos de un determinado paciente en cada proceso asistencial.

5. Cuando la atención sanitaria prestada lo sea a consecuencia de violencia ejercida 
contra personas menores de edad, la historia clínica especificará esta circunstancia, además 
de la información a la que hace referencia este apartado.

Artículo 16.  Usos de la historia clínica.
1. La historia clínica es un instrumento destinado fundamentalmente a garantizar una 

asistencia adecuada al paciente. Los profesionales asistenciales del centro que realizan el 
diagnóstico o el tratamiento del paciente tienen acceso a la historia clínica de éste como 
instrumento fundamental para su adecuada asistencia.

2. Cada centro establecerá los métodos que posibiliten en todo momento el acceso a la 
historia clínica de cada paciente por los profesionales que le asisten.

3. El acceso a la historia clínica con fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, 
de investigación o de docencia, se rige por lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
de protección de datos personales, y en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, 
y demás normas de aplicación en cada caso. El acceso a la historia clínica con estos fines 
obliga a preservar los datos de identificación personal del paciente, separados de los de 
carácter clinicoasistencial, de manera que, como regla general, quede asegurado el 
anonimato, salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento para no separarlos.

Se exceptúan los supuestos de investigación previstos en el apartado 2 de la Disposición 
adicional decimoséptima de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía 
de los Derechos Digitales.

Asimismo se exceptúan los supuestos de investigación de la autoridad judicial en los que 
se considere imprescindible la unificación de los datos identificativos con los 
clinicoasistenciales, en los cuales se estará a lo que dispongan los jueces y tribunales en el 
proceso correspondiente. El acceso a los datos y documentos de la historia clínica queda 
limitado estrictamente a los fines específicos de cada caso.

Cuando ello sea necesario para la prevención de un riesgo o peligro grave para la salud 
de la población, las Administraciones sanitarias a las que se refiere la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, General de Salud Pública, podrán acceder a los datos identificativos de los 
pacientes por razones epidemiológicas o de protección de la salud pública. El acceso habrá 
de realizarse, en todo caso, por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por 
otra persona sujeta, asimismo, a una obligación equivalente de secreto, previa motivación 
por parte de la Administración que solicitase el acceso a los datos.

4. El personal de administración y gestión de los centros sanitarios sólo puede acceder a 
los datos de la historia clínica relacionados con sus propias funciones.

5. El personal sanitario debidamente acreditado que ejerza funciones de inspección, 
evaluación, acreditación y planificación, tiene acceso a las historias clínicas en el 
cumplimiento de sus funciones de comprobación de la calidad de la asistencia, el respeto de 
los derechos del paciente o cualquier otra obligación del centro en relación con los pacientes 
y usuarios o la propia Administración sanitaria.

6. El personal que accede a los datos de la historia clínica en el ejercicio de sus 
funciones queda sujeto al deber de secreto.

7. Las Comunidades Autónomas regularán el procedimiento para que quede constancia 
del acceso a la historia clínica y de su uso.

Artículo 17.  La conservación de la documentación clínica.
1. Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica en 

condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, aunque no 
necesariamente en el soporte original, para la debida asistencia al paciente durante el 
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tiempo adecuado a cada caso y, como mínimo, cinco años contados desde la fecha del alta 
de cada proceso asistencial.

No obstante, los datos de la historia clínica relacionados con el nacimiento del paciente, 
incluidos los resultados de las pruebas biométricas, médicas o analíticas que en su caso 
resulten necesarias para determinar el vínculo de filiación con la madre, no se destruirán, 
trasladándose una vez conocido el fallecimiento del paciente, a los archivos definitivos de la 
Administración correspondiente, donde se conservarán con las debidas medidas de 
seguridad a los efectos de la legislación de protección de datos.

2. La documentación clínica también se conservará a efectos judiciales de conformidad 
con la legislación vigente. Se conservará, asimismo, cuando existan razones 
epidemiológicas, de investigación o de organización y funcionamiento del Sistema Nacional 
de Salud. Su tratamiento se hará de forma que se evite en lo posible la identificación de las 
personas afectadas.

Sin perjuicio del derecho al que se refiere el artículo siguiente, los datos de la historia 
clínica relacionados con las pruebas biométricas, médicas o analíticas que resulten 
necesarias para determinar el vínculo de filiación con la madre del recién nacido, sólo podrán 
ser comunicados a petición judicial, dentro del correspondiente proceso penal o en caso de 
reclamación o impugnación judicial de la filiación materna.

3. Los profesionales sanitarios tienen el deber de cooperar en la creación y el 
mantenimiento de una documentación clínica ordenada y secuencial del proceso asistencial 
de los pacientes.

4. La gestión de la historia clínica por los centros con pacientes hospitalizados, o por los 
que atiendan a un número suficiente de pacientes bajo cualquier otra modalidad asistencial, 
según el criterio de los servicios de salud, se realizará a través de la unidad de admisión y 
documentación clínica, encargada de integrar en un solo archivo las historias clínicas. La 
custodia de dichas historias clínicas estará bajo la responsabilidad de la dirección del centro 
sanitario.

5. Los profesionales sanitarios que desarrollen su actividad de manera individual son 
responsables de la gestión y de la custodia de la documentación asistencial que generen.

6. Son de aplicación a la documentación clínica las medidas técnicas de seguridad 
establecidas por la legislación reguladora de la conservación de los ficheros que contienen 
datos de carácter personal y, en general, por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de 
Datos de Carácter Personal.

Artículo 18.  Derechos de acceso a la historia clínica.
1. El paciente tiene el derecho de acceso, con las reservas señaladas en el apartado 3 

de este artículo, a la documentación de la historia clínica y a obtener copia de los datos que 
figuran en ella. Los centros sanitarios regularán el procedimiento que garantice la 
observancia de estos derechos.

2. El derecho de acceso del paciente a la historia clínica puede ejercerse también por 
representación debidamente acreditada.

3. El derecho al acceso del paciente a la documentación de la historia clínica no puede 
ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a la confidencialidad de los datos 
que constan en ella recogidos en interés terapéutico del paciente, ni en perjuicio del derecho 
de los profesionales participantes en su elaboración, los cuales pueden oponer al derecho de 
acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas.

4. Los centros sanitarios y los facultativos de ejercicio individual sólo facilitarán el acceso 
a la historia clínica de los pacientes fallecidos a las personas vinculadas a él, por razones 
familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así se 
acredite. En cualquier caso el acceso de un tercero a la historia clínica motivado por un 
riesgo para su salud se limitará a los datos pertinentes. No se facilitará información que 
afecte a la intimidad del fallecido ni a las anotaciones subjetivas de los profesionales, ni que 
perjudique a terceros.

Artículo 19.  Derechos relacionados con la custodia de la historia clínica.
El paciente tiene derecho a que los centros sanitarios establezcan un mecanismo de 

custodia activa y diligente de las historias clínicas. Dicha custodia permitirá la recogida, la 
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integración, la recuperación y la comunicación de la información sometida al principio de 
confidencialidad con arreglo a lo establecido por el artículo 16 de la presente Ley.

CAPÍTULO VI
Informe de alta y otra documentación clínica

Artículo 20.  Informe de alta.
Todo paciente, familiar o persona vinculada a él, en su caso, tendrá el derecho a recibir 

del centro o servicio sanitario, una vez finalizado el proceso asistencial, un informe de alta 
con los contenidos mínimos que determina el artículo 3. Las características, requisitos y 
condiciones de los informes de alta se determinarán reglamentariamente por las 
Administraciones sanitarias autonómicas.

Artículo 21.  El alta del paciente.
1. En caso de no aceptar el tratamiento prescrito, se propondrá al paciente o usuario la 

firma del alta voluntaria. Si no la firmara, la dirección del centro sanitario, a propuesta del 
médico responsable, podrá disponer el alta forzosa en las condiciones reguladas por la Ley.

El hecho de no aceptar el tratamiento prescrito no dará lugar al alta forzosa cuando 
existan tratamientos alternativos, aunque tengan carácter paliativo, siempre que los preste el 
centro sanitario y el paciente acepte recibirlos. Estas circunstancias quedarán debidamente 
documentadas.

2. En el caso de que el paciente no acepte el alta, la dirección del centro, previa 
comprobación del informe clínico correspondiente, oirá al paciente y, si persiste en su 
negativa, lo pondrá en conocimiento del juez para que confirme o revoque la decisión.

Artículo 22.  Emisión de certificados médicos.
Todo paciente o usuario tiene derecho a que se le faciliten los certificados acreditativos 

de su estado de salud. Éstos serán gratuitos cuando así lo establezca una disposición legal 
o reglamentaria.

Artículo 23.  Obligaciones profesionales de información técnica, estadística y administrativa.
Los profesionales sanitarios, además de las obligaciones señaladas en materia de 

información clínica, tienen el deber de cumplimentar los protocolos, registros, informes, 
estadísticas y demás documentación asistencial o administrativa, que guarden relación con 
los procesos clínicos en los que intervienen, y los que requieran los centros o servicios de 
salud competentes y las autoridades sanitarias, comprendidos los relacionados con la 
investigación médica y la información epidemiológica.

Disposición adicional primera.  Carácter de legislación básica.
Esta Ley tiene la condición de básica, de conformidad con lo establecido en el artículo 

149.1.1.ª y 16.ª de la Constitución.
El Estado y las Comunidades Autónomas adoptarán, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, las medidas necesarias para la efectividad de esta Ley.

Disposición adicional segunda.  Aplicación supletoria.
Las normas de esta Ley relativas a la información asistencial, la información para el 

ejercicio de la libertad de elección de médico y de centro, el consentimiento informado del 
paciente y la documentación clínica, serán de aplicación supletoria en los proyectos de 
investigación médica, en los procesos de extracción y trasplante de órganos, en los de 
aplicación de técnicas de reproducción humana asistida y en los que carezcan de regulación 
especial.
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Disposición adicional tercera.  Coordinación de las historias clínicas.
El Ministerio de Sanidad y Consumo, en coordinación y con la colaboración de las 

Comunidades Autónomas competentes en la materia, promoverá, con la participación de 
todos los interesados, la implantación de un sistema de compatibilidad que, atendida la 
evolución y disponibilidad de los recursos técnicos, y la diversidad de sistemas y tipos de 
historias clínicas, posibilite su uso por los centros asistenciales de España que atiendan a un 
mismo paciente, en evitación de que los atendidos en diversos centros se sometan a 
exploraciones y procedimientos de innecesaria repetición.

Disposición adicional cuarta.  Necesidades asociadas a la discapacidad.
El Estado y las Comunidades Autónomas, dentro del ámbito de sus respectivas 

competencias, dictarán las disposiciones precisas para garantizar a los pacientes o usuarios 
con necesidades especiales, asociadas a la discapacidad, los derechos en materia de 
autonomía, información y documentación clínica regulados en esta Ley.

Disposición adicional quinta.  Información y documentación sobre medicamentos y 
productos sanitarios.

La información, la documentación y la publicidad relativas a los medicamentos y 
productos sanitarios, así como el régimen de las recetas y de las órdenes de prescripción 
correspondientes, se regularán por su normativa específica, sin perjuicio de la aplicación de 
las reglas establecidas en esta Ley en cuanto a la prescripción y uso de medicamentos o 
productos sanitarios durante los procesos asistenciales.

Disposición adicional sexta.  Régimen sancionador.
Las infracciones de lo dispuesto por la presente Ley quedan sometidas al régimen 

sancionador previsto en el capítulo VI del Título I de la Ley 14/1986, General de Sanidad, sin 
perjuicio de la responsabilidad civil o penal y de la responsabilidad profesional o estatutaria 
procedentes en derecho.

Disposición transitoria única.  Informe de alta.
El informe de alta se regirá por lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Sanidad, de 6 

de septiembre de 1984, mientras no se desarrolle legalmente lo dispuesto en el artículo 20 
de esta Ley.

Disposición derogatoria única.  Derogación general y de preceptos concretos.
Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo 

dispuesto en la presente Ley y, concretamente, los apartados 5, 6, 8, 9 y 11 del artículo 10, el 
apartado 4 del artículo 11 y el artículo 61 de la Ley 14/1986, General de Sanidad.

Disposición final única.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor en el plazo de seis meses a partir del día siguiente al de 

su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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§ 18

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 313, de 29 de diciembre de 2004
Última modificación: 7 de septiembre de 2022

Referencia: BOE-A-2004-21760

[ . . . ]
Disposición adicional segunda.  Protocolos de actuación.

El Gobierno y las comunidades autónomas que hayan asumido competencias en materia 
de justicia, organizarán en el ámbito que a cada una le es propio los servicios forenses de 
modo que cuenten con unidades de valoración forense integral encargadas de diseñar 
protocolos de actuación global e integral en casos de violencia de género. Estos protocolos 
deberán prestar especial atención a la violencia vicaria.

[ . . . ]
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§ 19

Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 175, de 22 de julio de 2011
Última modificación: 3 de enero de 2025

Referencia: BOE-A-2011-12628

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

ley.

PREÁMBULO

I
La importancia del Registro Civil demanda la adopción de un nuevo modelo que se 

ajuste tanto a los valores consagrados en la Constitución de 1978 como a la realidad actual 
de la sociedad española.

Aunque la vigente Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 1957, ha dado muestras de su 
calidad técnica y de su capacidad de adaptación a lo largo de estos años, es innegable que 
la relevancia de las transformaciones habidas en nuestro país exige un cambio normativo en 
profundidad que, recogiendo los aspectos más valiosos de la institución registral, la acomode 
plenamente a la España de hoy, cuya realidad política, social y tecnológica es 
completamente distinta a la de entonces.

La Constitución de 1978 sitúa a las personas y a sus derechos en el centro de la acción 
pública. Y ese inequívoco reconocimiento de la dignidad y la igualdad ha supuesto el 
progresivo abandono de construcciones jurídicas de épocas pasadas que configuraban el 
estado civil a partir del estado social, la religión, el sexo, la filiación o el matrimonio.

Un Registro Civil coherente con la Constitución ha de asumir que las personas –iguales 
en dignidad y derechos- son su única razón de ser, no sólo desde una perspectiva individual 
y subjetiva sino también en su dimensión objetiva, como miembros de una comunidad 
políticamente organizada.

Por este motivo, la Ley abandona la vieja preocupación por la constatación territorial de 
los hechos concernientes a las personas, sustituyéndola por un modelo radicalmente distinto 
que prioriza el historial de cada individuo, liberándolo de cargas administrativas y 
equilibrando la necesaria protección de su derecho fundamental a la intimidad con el 
carácter público del Registro Civil.
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En este sentido, la Ley suprime el tradicional sistema de división del Registro Civil en 
Secciones -nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales- y 
crea un registro individual para cada persona a la que desde la primera inscripción que se 
practique se le asigna un código personal.

Asimismo, en la presente Ley se incorpora tanto la Convención de los derechos del niño 
de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, como la 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 13 de diciembre de 
2006, ratificada por España el 23 de noviembre de 2007.

II
La modernización del Registro Civil también hace pertinente que su llevanza sea 

asumida por funcionarios públicos distintos de aquellos que integran el poder judicial del 
Estado, cuyo cometido constitucional es juzgar y ejecutar lo juzgado.

En efecto, la aplicación al Registro Civil de técnicas organizativas y de gestión de 
naturaleza administrativa permitirá una mayor uniformidad de criterios y una tramitación más 
ágil y eficiente de los distintos expedientes, sin merma alguna del derecho de los ciudadanos 
a una tutela judicial efectiva, pues todos los actos del Registro Civil quedan sujetos a control 
judicial.

Esta Ley deslinda con claridad las tradicionales funciones gubernativas y judiciales que 
por inercia histórica todavía aparecen entremezcladas en el sistema de la Ley de 1957, y 
aproxima nuestro modelo de Registro Civil al existente en otros países de nuestro entorno, 
en los que también se ha optado por un órgano o entidad de naturaleza administrativa con el 
fin de prestar un servicio público de mayor calidad, sin perjuicio de la garantía judicial de los 
derechos de los ciudadanos.

Puesto que la materia a la que el funcionamiento del Registro Civil se refiere es el estado 
civil de las personas y en ciertos aspectos, el derecho de familia, la jurisdicción competente 
es la civil. No obstante, se exceptúa la nacionalidad por residencia, respecto de la que 
persisten las razones que aconsejaron trasladar esta materia a la jurisdicción contencioso-
administrativa con la entrada en vigor de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre, de reforma del 
Código Civil.

III
Esa misma vocación modernizadora hace que en la Ley se diseñe un Registro Civil único 

para toda España, informatizado y accesible electrónicamente.
El Registro Civil se configura como una base de datos única que permite compaginar la 

unidad de la información con la gestión territorializada y la universalidad en el acceso. Este 
salto conceptual, que implica la superación del Registro físicamente articulado en libros 
custodiados en oficinas distribuidas por toda España, obliga a un replanteamiento de toda su 
estructura organizativa, que ahora ha de tener por objetivo principal eximir al ciudadano de la 
carga de tener que acudir presencialmente a las oficinas del Registro.

Un Registro Civil electrónico exige una estructura organizativa bien distinta de la actual. 
Estructura que, además, ha de tener presente a las Comunidades Autónomas.

A todo ello se dedica el título III de esta Ley, en el que se contempla una organización del 
Registro Civil mucho más sencilla que la anterior, diferenciándose entre Oficinas Generales, 
Oficina Central y Oficinas Consulares, dotadas de funciones y competencias propias, aunque 
dependiendo de la Dirección General de los Registros y del Notariado en tanto que centro 
superior directivo, consultivo y responsable último del Registro Civil.

Existirá una Oficina General por cada Comunidad o Ciudad Autónoma y otra más por 
cada 500.000 habitantes, al frente de la cual se encontrará un Encargado al que se le 
asignan las funciones de recepción de declaraciones y solicitudes, la tramitación y resolución 
de expedientes, la práctica de inscripciones y, en su caso, la expedición de certificaciones. A 
la Oficina Central le corresponde, entre otras funciones, practicar las inscripciones derivadas 
de resoluciones dictadas por la Dirección General de los Registros y del Notariado en los 
expedientes que son de su competencia. En cuanto a las Oficinas Consulares, su régimen 
jurídico no difiere sustancialmente del vigente.
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La unidad de actuación queda garantizada mediante el carácter vinculante de las 
instrucciones, resoluciones y circulares de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, así como por el establecimiento de un sistema de recursos que sigue las reglas 
generales de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la previsión 
expresa de un recurso ante la mencionada Dirección General.

IV
La Ley concibe el Registro Civil como un registro electrónico, en el que se practican 

asientos informáticos, que organiza la publicidad y da fe de los hechos y actos del estado 
civil. Desde esta concepción se incorpora el uso de las nuevas tecnologías y de la firma 
electrónica.

El régimen de la publicidad del Registro Civil se articula a partir de dos instrumentos: la 
certificación electrónica y el acceso de la Administración, en el ejercicio de sus funciones 
públicas, a la información registral. Este último se concibe como el instrumento preferente de 
publicidad, de tal forma que sólo en casos excepcionales el ciudadano deberá presentar 
certificaciones de datos del Registro Civil.

El carácter electrónico del Registro Civil no significa alterar la garantía de privacidad de 
los datos contenidos en el mismo. Aunque el Registro Civil está excluido del ámbito de 
aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, se presta una especial protección a los datos, en tanto contengan 
información que afecta a la esfera de la intimidad de la persona. Lo relevante es que los 
datos protegidos sólo pertenecen a su titular y a él corresponde autorizar que sean 
facilitados a terceros.

V
En relación con los aspectos sustantivos de la Ley, merece una mención especial el título 

VI, relativo a hechos y actos inscribibles. Respecto de la inscripción de nacimiento, se 
mantienen los criterios generales y se prevé la remisión de los datos del nacido a través de 
un documento oficial por los responsables de los centros sanitarios. A cada nacido se le 
abrirá un registro individual y le será asignado un código personal.

El nombre y apellidos se configura como un elemento de identidad del nacido derivado 
del derecho de la personalidad y como tal se incorpora a la inscripción de nacimiento. Con el 
fin de avanzar en la igualdad de género se prescinde de la histórica prevalencia del apellido 
paterno frente al materno permitiendo que ambos progenitores sean los que decidan el 
orden de los apellidos. Igualmente se sistematiza y agiliza el procedimiento de cambio de 
nombres y apellidos y se somete, como regla general, a la competencia del Encargado del 
Registro Civil. En cuanto a la filiación, se elimina toda referencia a la no matrimonial, con 
plena equiparación a la matrimonial.

La instrucción del expediente matrimonial y la celebración del matrimonio compete a los 
Ayuntamientos, los cuales deberán remitir de oficio la documentación preceptiva al Registro 
Civil. Los Cónsules autorizarán, celebrarán e inscribirán los matrimonios de españoles en el 
extranjero. No se modifica la comunicación al Registro Civil de los matrimonios celebrados 
en forma religiosa.

De modo similar a la del nacimiento se regula la inscripción de la defunción mediante la 
remisión del documento oficial, acompañado de parte médico, por los centros sanitarios. Se 
mantiene el requisito de la práctica previa de la inscripción de fallecimiento para proceder a 
la inhumación o incineración.

La descentralización introducida por la Constitución de 1978 está presente, no sólo 
desde el punto de vista territorial, sino también desde la perspectiva de la distribución de 
competencias. Así, se contempla el acceso al Registro Civil de actos regulados en algunos 
Derechos civiles especiales como, por ejemplo, las autotutelas, apoderamientos preventivos 
o especialidades en materia de régimen económico del matrimonio. Igualmente, se prevé la 
utilización de las lenguas cooficiales, tanto en la inscripción como en la expedición de 
certificaciones. Además, la Ley garantiza la adecuada coexistencia de la competencia estatal 
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sobre Registro Civil y las de carácter ejecutivo que corresponden a las Comunidades 
Autónomas.

VI
La normativa de Derecho internacional privado se contiene en el título X de la Ley con 

una actualización de las soluciones jurídicas influidas por el avance de la legislación europea 
y la creciente importancia del elemento extranjero con acceso al Registro Civil. La 
coherencia del modelo exige a este respecto mantener la unidad, dentro de las 
particularidades inherentes a cada sector.

Una de las mayores novedades se centra en la inscripción de documentos judiciales 
extranjeros. De este modo, se permite no sólo la inscripción previo exequátur sino también la 
posibilidad de que el Encargado del Registro Civil realice la inscripción tras proceder a un 
reconocimiento incidental.

La complejidad inherente a las situaciones internacionales justifica que la inscripción de 
documentos extranjeros judiciales y no judiciales, así como de certificaciones extranjeras, 
corresponda con carácter exclusivo a la Oficina Central del Registro. La Oficina Central se 
configura además como la autoridad encargada en materia de cooperación internacional en 
todas aquellas materias sometidas a la Ley.

VII
El articulado se completa con disposiciones adicionales, transitorias y finales, así como 

con una disposición derogatoria.
Se deroga la Ley de Registro Civil de 8 de junio de 1957 que, no obstante, seguirá 

siendo aplicada en tanto quede extinguido el complejo régimen transitorio previsto en la Ley. 
De este modo se prevé un régimen de incorporación progresiva de los registros individuales 
y se mantienen temporalmente los efectos que el ordenamiento vigente atribuye al Libro de 
Familia. Igualmente se derogan expresamente los preceptos del Código civil que resultan 
incompatibles con las previsiones de la presente Ley.

En efecto, puesto que se prescindirá del Libro de Familia –que pierde sentido dentro del 
modelo moderno que se ha configurado en la presente Ley– se ha previsto que en cada 
registro individual conste una hoja o extracto en la que figuren los datos personales de la 
vida del individuo. Consecuentemente con este diseño de la hoja individual, y en la 
búsqueda de una mayor simplicidad y eficiencia del sistema, la Ley distingue entre las 
inscripciones, las anotaciones registrales y, por último, el asiento de cancelación.

Se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, a fin de determinar el 
órgano judicial y el procedimiento para conocer de los recursos frente a las resoluciones de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de estado civil. Dichas 
previsiones no serán de aplicación a los recursos frente a resoluciones relativas a la 
adquisición de nacionalidad por residencia, cuya regulación y competencia judicial no se 
modifica.

La desjudicialización del Registro Civil impone la derogación del artículo 86 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial –que se lleva a cabo a través de Ley 
Orgánica complementaria–, y de lo previsto en la Ley 38/1998, de 28 de diciembre, de Planta 
y Demarcación Judicial, respecto a los Registros Civiles.

La complejidad de la Ley y el cambio radical respecto al modelo anterior aconsejan un 
extenso plazo de vacatio legis, que se ha fijado en tres años, para permitir la progresiva 
puesta en marcha del nuevo modelo, evitando disfunciones en el tratamiento de la 
información registral y la implementación de la nueva estructura organizativa.
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TÍTULO I
El Registro Civil. Disposiciones generales

CAPÍTULO PRIMERO
Naturaleza, contenido y competencias del Registro Civil

Artículo 1.  Objeto de la Ley.
La presente Ley tiene por objeto la ordenación jurídica del Registro Civil.
En particular, tiene como finalidad regular la organización, dirección y funcionamiento del 

Registro Civil, el acceso de los hechos y actos que se hacen constar en el mismo y la 
publicidad y los efectos que se otorgan a su contenido.

Artículo 2.  Naturaleza y contenido del Registro Civil.
1. El Registro Civil es un registro público dependiente del Ministerio de Justicia. Todos 

los asuntos referentes al Registro Civil están encomendados a la Dirección General de los 
Registros y del Notariado.

Los Encargados del Registro Civil deben cumplir las órdenes, instrucciones, resoluciones 
y circulares del Ministerio de Justicia y de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado.

2. El Registro Civil tiene por objeto hacer constar oficialmente los hechos y actos que se 
refieren al estado civil de las personas y aquellos otros que determine la presente Ley.

3. El contenido del Registro Civil está integrado por el conjunto de registros individuales 
de las personas físicas y por el resto de las inscripciones que se practiquen en el mismo 
conforme a lo previsto en la presente Ley.

Artículo 3.  Elementos definitorios del Registro Civil.
1. El Registro Civil es único para toda España.
2. El Registro Civil es electrónico. Los datos serán objeto de tratamiento automatizado y 

se integrarán en una base de datos única cuya estructura, organización y funcionamiento es 
competencia del Ministerio de Justicia conforme a la presente Ley y a sus normas de 
desarrollo.

3. Serán de aplicación al Registro Civil las medidas de seguridad establecidas en la 
normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

Artículo 4.  Hechos y actos inscribibles.
Tienen acceso al Registro Civil los hechos y actos que se refieren a la identidad, estado 

civil y demás circunstancias de la persona. Son, por tanto, inscribibles:
1.º El nacimiento.
2.º La filiación.
3.º El nombre y los apellidos y sus cambios.
4.º El sexo y el cambio de sexo.
5.º La nacionalidad y la vecindad civil.
6.º La emancipación y el beneficio de la mayor edad.
7.º El matrimonio. La separación, nulidad y divorcio.
8.º El régimen económico matrimonial legal o pactado.
9.º Las relaciones paterno-filiales y sus modificaciones.
10.º Los poderes y mandatos preventivos, la propuesta de nombramiento de curador y 

las medidas de apoyo previstas por una persona respecto de sí misma o de sus bienes.
11.º Las resoluciones judiciales dictadas en procedimientos de provisión de medidas 

judiciales de apoyo a personas con discapacidad.
12.º Los actos relativos a la constitución y régimen del patrimonio protegido de las 

personas con discapacidad.
13.º La tutela del menor y la defensa judicial del menor emancipado.
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14.º Las declaraciones de concurso de las personas físicas y la intervención o 
suspensión de sus facultades.

15.º Las declaraciones de ausencia y fallecimiento.
16.º La defunción.

Artículo 5.  Registro individual.
1. Cada persona tendrá un registro individual en el que constarán los hechos y actos 

relativos a la identidad, estado civil y demás circunstancias en los términos de la presente 
Ley.

2. El registro individual se abrirá con la inscripción de nacimiento o con el primer asiento 
que se practique.

3. En dicho registro se inscribirán o anotarán, continuada, sucesiva y cronológicamente, 
todos los hechos y actos que tengan acceso al Registro Civil.

Artículo 6.  Código personal.
A cada registro individual abierto con el primer asiento que se practique se le asignará un 

código personal constituido por la secuencia alfanumérica generada por el Registro Civil, que 
será única e invariable en el tiempo.

Artículo 7.  Firma electrónica.
1. Los Encargados del Registro Civil dispondrán de certificados electrónicos cualificados. 

Mediante dichos certificados electrónicos se firmarán los asientos del Registro Civil con firma 
electrónica avanzada. Las certificaciones de las inscripciones electrónicas, o las que se 
expidan por medios electrónicos, serán selladas directamente por el sistema, con sello 
electrónico avanzado basado en un certificado de sello electrónico cualificado, salvo en los 
supuestos en que esta opción no sea posible, en cuyo caso serán firmadas por el Encargado 
con firma electrónica avanzada mediante su certificado electrónico cualificado.

Así mismo, el personal del Registro Civil que se determine reglamentariamente podrá 
disponer de certificado electrónico cualificado con firma electrónica avanzada.

2. Se garantizará la verificabilidad de las firmas y sellos electrónicos de dichos asientos, 
incluso una vez haya caducado o se haya revocado el certificado con el cual se practicó el 
asiento, mediante la utilización de formatos o servicios que preserven la longevidad de 
firmas y sellos electrónicos durante el tiempo exigido por la legislación vigente.

3. Las personas podrán identificarse electrónicamente ante el Registro Civil a través de 
cualquiera de los sistemas previstos en el artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en la 
normativa vigente en materia de identificación y firma electrónica.

Artículo 8.  Comunicación entre las Oficinas del Registro Civil y con las Administraciones 
Públicas.

1. Las Oficinas del Registro Civil se comunicarán entre sí a través de medios 
electrónicos.

2. Todas las Administraciones y funcionarios públicos, en el ejercicio de sus 
competencias y bajo su responsabilidad, tendrán acceso a los datos que consten en el 
Registro Civil único con las excepciones relativas a los datos especialmente protegidos 
previstas en esta Ley. Dicho acceso se efectuará igualmente mediante procedimientos 
electrónicos con los requisitos y prescripciones técnicas que sean establecidas dentro del 
Esquema Nacional de Interoperabilidad y del Esquema Nacional de Seguridad.

Artículo 9.  Competencias generales del Registro Civil.
En el Registro Civil constarán los hechos y actos inscribibles que afectan a los españoles 

y los referidos a extranjeros, acaecidos en territorio español.
Igualmente, se inscribirán los hechos y actos que hayan tenido lugar fuera de España, 

cuando las correspondientes inscripciones sean exigidas por el Derecho español.
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Artículo 10.  Reglas de competencia.
1. La solicitud de inscripción y la práctica de la misma se podrán efectuar en cualquiera 

de las Oficinas Generales del Registro Civil con independencia del lugar en el que se 
produzcan los hechos o actos inscribibles. Si se producen en el extranjero, la inscripción se 
solicitará y, en su caso, se practicará en la Oficina Consular de la circunscripción 
correspondiente. En este último caso, la inscripción también se podrá solicitar y practicar en 
cualquiera de las Oficinas Generales.

2. Los ciudadanos podrán solicitar en cualquiera de las Oficinas del Registro Civil o por 
medios electrónicos el acceso a la información contenida en el mismo a través de los medios 
de publicidad previstos en esta Ley.

CAPÍTULO SEGUNDO
Derechos y deberes ante el Registro Civil

Artículo 11.  Derechos ante el Registro Civil.
Son derechos de las personas ante el Registro Civil:
a) El derecho a un nombre y a ser inscrito mediante la apertura de un registro individual y 

la asignación de un código personal.
b) El derecho a la inscripción de los hechos y actos que se refieren a su identidad, 

estado civil y demás circunstancias personales que la Ley prevea.
c) El derecho a acceder a la información que solicite sobre el contenido del Registro, con 

las limitaciones previstas en la presente Ley.
d) El derecho a obtener certificaciones.
e) El derecho a la intimidad en relación con datos especialmente protegidos sometidos a 

régimen de publicidad restringida.
f) El derecho a acceder a los servicios del Registro Civil en cualquiera de las Oficinas 

Generales o Consulares del Registro Civil.
g) El derecho a utilizar ante el Registro Civil cualquiera de las lenguas oficiales en el 

lugar donde radique la Oficina.
h) El derecho a la igualdad de género y al pleno reconocimiento del principio de igualdad, 

en todas sus manifestaciones, en materia de Derecho del Registro Civil.
i) El derecho a promover la inscripción de determinados hechos y actos dirigidos a la 

protección de los menores, las personas mayores y otras personas respecto de las cuales la 
inscripción registral supone una particular garantía de sus derechos.

j) El derecho a promover la rectificación o modificación de los asientos registrales en los 
casos legal o reglamentariamente previstos.

k) El derecho a interponer recursos en los términos previstos en la presente Ley.
l) El derecho a acceder a los servicios del Registro Civil con garantía de los principios de 

accesibilidad universal y diseño para todas las personas.

Artículo 12.  Deberes ante el Registro Civil.
Son deberes de las personas ante el Registro Civil:
a) El deber de promover la práctica de los asientos registrales en los casos previstos en 

la presente Ley.
b) El deber de instar la inscripción cuando ésta tenga carácter constitutivo en los casos 

legalmente previstos.
c) El deber de comunicar los hechos y actos inscribibles conforme a lo previsto en la 

presente Ley.
d) El deber de presentar la documentación necesaria cuando los datos correspondientes 

no obren en poder de las Administraciones Públicas.
e) El deber de suministrar datos veraces y exactos en las solicitudes de inscripción o en 

cumplimiento de los deberes a los que se refieren los números anteriores.
f) El deber de cooperar en el buen funcionamiento del Registro Civil como servicio 

público.
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TÍTULO II
Principios de funcionamiento del Registro Civil

Artículo 13.  Principio de legalidad.
Los Encargados del Registro Civil comprobarán de oficio la realidad y legalidad de los 

hechos y actos cuya inscripción se pretende, según resulte de los documentos que los 
acrediten y certifiquen, examinando en todo caso la legalidad y exactitud de dichos 
documentos.

Artículo 14.  Principio de oficialidad.
Los Encargados del Registro Civil deberán practicar la inscripción oportuna cuando 

tengan en su poder los títulos necesarios.
Las personas físicas y jurídicas y los organismos e instituciones públicas que estén 

obligados a promover las inscripciones facilitarán a los Encargados del Registro Civil los 
datos e información necesarios para la práctica de aquéllas.

Artículo 15.  Principio de publicidad.
1. Los ciudadanos tendrán libre acceso a los datos que figuren en su registro individual.
2. El Registro Civil es público. Las Administraciones y funcionarios públicos, para el 

desempeño de sus funciones y bajo su responsabilidad, podrán acceder a los datos 
contenidos en el Registro Civil.

3. También podrá obtenerse información registral, por los medios de publicidad previstos 
en los artículos 80 y siguientes de la presente Ley, cuando se refieran a persona distinta del 
solicitante, siempre que conste la identidad del solicitante y exista un interés legítimo.

4. Quedan exceptuados del régimen general de publicidad los datos especialmente 
protegidos, que estarán sometidos al sistema de acceso restringido al que se refieren los 
artículos 83 y 84 de la presente Ley.

Artículo 16.  Presunción de exactitud.
1. Los Encargados del Registro Civil están obligados a velar por la concordancia entre 

los datos inscritos y la realidad extrarregistral.
2. Se presume que los hechos inscritos existen y los actos son válidos y exactos 

mientras el asiento correspondiente no sea rectificado o cancelado en la forma prevista por 
la ley.

3. Cuando se impugnen judicialmente los actos y hechos inscritos en el Registro Civil, 
deberá instarse la rectificación del asiento correspondiente.

Artículo 17.  Eficacia probatoria de la inscripción.
1. La inscripción en el Registro Civil constituye prueba plena de los hechos inscritos.
2. Sólo en los casos de falta de inscripción o en los que no fuera posible certificar del 

asiento, se admitirán otros medios de prueba.
En el primer caso, será requisito indispensable para su admisión la acreditación de que 

previa o simultáneamente se ha instado la inscripción omitida o la reconstrucción del asiento, 
y no su mera solicitud.

Artículo 18.  Eficacia constitutiva de la inscripción en el Registro Civil.
La inscripción en el Registro Civil sólo tendrá eficacia constitutiva en los casos previstos 

por la Ley.

Artículo 19.  Presunción de integridad. Principio de inoponibilidad.
1. El contenido del Registro Civil se presume íntegro respecto de los hechos y actos 

inscritos.
2. En los casos legalmente previstos, los hechos y actos inscribibles conforme a las 

prescripciones de esta Ley serán oponibles a terceros desde que accedan al Registro Civil.
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TÍTULO III
Estructura y dependencia del Registro Civil

CAPÍTULO PRIMERO
Oficinas del Registro Civil

Artículo 20.  Estructura del Registro Civil.
1. El Registro Civil depende del Ministerio de Justicia y se organiza en:
1.º Oficina Central.
2.º Oficinas Generales.
3.º Oficinas Consulares.
2. Las inscripciones y demás asientos registrales serán practicados por los Encargados 

de las Oficinas del Registro Civil.
Bajo su responsabilidad y en los términos y con los límites que reglamentariamente se 

determinen, el Encargado podrá delegar funciones en el personal al servicio de la Oficina del 
Registro Civil.

3. Los ciudadanos podrán presentar la solicitud y la documentación requerida ante 
cualquier Oficina del Registro Civil o remitirla electrónicamente. Igualmente, podrán 
presentar en las Oficinas Colaboradoras la solicitud y la documentación necesaria para las 
actuaciones ante el Registro Civil.

Artículo 21.  Oficina Central del Registro Civil.
1. El Ministerio de Justicia designará a los Encargados de la Oficina Central del Registro 

Civil.
2. La Oficina Central del Registro Civil desempeña las siguientes funciones:
1.ª Practicar las inscripciones que se deriven de resoluciones dictadas por la Dirección 

General de los Registros y del Notariado, referidas a hechos o actos susceptibles de 
inscripción en el Registro Civil.

2.ª Practicar la inscripción de los documentos auténticos extranjeros judiciales y 
extrajudiciales y certificaciones de asientos extendidos en Registros extranjeros, salvo 
aquellos cuya competencia pueda corresponder a las Oficinas Consulares del Registro Civil.

3.ª Practicar la inscripción de fallecimiento de las personas de nacionalidad extranjera al 
servicio de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre que 
dicho fallecimiento hubiera ocurrido durante una misión u operación fuera de España y que 
el sistema registral del Estado donde se produjo el hecho no practicare la pertinente 
inscripción. Lo anterior será sin perjuicio de trasladar la inscripción realizada al Registro del 
Estado del cual fuere nacional la persona fallecida.

4.ª También desempeñará todas aquellas funciones que le sean atribuidas por las leyes.
3. La Oficina Central es la autoridad encargada en materia de cooperación internacional 

sobre Registro Civil en los términos previstos por los instrumentos internacionales aplicables 
en España y la presente Ley.

Artículo 22.  Oficinas Generales del Registro Civil.
1. Existirá una Oficina General del Registro Civil en todas las poblaciones que sean sede 

de la capital de un partido judicial.
2. Al frente de cada Oficina General del Registro Civil estará un Encargado del Registro 

Civil, que ejercerá sus cometidos bajo la dependencia funcional de la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública. Por necesidades del servicio se podrá designar más de un 
Encargado en una Oficina, en cuyo caso se incluirá en la correspondiente relación de 
puestos de trabajo la consideración de uno de los puestos de encargado como Encargado 
coordinador sin relevación de funciones, a efectos de organización interna y distribución de 
tareas conforme a las instrucciones o protocolos que apruebe la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública.
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3. Son funciones de las Oficinas Generales del Registro Civil:
a) Recibir y documentar declaraciones de conocimiento y de voluntad en materias 

propias de su competencia, así como expedir certificaciones.
b) Recibir por vía electrónica o presencial solicitudes o formularios, así como otros 

documentos que sirvan de título para practicar un asiento en el Registro Civil.
c) Tramitar y resolver los expedientes de Registro Civil que les atribuya el ordenamiento 

jurídico.
d) Practicar las inscripciones y demás asientos de su competencia.
e) Expedir certificaciones de los asientos registrales.
f) Cualesquiera otras funciones que les atribuya la Dirección General de Seguridad 

Jurídica y Fe Pública.

Artículo 23.  Oficinas Consulares del Registro Civil.
Las Oficinas Consulares del Registro Civil estarán a cargo de los Cónsules de España o, 

en su caso, de los funcionarios diplomáticos encargados de las Secciones consulares de la 
Misión Diplomática.

Artículo 24.  Funciones de las Oficinas Consulares del Registro Civil.
Son funciones de los Registros Consulares:
1.ª Inscribir los hechos y actos relativos a españoles acaecidos en su circunscripción 

consular, así como los documentos extranjeros judiciales y no judiciales y certificaciones de 
Registros Civiles extranjeros que sirvan de título para practicar la inscripción.

2.ª Expedir certificaciones de los asientos registrales.
3.ª Recibir y documentar declaraciones de conocimiento y de voluntad en materias 

propias de su competencia.
4.ª Instruir el expediente previo de matrimonio, así como expedir los certificados de 

capacidad necesarios para su celebración en el extranjero.
5.ª Comunicar a la Dirección General de los Registros y del Notariado la legislación 

extranjera vigente en materia vinculada al estado civil de las personas.

CAPÍTULO SEGUNDO
La Dirección General de los Registros y del Notariado

Artículo 25.  La Dirección General de los Registros y del Notariado.
La Dirección General de los Registros y del Notariado es el centro directivo y consultivo 

del Registro Civil de España.

Artículo 26.  Funciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en el 
Registro Civil.

En materia de Registro Civil, son funciones de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado las siguientes:

1.ª Promover la elaboración de disposiciones de carácter general.
2.ª Dictar las instrucciones, resoluciones y circulares que estime procedentes en los 

asuntos de su competencia, que tendrán carácter vinculante.
3.ª Supervisar y coordinar el cumplimiento de las normas registrales por el Encargado y 

demás personal al servicio de las Oficinas del Registro Civil.
4.ª Resolver los recursos legalmente previstos y atender las consultas que se planteen 

acerca de la interpretación y ejecución de la legislación en materia de Registro Civil.
5.ª Resolver los expedientes de su competencia en materia de Registro Civil.
6.ª Ordenar la planificación estratégica, y coordinar las actuaciones en esta materia con 

otras Administraciones e instituciones públicas o privadas.
7.ª Implantar y elaborar programas de calidad del servicio público que presta el Registro 

Civil.
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8.ª Cualesquiera otras que le atribuyan las leyes.

TÍTULO IV
Títulos que acceden al Registro Civil. Control de legalidad

CAPÍTULO PRIMERO
Títulos que acceden al Registro Civil

Artículo 27.  Documentos auténticos para practicar inscripciones.
1. El documento auténtico, sea original o testimonio, sea judicial, administrativo, notarial 

o registral, es título suficiente para inscribir el hecho o acto que accede al Registro Civil.
También es título suficiente para practicar la inscripción el documento extranjero que 

cumpla los requisitos establecidos en los artículos 96 y 97 de la presente Ley.
2. Las resoluciones judiciales firmes son títulos suficientes para inscribir el hecho o acto 

que constituyen o declaran. Si contradicen hechos inscritos, debe practicarse la rectificación 
correspondiente.

3. Los documentos a los que se refieren los dos apartados anteriores podrán presentarse 
en cualquier soporte, incluido el electrónico, siempre que cumplan los requisitos, formato y 
eficacia previstos en sus respectivas normas reguladoras.

4. Los documentos presentados en las Oficinas del Registro Civil y en las Oficinas 
Colaboradoras se custodiarán y conservarán en los términos establecidos por la normativa 
reguladora de esta materia para las Administraciones Públicas.

Artículo 28.  Certificaciones de Registros extranjeros.
Para practicar inscripciones sin expediente, en virtud de certificación de Registro 

extranjero, será necesario el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa 
aplicable para que tenga eficacia en España.

Artículo 29.  Declaraciones de las personas obligadas.
1. Las declaraciones en virtud de las cuales hayan de practicarse los asientos se 

consignarán en acta firmada por el funcionario competente de la Oficina General o Consular 
y por los declarantes, o bien mediante la cumplimentación del formulario oficialmente 
aprobado.

2. La verificación de las declaraciones comprenderá la capacidad e identidad del 
declarante.

CAPÍTULO SEGUNDO
Control de legalidad

Artículo 30.  Control de legalidad de los documentos.
1. Los obligados a promover la inscripción sólo tendrán que aportar los documentos 

exigidos por la ley cuando los datos incorporados a los mismos no constaren en el Registro 
Civil o no pudieran ser facilitados por otras Administraciones o funcionarios públicos.

2. El Encargado de la Oficina del Registro Civil ante el que se solicita la inscripción 
deberá controlar la legalidad de las formas extrínsecas del documento, la validez de los 
actos y la realidad de los hechos contenidos en éste.

La calificación de las sentencias y resoluciones judiciales recaerá sobre la competencia y 
clase del procedimiento seguido, formalidades extrínsecas de los documentos presentados y 
asientos del propio Registro.

3. Si el Encargado de la Oficina del Registro Civil tuviere fundadas dudas sobre la 
legalidad de los documentos, sobre la veracidad de los hechos o sobre la exactitud de las 
declaraciones, realizará antes de extender la inscripción, y en el plazo de diez días, las 
comprobaciones oportunas.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 19  Ley del Registro Civil

– 572 –



Si de la verificación de los documentos y declaraciones efectuadas se dedujera una 
contradicción esencial entre el Registro y la realidad, el Encargado del Registro Civil lo 
pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal y lo advertirá a los interesados.

Artículo 31.  Examen de las solicitudes de inscripción y de las declaraciones.
En el examen de las solicitudes y de las declaraciones que se formulen, la Oficina 

Consular o General del Registro Civil verificará la identidad y capacidad de los solicitantes o 
declarantes y, en su caso, comprobará la autenticidad de la firma.

Artículo 32.  Constancia de solicitudes y declaraciones efectuadas en las Oficinas del 
Registro Civil.

1. Las solicitudes y declaraciones que formulen los ciudadanos a través de cualquiera de 
los medios previstos en esta Ley ante las Oficinas del Registro Civil quedarán debidamente 
registradas en la forma que reglamentariamente se determine.

En todo caso, deberá quedar constancia de la identidad y domicilio del solicitante o 
declarante, del Documento nacional de identidad o Número de identificación del extranjero, 
de la fecha en la que se ha formulado la solicitud o declaración, del contenido de ésta y de la 
actuación del funcionario de la oficina a la que se haya dirigido.

2. A esta información deberán acceder todas las Oficinas del Registro Civil, que 
denegarán al interesado la inscripción solicitada o la recepción de la declaración sobre la 
que el funcionario o funcionarios competentes de una oficina ya se hubiera pronunciado o 
hubiese sido requerida para hacerlo.

TÍTULO V
Los asientos registrales

CAPÍTULO PRIMERO
Competencia para efectuar los asientos

Artículo 33.  Regla general para la práctica de los asientos.
1. El Encargado de la Oficina del Registro Civil ante el que se presente el título o se 

formule la declaración practicará los asientos correspondientes de oficio o dictará resolución 
denegándolos en el plazo de cinco días. La inscripción de la defunción, no existiendo 
obstáculo legal, se practicará en el mismo día de la presentación de la documentación. En 
las Oficinas Consulares del Registro Civil, para las inscripciones referentes a nacionalidad y 
matrimonio, los asientos se practicarán en el plazo más breve posible.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el Encargado de la Oficina Central 
practicará los asientos a los que den lugar las resoluciones dictadas en los expedientes para 
cuya tramitación y resolución sea competente el Ministerio de Justicia.

Artículo 34.  Asientos de resoluciones judiciales.
El letrado de la Administración de Justicia del órgano judicial que haya dictado una 

resolución cuyo contenido deba causar asiento en el Registro Civil por afectar al estado civil 
de las personas, deberá remitir por medios electrónicos a la Oficina del Registro Civil 
testimonio o copia electrónica de la resolución judicial referida.

Artículo 35.  Inscripción de documentos notariales.
Los Notarios, dentro de su ámbito de competencias, remitirán por medios electrónicos a 

la Oficina General del Registro Civil los documentos públicos que den lugar a asiento en el 
Registro Civil.
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CAPÍTULO SEGUNDO
Reglas generales para la práctica de asientos

Artículo 36.  Asientos electrónicos.
1. En el Registro Civil todos los asientos se extenderán en soporte y formato electrónico. 

Dichos asientos deberán ajustarse a los modelos aprobados por la Dirección General de los 
Registros y del Notariado.

2. En circunstancias excepcionales y cuando no sea posible practicar asientos 
electrónicos, el asiento podrá efectuarse en soporte papel. En este caso, se trasladará al 
formato electrónico con la mayor celeridad posible.

3. Los asientos en el Registro Civil deben archivarse después de su cierre en un registro 
electrónico de seguridad.

Artículo 37.  Lenguas oficiales.
Los ciudadanos que insten la inscripción de un hecho o acto en el Registro Civil, podrán 

solicitar que la misma se practique en cualquiera de las lenguas oficiales del lugar donde 
radique la Oficina General del Registro Civil.

CAPÍTULO TERCERO
Clases de asientos

Artículo 38.  Clases de asientos.
Los asientos del Registro Civil son las inscripciones, las anotaciones y las cancelaciones.

Artículo 39.  Inscripciones.
1. La inscripción es la modalidad de asiento a través de la cual acceden al Registro Civil 

los hechos y actos relativos al estado civil de las personas y aquellos otros determinados por 
esta Ley.

2. Los efectos de la inscripción son los previstos en los artículos 17 y 18 de la presente 
Ley.

Artículo 40.  Anotaciones registrales.
1. Las anotaciones registrales son la modalidad de asiento que en ningún caso tendrá el 

valor probatorio que proporciona la inscripción. Tendrán un valor meramente informativo, 
salvo los casos en que la Ley les atribuya valor de presunción.

2. Las anotaciones registrales se extenderán a petición del Ministerio Fiscal o de 
cualquier interesado.

3. Pueden ser objeto de anotación los siguientes hechos y actos:
1.º El procedimiento judicial, administrativo o registral en trámite que pueda afectar al 

contenido del Registro Civil.
2.º El hecho cuya inscripción no pueda extenderse por no resultar, en alguno de sus 

extremos, legalmente acreditado.
3.º Las declaraciones con valor de presunción.
4.º El hecho o acto relativo a españoles o acaecido en España que afecte a su estado 

civil, según la ley extranjera.
5.º La sentencia o resolución extranjera que afecte al estado civil, en tanto no se obtenga 

el exequátur o el reconocimiento incidental en España.
6.º La sentencia o resolución canónica cuya ejecución en cuanto a efectos civiles no 

haya sido decretada aún por el Tribunal correspondiente.
7.º La desaparición.
8.º Las actuaciones tutelares y de otras figuras tuitivas previstas en la Ley, en los casos 

que reglamentariamente se determinen.
9.º El acogimiento, la guarda administrativa y la guarda de hecho.
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10.º Aquellos otros hechos o actos cuya anotación se prevea en esta u otra ley.

Artículo 41.  Cancelaciones.
Los asientos de cancelación privan de eficacia, total o parcial, al asiento registral de 

cualquier clase por nulidad del propio asiento, por ineficacia o inexistencia del hecho o del 
acto o por cualquier otra causa establecida por la ley.

La cancelación se practicará en virtud de título adecuado, ya sea de oficio o a solicitud 
del interesado.

CAPÍTULO CUARTO
Promoción de la inscripción y de otros asientos

Artículo 42.  Personas obligadas a promover la inscripción.
1. Están obligados a promover sin demora la inscripción:
1.º Los designados en cada caso por la ley.
2.º Aquellos a quienes se refiere el hecho inscribible, sus herederos o representantes 

legales.
3.º El Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones con arreglo a las previsiones de 

esta Ley.
2. Las autoridades y funcionarios no comprendidos en el número anterior, a quienes 

consten por razón de sus cargos los hechos no inscritos, están obligados a comunicarlos al 
Ministerio Fiscal.

Artículo 43.  Comunicación de hechos y actos al Registro Civil.
Las personas obligadas a promover la inscripción deberán comunicar los hechos y actos 

inscribibles, bien mediante la presentación de los formularios oficiales debidamente 
cumplimentados, bien mediante su remisión por medios electrónicos en la forma que 
reglamentariamente se determine, acompañando los documentos acreditativos que en cada 
caso se establezca.

También procederá la inscripción a instancia de cualquier persona que presente título 
suficiente.

TÍTULO VI
Hechos y actos inscribibles

CAPÍTULO PRIMERO
Inscripción de nacimiento

Sección 1.ª Hecho inscribible y personas obligadas a promover la inscripción

Artículo 44.  Inscripción de nacimiento y filiación.
1. Son inscribibles los nacimientos de las personas, conforme a lo previsto en el artículo 

30 del Código Civil.
2. La inscripción hace fe del hecho, fecha, hora y lugar del nacimiento, identidad, sexo y, 

en su caso, filiación del inscrito.
3. La inscripción de nacimiento se practicará en virtud de declaración formulada en 

documento oficial debidamente firmado por el o los declarantes, acompañada del parte 
facultativo. A tal fin, el médico, el enfermero especialista en enfermería obstétrico-
ginecológica o el enfermero que asista al nacimiento, dentro o fuera del establecimiento 
sanitario, comprobará, por cualquiera de los medios admitidos en derecho, la identidad de la 
madre del recién nacido a los efectos de su inclusión en el parte facultativo. Los progenitores 
realizarán su declaración mediante la cumplimentación del correspondiente formulario oficial, 
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en el que se contendrán las oportunas advertencias sobre el valor de tal declaración 
conforme a las normas sobre determinación legal de la filiación.

En defecto del parte facultativo, deberá aportarse la documentación acreditativa en los 
términos que reglamentariamente se determinen.

El Encargado del Registro Civil, una vez recibida y examinada la documentación, 
practicará inmediatamente la inscripción de nacimiento. Tal inscripción determinará la 
apertura de un nuevo registro individual, al que se asignará un código personal en los 
términos previstos en el artículo 6.

4. La filiación se determinará, a los efectos de la inscripción de nacimiento, de 
conformidad con lo establecido en las leyes civiles y en la Ley 14/2006, de 26 de mayo, 
sobre técnicas de reproducción humana asistida.

Salvo en los casos a que se refiere el artículo 48, en toda inscripción de nacimiento 
ocurrida en España se hará constar necesariamente la filiación materna, aunque el acceso a 
la misma será restringido en los supuestos en que la madre por motivos fundados así lo 
solicite y siempre que renuncie a ejercer los derechos derivados de dicha filiación. En caso 
de discordancia entre la declaración y el parte facultativo o comprobación reglamentaria, 
prevalecerá este último.

La filiación del padre o de la madre no gestante en el momento de la inscripción del hijo, 
se hará constar:

a) Cuando conste debidamente acreditado el matrimonio con la madre gestante y resulte 
conforme con las presunciones de paternidad del marido establecidas en la legislación civil 
o, aun faltando aquellas y también si la madre estuviere casada con otra mujer, en caso de 
que concurra el consentimiento de ambos cónyuges, aunque existiera separación legal o de 
hecho.

b) Cuando el padre o la madre no gestante manifieste su conformidad a la determinación 
de tal filiación, siempre que la misma no resulte contraria a las presunciones establecidas en 
la legislación civil y no existiere controversia. Deberán cumplirse, además, las condiciones 
previstas en la legislación civil para su validez y eficacia.

En los supuestos en los que se constate que la madre tiene vínculo matrimonial con 
persona distinta de la que figura en la declaración o sea de aplicación la presunción prevista 
en el artículo 116 del Código Civil se practicará la inscripción de nacimiento de forma 
inmediata solo con la filiación materna y se procederá a la apertura de un expediente 
registral para la determinación de la filiación paterna.

5. En los casos de filiación adoptiva se hará constar, conforme a la legislación aplicable, 
la resolución judicial o administrativa que constituya la adopción, quedando sometida al 
régimen de publicidad restringida previsto en la presente ley.

6. El reconocimiento de la filiación no matrimonial con posterioridad a la inscripción de 
nacimiento podrá hacerse en cualquier tiempo con arreglo a las formas establecidas en la 
legislación civil aplicable. Si se realizare mediante declaración del padre o madre no 
gestante ante el encargado del Registro Civil, se requerirá el consentimiento expreso de la 
madre o persona trans gestante y del representante legal si fuera menor de edad o de la 
persona a la que se reconoce si fuera mayor. Si se tratare de personas con discapacidad 
respecto de las cuales se hubiesen establecido medidas de apoyo, se estará a lo que resulte 
de la resolución judicial que las haya establecido o del documento notarial en el que se 
hayan previsto o acordado. Para que sea posible la inscripción deberán concurrir, además, 
los requisitos para la validez o eficacia del reconocimiento exigidos por la legislación civil.

Podrá inscribirse la filiación mediante expediente aprobado por el Encargado del 
Registro Civil, siempre que no haya oposición del Ministerio Fiscal o de parte interesada 
notificada personal y obligatoriamente, si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

1.ª Cuando exista escrito indubitado del padre o de la madre en que expresamente 
reconozca la filiación.

2.ª Cuando el hijo se halle en la posesión continua del estado de hijo del padre o de la 
madre, justificada por actos directos del mismo padre o de su familia.

3.ª Respecto de la madre o persona trans gestante, siempre que se pruebe 
cumplidamente el hecho del parto y la identidad del hijo.
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Formulada oposición, la inscripción de la filiación solo podrá obtenerse por el 
procedimiento regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

7. En los supuestos de controversia y en aquellos otros que la ley determine, para hacer 
constar la filiación paterna se requerirá previa resolución judicial dictada conforme a las 
disposiciones previstas en la legislación procesal.

8. Una vez practicada la inscripción, el Encargado expedirá certificación literal electrónica 
de la inscripción de nacimiento y la pondrá a disposición del declarante o declarantes.

Artículo 45.  Obligados a promover la inscripción de nacimiento.
Están obligados a promover la inscripción de nacimiento:
1. La dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios.
2. El personal médico o sanitario que haya atendido el parto, cuando éste haya tenido 

lugar fuera de establecimiento sanitario.
3. Los progenitores. No obstante, en caso de renuncia al hijo en el momento del parto, la 

madre no tendrá esta obligación, que será asumida por la Entidad Pública correspondiente.
4. El pariente más próximo o, en su defecto, cualquier persona mayor de edad presente 

en el lugar del alumbramiento al tiempo de producirse.

Artículo 46.  Comunicación del nacimiento por los centros sanitarios.
La dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios comunicará en el plazo 

de setenta y dos horas a la Oficina del Registro Civil que corresponda cada uno de los 
nacimientos que hayan tenido lugar en el centro sanitario, excepto aquellos casos que exijan 
personarse ante el Encargado del Registro Civil. El personal sanitario que asista al 
nacimiento deberá adoptar, bajo su responsabilidad, las cautelas necesarias para asegurar 
la identificación del recién nacido y efectuará las comprobaciones que establezcan de forma 
indubitada la relación de filiación materna, incluyendo, en su caso, las pruebas biométricas, 
médicas y analíticas que resulten necesarias para ello conforme a la legislación reguladora 
de las historias clínicas. En todo caso se tomarán las dos huellas plantares del recién nacido 
junto a las huellas dactilares de la madre para que figuren en el mismo documento. En la 
inscripción que del nacimiento se practique en el Registro Civil se hará constar la realización 
de dichas pruebas y el centro sanitario que inicialmente conserve la información relacionada 
con las mismas, sin perjuicio del traslado de esta información a los archivos definitivos de la 
administración correspondiente cuando proceda.

Cumplidos los requisitos, la comunicación se realizará mediante la remisión electrónica 
del formulario oficial de declaración debidamente cumplimentado por el centro sanitario y 
firmado por la persona o personas que tengan la obligación de comunicar el nacimiento, que 
comprenderá la identificación y nacionalidad de los declarantes, y sus declaraciones 
relativas al nombre elegido para el recién nacido, el orden de sus apellidos y su filiación 
paterna. A este formulario se incorporará el parte acreditativo del nacimiento firmado por el 
facultativo que hubiese asistido al parto. Dicha remisión será realizada por personal del 
centro sanitario, que usará para ello mecanismos seguros de identificación y firma 
electrónicos.

Simultáneamente a la presentación de los citados formularios oficiales, se remitirán al 
Instituto Nacional de Estadística los datos requeridos a efectos de las competencias 
asignadas por la Ley a dicho Instituto.

Los firmantes estarán obligados a acreditar su identidad ante el personal sanitario que 
hubiere asistido al nacimiento, bajo la responsabilidad del mismo, por los medios admitidos 
en Derecho.

Artículo 47.  Inscripción de nacimiento por declaración de otras personas obligadas.
1. Respecto de los nacimientos que se hayan producido fuera de establecimiento 

sanitario, o cuando por cualquier causa no se haya remitido el documento en el plazo y 
condiciones previstos en el artículo anterior, los obligados a promover la inscripción 
dispondrán de un plazo de diez días para declarar el nacimiento ante la Oficina del Registro 
Civil o las Oficinas Consulares de Registro Civil.
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2. La declaración se efectuará presentando el documento oficial debidamente 
cumplimentado acompañado del certificado médico preceptivo firmado electrónicamente por 
el facultativo o, en su defecto, del documento acreditativo en los términos que 
reglamentariamente se determinen.

3. Para inscribir la declaración, cuando haya transcurrido desde el nacimiento el plazo 
previsto, se precisará resolución dictada en expediente registral.

Artículo 48.  Menores abandonados y menores no inscritos.
1. Las entidades públicas de las Comunidades Autónomas competentes en materia de 

protección de menores deberán promover sin demora la inscripción de menores en situación 
de desamparo por abandono, sea o no conocida su filiación, así como la inscripción de la 
tutela administrativa que, en su caso, asuman, sin perjuicio de la anotación de la guarda que 
deban asumir.

2. El Ministerio Fiscal promoverá igualmente la inscripción de menores no inscritos.

Sección 2.ª Contenido de la inscripción de nacimiento

Artículo 49.  Contenido de la inscripción de nacimiento y atribución de apellidos.
1. En la inscripción de nacimiento constarán los datos de identidad del nacido 

consistentes en el nombre que se le impone y los apellidos que le correspondan según su 
filiación. Constarán asimismo el lugar, fecha y hora del nacimiento y el sexo del nacido.

2. La filiación determina los apellidos.
Si la filiación está determinada por ambas líneas, los progenitores acordarán el orden de 

transmisión de su respectivo primer apellido, antes de la inscripción registral.
En caso de desacuerdo o cuando no se hayan hecho constar los apellidos en la solicitud 

de inscripción, el Encargado del Registro Civil requerirá a los progenitores, o a quienes 
ostenten la representación legal del menor, para que en el plazo máximo de tres días 
comuniquen el orden de apellidos. Transcurrido dicho plazo sin comunicación expresa, el 
Encargado acordará el orden de los apellidos atendiendo al interés superior del menor.

En los supuestos de nacimiento con una sola filiación reconocida, ésta determina los 
apellidos. El progenitor podrá determinar el orden de los apellidos.

El orden de los apellidos establecido para la primera inscripción de nacimiento determina 
el orden para la inscripción de los posteriores nacimientos con idéntica filiación. En esta 
primera inscripción, cuando así se solicite, podrán constar la preposición «de» y las 
conjunciones «y» o «i»entre los apellidos, en los términos previstos en el artículo 53 de la 
presente Ley.

3. También se incorporará a la inscripción el código personal asignado.
4. Constarán, además, y siempre que fuera posible, las siguientes circunstancias de los 

progenitores: nombre y apellidos, Documento Nacional de Identidad o Número de 
identificación y pasaporte del extranjero, en su caso, lugar y fecha de nacimiento, estado 
civil, domicilio y nacionalidad, así como cualquier otro dato necesario para el cumplimiento 
del objeto del Registro Civil al que se refiere el artículo 2 que se haya incluido en los 
modelos oficialmente aprobados. Si la madre hubiera renunciado a su hijo en el momento del 
parto el domicilio de la misma estará sujeto al régimen de publicidad restringida, y no figurará 
a efectos estadísticos.

5. En el caso de que el parte facultativo indicara la condición intersexual del nacido, los 
progenitores, de común acuerdo, podrán solicitar que la mención del sexo figure en blanco 
por el plazo máximo de un año. Transcurrido dicho plazo, la mención al sexo será obligatoria 
y su inscripción habrá de ser solicitada por los progenitores.

Artículo 50.  Derecho al nombre.
1. Toda persona tiene derecho a un nombre desde su nacimiento.
2. Las personas son identificadas por su nombre y apellidos.
3. El Encargado impondrá un nombre y unos apellidos de uso corriente al nacido cuya 

filiación sea desconocida. Igualmente impondrá, tras haberles apercibido y transcurrido un 
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plazo de tres días, un nombre de uso corriente cuando los obligados a su fijación no lo 
señalaren.

4. A petición del interesado o de su representante legal, el encargado del Registro 
sustituirá el nombre propio de aquél por su equivalente en cualquiera de las lenguas 
españolas.

Artículo 51.  Principio de libre elección del nombre propio.
El nombre propio será elegido libremente y solo quedará sujeto a las siguientes 

limitaciones, que se interpretarán restrictivamente:
1.º No podrán consignarse más de dos nombres simples o uno compuesto.
2.º No podrán imponerse nombres que sean contrarios a la dignidad de la persona, ni los 

que hagan confusa la identificación. A efectos de determinar si la identificación resulta 
confusa no se otorgará relevancia a la correspondencia del nombre con el sexo o la 
identidad sexual de la persona.

3.º No podrá imponerse al nacido nombre que ostente uno de sus hermanos o hermanas 
con idénticos apellidos, a no ser que hubiera fallecido.

Artículo 52.  Cambio de nombre.
El Encargado del Registro Civil, mediante procedimiento registral, podrá autorizar el 

cambio de nombre previa declaración del interesado, que deberá probar el uso habitual del 
nuevo nombre, y siempre que concurran las demás circunstancias exigidas en la legislación 
del Registro Civil.

Artículo 53.  Cambio de apellidos mediante declaración de voluntad.
El Encargado puede, mediante declaración de voluntad del interesado, autorizar el 

cambio de apellidos en los casos siguientes:
1.º La inversión del orden de apellidos.
2.º La anteposición de la preposición «de» al primer apellido que fuera usualmente 

nombre propio o empezare por tal, así como las conjunciones «y» o «i» entre los apellidos.
3.º La acomodación de los apellidos de los hijos mayores de edad o emancipados al 

cambio de apellidos de los progenitores cuando aquellos expresamente lo consientan.
4.º La regularización ortográfica de los apellidos a cualquiera de las lenguas oficiales 

correspondiente al origen o domicilio del interesado y la adecuación gráfica a dichas lenguas 
de la fonética de apellidos también extranjeros.

5.º  Cuando sobre la base de una filiación rectificada con posterioridad, el hijo o sus 
descendientes pretendieran conservar los apellidos que vinieren usando antes de la 
rectificación. Dicha conservación de apellidos deberá instarse dentro de los dos meses 
siguientes a la inscripción de la nueva filiación o, en su caso, a la mayoría de edad.

Artículo 54.  Cambio de apellidos o de identidad mediante expediente.
1. El Encargado del Registro puede autorizar el cambio de apellidos, previo expediente 

instruido en forma reglamentaria.
2. Son requisitos necesarios de la petición de cambio de apellidos:
a) Que el apellido en la forma propuesta constituya una situación de hecho, siendo 

utilizado habitualmente por el interesado.
b) Que el apellido o apellidos que se tratan de unir o modificar pertenezcan 

legítimamente al peticionario.
c) Que los apellidos que resulten del cambio no provengan de la misma línea.
Podrá formularse oposición fundada únicamente en el incumplimiento de los requisitos 

exigidos.
3. Bastará que concurra el requisito del uso habitual del apellido propuesto, sin que se 

cumplan los requisitos b) y c) del apartado 2, si el apellido o apellidos solicitados 
correspondieran a quien tuviere acogido al interesado, siempre que aquél o, por haber 
fallecido, sus herederos den su consentimiento al cambio. En todo caso se requiere que, por 
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sí o sus representantes legales, asientan al cambio el cónyuge y descendientes del titular del 
apellido.

4. No será necesario que concurra el uso habitual del apellido propuesto, bastando que 
se cumplan los requisitos b) y c) previstos en el apartado 2, para cambiar o modificar un 
apellido contrario a la dignidad o que ocasione graves inconvenientes.

5. Cuando se trate de víctimas de violencia de género o de sus descendientes que estén 
o hayan estado integrados en el núcleo familiar de convivencia, podrá autorizarse el cambio 
de apellidos sin necesidad de cumplir con los requisitos previstos en el apartado 2, de 
acuerdo con el procedimiento que se determine reglamentariamente.

En estos casos, podrá autorizarse por razones de urgencia o seguridad el cambio total 
de identidad sin necesidad de cumplir con los requisitos previstos en el apartado 2, de 
acuerdo con el procedimiento que se determine reglamentariamente.

Artículo 55.  Autorización del cambio de apellidos o identidad en circunstancias 
excepcionales.

Cuando razones de urgencia o seguridad no contempladas en el artículo 54.5 u otras 
circunstancias excepcionales lo requieran, podrá autorizarse el cambio de apellidos o el 
cambio total de identidad, por Orden del Ministerio de Justicia, en los términos fijados 
reglamentariamente.

Artículo 56.  Apellidos con elemento extranjero.
El que adquiere la nacionalidad española conservará los apellidos que ostente en forma 

distinta de la legal, siempre que así lo declare en el acto de adquirirla o dentro de los dos 
meses siguientes a la adquisición o a la mayoría de edad, y que los apellidos que se 
pretenden conservar no resulten contrarios al orden público internacional.

En caso de ciudadanos españoles que tengan igualmente la nacionalidad de otro Estado 
miembro de la Unión Europea, los cambios de apellidos voluntarios realizados de 
conformidad con las reglas relativas a la determinación de apellidos aplicables en este último 
Estado serán reconocidos en España, salvo cuando dicho cambio sea contrario al orden 
público español, o bien cuando habiendo sido dicho cambio resultado de una resolución 
judicial ésta no haya sido reconocida en España.

Artículo 57.  Reglas comunes al cambio de nombre y apellidos.
1. El cambio de apellidos alcanza a todas las personas sujetas a la patria potestad y 

también a los demás descendientes que expresamente lo consientan.
2. El cambio de nombre y apellidos se inscribirá en el registro individual del interesado. 

Dicha inscripción tiene carácter constitutivo.
3. Los cambios señalados en los párrafos anteriores podrán ser solicitados por el propio 

interesado si es mayor de dieciséis años.

CAPÍTULO SEGUNDO
Inscripciones relativas al matrimonio

Artículo 58.  Procedimiento de autorización matrimonial.
1. El matrimonio en forma civil se celebrará ante el o la Alcalde o Concejal en quien este 

delegue, letrado o letrada de la Administración de Justicia, notario o notaria, o personal 
funcionario diplomático o consular Encargado o Encargada del Registro Civil.

2. La celebración del matrimonio requerirá la previa tramitación o instrucción de un acta o 
expediente a instancia de los contrayentes para acreditar el cumplimiento de los requisitos 
de capacidad y la inexistencia de impedimentos o su dispensa, o cualquier otro obstáculo, de 
acuerdo con lo previsto en el Código Civil. La tramitación del acta competerá al notario del 
lugar del domicilio de cualquiera de los contrayentes. La instrucción del expediente 
corresponderá al letrado o letrada de la Administración de Justicia, o encargado o encargada 
del Registro Civil del domicilio de uno de los contrayentes.
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3. El procedimiento finalizará con una resolución en la que se autorice o deniegue la 
celebración del matrimonio. La denegación deberá ser motivada y expresar, en su caso, con 
claridad la falta de capacidad o el impedimento en el que se funda la denegación.

4. Contra esta resolución cabe recurso ante el encargado o encargada del Registro Civil, 
cuya resolución se someterá al régimen de recursos ante la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública previsto por esta ley.

5. El letrado o letrada de la Administración de Justicia, notario o notaria, o encargado o 
encargada del Registro Civil oirá a ambos contrayentes reservadamente y por separado para 
cerciorarse de su capacidad y de la inexistencia de cualquier impedimento. Asimismo, se 
podrán solicitar los informes y practicar las diligencias pertinentes, sean o no propuestas por 
los requirentes, para acreditar el estado, capacidad o domicilio de los contrayentes o 
cualesquiera otros extremos necesarios para apreciar la validez de su consentimiento y la 
veracidad del matrimonio.

El letrado o la letrada de la Administración de Justicia, notario o notaria, encargado 
encargada del Registro Civil o personal funcionario que tramite el acta o expediente, cuando 
sea necesario, podrá recabar de las Administraciones o entidades de iniciativa social de 
promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, la provisión de 
apoyos humanos, técnicos y materiales que faciliten la emisión, interpretación y recepción 
del consentimiento del o los contrayentes. Solo en el caso excepcional de que alguno de los 
contrayentes presentare una condición de salud que, de modo evidente, categórico y 
sustancial, pueda impedirle prestar el consentimiento matrimonial pese a las medidas de 
apoyo, se recabará dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento.

De la realización de todas estas actuaciones se dejará constancia en el acta o 
expediente, archivándose junto con los documentos previos a la inscripción de matrimonio.

Pasado un año desde la publicación de los anuncios o de las diligencias sustitutorias sin 
que se haya contraído el matrimonio, no podrá celebrarse este sin nueva publicación o 
diligencias.

6. Realizadas las anteriores diligencias, el letrado o letrada de la Administración de 
Justicia, notario o notaria, encargado o encargada del Registro Civil que haya intervenido 
finalizará el acta o dictará resolución haciendo constar la concurrencia o no en los 
contrayentes de los requisitos necesarios para contraer matrimonio, así como la 
determinación del régimen económico matrimonial que resulte aplicable y, en su caso, la 
vecindad civil de los contrayentes, entregando copia a estos. La actuación o resolución 
deberá ser motivada y expresar, en su caso, con claridad la falta de capacidad o el 
impedimento que concurra.

7. Si el juicio del letrado o letrada de la Administración de Justicia, notario o notaria, 
encargado o encargada del Registro Civil fuera desfavorable se procederá al cierre del acta 
o expediente y los interesados podrán recurrir ante la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, sometiéndose al régimen de recursos previsto por esta ley.

8. Resuelto favorablemente el expediente por el letrado o letrada de la Administración de 
Justicia, el matrimonio se podrá celebrar ante el mismo u otro letrado o letrada de la 
Administración de Justicia, Alcalde o Concejal en quien este delegue, a elección de los 
contrayentes. Si se hubiere tramitado por el encargado o la encargada del Registro Civil, el 
matrimonio deberá celebrarse ante el Alcalde o Concejal en quien este delegue, que 
designen los contrayentes. Finalmente, si fuera el notario quien hubiera extendido el acta 
matrimonial, los contrayentes podrán otorgar el consentimiento, a su elección, ante el mismo 
notario u otro distinto del que hubiera tramitado el acta previa, el Alcalde o Concejal en quien 
éste delegue. La prestación del consentimiento deberá realizarse en la forma prevista en el 
Código Civil.

El matrimonio celebrado ante Alcalde o Concejal en quien este delegue o ante el letrado 
o letrada de la Administración de Justicia se hará constar en acta; el que se celebre ante 
notario o notaria constará en escritura pública. En ambos casos deberá ser firmada, además 
de por aquel ante el que se celebra, por los contrayentes y dos testigos.

Extendida el acta o autorizada la escritura pública, se entregará a cada uno de los 
contrayentes copia acreditativa de la celebración del matrimonio y se remitirá por el 
autorizante, en el mismo día y por medios telemáticos, testimonio o copia autorizada 
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electrónica del documento al Registro Civil para su inscripción, previa calificación del 
Encargado del Registro Civil.

9. La celebración del matrimonio fuera de España corresponderá al funcionario consular 
o diplomático encargado o encargada del Registro Civil en el extranjero. Si uno o los dos 
contrayentes residieran en el extranjero, la tramitación del expediente previo podrá 
corresponder al funcionario diplomático o consular encargado o encargada del registro civil 
competente en la demarcación consular donde residan. El matrimonio así tramitado podrá 
celebrarse ante el mismo funcionario u otro distinto, o ante el Alcalde o Concejal en quien 
este delegue, a elección de los contrayentes.

10. Cuando el matrimonio se hubiere celebrado sin haberse tramitado el correspondiente 
expediente o acta previa, si éste fuera necesario, el letrado o letrada de la Administración de 
Justicia, notario o notaria, o el funcionario o funcionaria Encargado del Registro Civil que lo 
haya celebrado, antes de realizar las actuaciones que procedan para su inscripción, deberá 
comprobar si concurren los requisitos legales para su validez, mediante la tramitación del 
acta o expediente al que se refiere este artículo.

Si la celebración del matrimonio hubiera sido realizada ante autoridad o persona 
competente distinta de las indicadas en el párrafo anterior, el acta de aquella se remitirá al 
encargado o encargada del Registro Civil del lugar de celebración para que proceda a la 
comprobación de los requisitos de validez, mediante el expediente correspondiente. 
Efectuada esa comprobación, el encargado o la encargada del Registro Civil procederá a su 
inscripción.

11. Si los contrayentes hubieran manifestado su propósito de contraer matrimonio en el 
extranjero, con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración o en forma 
religiosa y se exigiera la presentación de un certificado de capacidad matrimonial, lo 
expedirá el letrado o letrada de la Administración de Justicia, notario o notaria, encargado o 
encargada del Registro Civil o personal funcionario consular o diplomático del lugar del 
domicilio de cualquiera de los contrayentes, previo expediente instruido o acta que contenga 
el juicio del autorizante acreditativo de la capacidad matrimonial de los contrayentes.

Artículo 58 bis.  Matrimonio celebrado en forma religiosa.
1. Para la celebración del matrimonio en la forma religiosa prevista en el Acuerdo entre el 

Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos y en los Acuerdos de cooperación 
del Estado con las confesiones religiosas se estará a lo dispuesto en los mismos.

2. En los supuestos de celebración del matrimonio en la forma religiosa prevista por las 
iglesias, confesiones, comunidades religiosas o federaciones de las mismas que, inscritas en 
el Registro de Entidades Religiosas, hayan obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en 
España, requerirán la tramitación de un acta o expediente previo de capacidad matrimonial 
conforme al artículo anterior. Cumplido este trámite, el Secretario judicial, Notario, Encargado 
del Registro Civil o funcionario diplomático o consular Encargado del Registro Civil que haya 
intervenido expedirá dos copias del acta o resolución, que incluirá, en su caso, el juicio 
acreditativo de la capacidad matrimonial de los contrayentes, que éstos deberán entregar al 
ministro de culto encargado de la celebración del matrimonio.

El consentimiento deberá prestarse ante un ministro de culto y dos testigos mayores de 
edad. En estos casos, el consentimiento deberá prestarse antes de que hayan transcurrido 
seis meses desde la fecha del acta o resolución que contenga el juicio de capacidad 
matrimonial. A estos efectos se consideran ministros de culto a las personas físicas 
dedicadas, con carácter estable, a las funciones de culto o asistencia religiosa y que 
acrediten el cumplimiento de estos requisitos mediante certificación expedida por la iglesia, 
confesión o comunidad religiosa que haya obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en 
España, con la conformidad de la federación que en su caso hubiera solicitado dicho 
reconocimiento.

Una vez celebrado el matrimonio, el oficiante extenderá certificación expresiva de la 
celebración del mismo, con los requisitos necesarios para su inscripción y las menciones de 
identidad de los testigos y de las circunstancias del expediente o acta previa que 
necesariamente incluirán el nombre y apellidos del Secretario judicial, Notario, Encargado 
del Registro Civil o funcionario diplomático o consular que la hubiera extendido, la fecha y 
número de protocolo en su caso. Esta certificación se remitirá por medios electrónicos, en la 
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forma que reglamentariamente se determine, junto con la certificación acreditativa de la 
condición de ministro de culto, dentro del plazo de cinco días al Encargado del Registro Civil 
competente para su inscripción. Igualmente extenderá en las dos copias del acta o 
resolución previa de capacidad matrimonial diligencia expresiva de la celebración del 
matrimonio entregando una a los contrayentes y conservará la otra como acta de la 
celebración en el archivo del oficiante o de la entidad religiosa a la que representa como 
ministro de culto.

Artículo 59.  Inscripción del matrimonio.
1. El matrimonio cuyos requisitos se hayan constatado y celebrado según el 

procedimiento previsto en el artículo 58 se inscribirá en los registros individuales de los 
contrayentes.

2. El matrimonio celebrado ante autoridad extranjera accederá al Registro Civil español 
mediante la inscripción de la certificación correspondiente, siempre que tenga eficacia con 
arreglo a lo previsto en la presente Ley.

3. El matrimonio celebrado en España en forma religiosa accederá al Registro Civil 
mediante la inscripción de la certificación emitida por el ministro de culto, conforme a lo 
previsto en el artículo 63 del Código Civil.

4. Practicada la inscripción, el Encargado del Registro Civil pondrá a disposición de cada 
uno de los contrayentes certificación de la inscripción del matrimonio.

5. La inscripción hace fe del matrimonio y de la fecha y lugar en que se contrae y 
produce el pleno reconocimiento de los efectos civiles del mismo frente a terceros de buena 
fe.

Artículo 60.  Inscripción del régimen económico del matrimonio.
1. Junto a la inscripción de matrimonio se inscribirá el régimen económico matrimonial 

legal o pactado que rija el matrimonio y los pactos, resoluciones judiciales o demás hechos 
que puedan afectar al mismo.

2. Cuando no se presenten escrituras de capitulaciones se inscribirá como régimen 
económico matrimonial legal el que fuera supletorio de conformidad con la legislación 
aplicable. Para hacer constar en el Registro Civil expresamente el régimen económico legal 
aplicable a un matrimonio ya inscrito cuando aquél no constase con anterioridad y no se 
aporten escrituras de capitulaciones será necesaria la tramitación de un acta de notoriedad.

Otorgada ante Notario escritura de capitulaciones matrimoniales, deberá éste remitir en 
el mismo día copia autorizada electrónica de la escritura pública al Encargado del Registro 
Civil correspondiente para su constancia en la inscripción de matrimonio. Si el matrimonio no 
se hubiera celebrado a la fecha de recepción de la escritura de capitulaciones matrimoniales, 
el Encargado del Registro procederá a su anotación en el registro individual de cada 
contrayente.

3. En las inscripciones que en cualquier otro Registro produzcan las capitulaciones y 
demás hechos que afecten al régimen económico matrimonial, se expresarán los datos de 
su inscripción en el Registro Civil.

4. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 1333 del Código Civil, en ningún caso el 
tercero de buena fe resultará perjudicado sino desde la fecha de la inscripción del régimen 
económico matrimonial o de sus modificaciones.

Artículo 61.  Inscripción de la separación, nulidad y divorcio.
El letrado de la Administración de Justicia del juzgado o tribunal que hubiera dictado la 

resolución judicial firme de separación, nulidad o divorcio deberá remitir en el mismo día o al 
siguiente hábil y por medios electrónicos testimonio o copia electrónica de la misma a la 
Oficina General del Registro Civil, la cual practicará de forma inmediata la correspondiente 
inscripción. Las resoluciones judiciales que resuelvan sobre la nulidad, separación y divorcio 
podrán ser objeto de anotación hasta que adquieran firmeza.

La misma obligación tendrá el notario que hubiera autorizado la escritura pública 
formalizando un convenio regulador de separación o divorcio.
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Las resoluciones judiciales o las escrituras públicas que modifiquen las inicialmente 
adoptadas o convenidas también deberán ser inscritas en el Registro Civil.

Las resoluciones sobre disolución de matrimonio canónico, dictadas por autoridad 
eclesiástica reconocida, se inscribirán si cumplen los requisitos que prevé el ordenamiento 
jurídico.

CAPÍTULO TERCERO
Inscripción de la defunción

Artículo 62.  Inscripción de la defunción.
1. La inscripción en el Registro Civil de la defunción es obligatoria. La inscripción hace fe 

de la muerte de una persona y de la fecha, hora y lugar en que se produce. En la inscripción 
debe figurar asimismo la identidad del fallecido.

2. La inscripción de la defunción se practicará en virtud de declaración documentada en 
el formulario oficial, acompañado del certificado médico de la defunción. En defecto de 
certificado, cuando éste sea incompleto o si, a juicio del Encargado, debe complementarse la 
documentación acreditativa del fallecimiento, se requerirá dictamen médico del facultativo.

3. El funcionario competente, una vez recibida y examinada la documentación, practicará 
inmediatamente la inscripción y expedirá el certificado de la defunción.

El Encargado, una vez practicada la inscripción, expedirá la licencia para el entierro o 
incineración en el plazo que reglamentariamente se establezca.

4. La inscripción de la defunción cerrará el registro individual. En ningún caso, el código 
personal podrá volver a ser asignado.

Artículo 63.  Obligados a promover la inscripción de fallecimiento.
Están obligados a promover la inscripción de fallecimiento:
1.º La dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios donde se produzca 

el fallecimiento.
2.º El personal médico que certifica el fallecimiento, cuando éste haya tenido lugar fuera 

del establecimiento sanitario.
3.º Los parientes del difunto o persona a quien éstos autoricen.
4.º El director del establecimiento, cualquier habitante de la casa donde se hubiera 

producido el fallecimiento o, en su caso, la autoridad que corresponda.
5.º Cualquier persona que tenga conocimiento de un fallecimiento lo comunicará a la 

autoridad competente, que vendrá obligada a promover la inscripción de la defunción.

Artículo 64.  Comunicación de la defunción por los centros sanitarios.
La dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios comunicará a la Oficina 

del Registro Civil competente y al Instituto Nacional de Estadística cada uno de los 
fallecimientos que hayan tenido lugar en su centro sanitario. La comunicación se remitirá por 
medios electrónicos en el plazo que se establezca reglamentariamente mediante el envío del 
formulario oficial debidamente cumplimentado, acompañado del certificado médico firmado 
por el facultativo. Dicha remisión será realizada por personal del centro sanitario, que usará 
para ello mecanismos seguros de identificación y firma electrónicos.

Artículo 65.  Inscripción de la defunción por declaración de los obligados.
Respecto de los fallecimientos que se hayan producido fuera de establecimiento 

sanitario, los obligados a promover la inscripción informarán de la defunción a la mayor 
brevedad posible a la autoridad pública, que la comunicará inmediatamente a la Oficina del 
Registro Civil.

Artículo 66.  Certificado médico de defunción.
En ningún caso podrá efectuarse la inscripción de defunción sin que se haya presentado 

ante el Registro Civil el certificado médico de defunción. En el certificado, además de las 
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circunstancias necesarias para la práctica de la inscripción, deberán recogerse aquellas que 
se precisen a los fines del Instituto Nacional de Estadística y, en todo caso, la existencia o no 
de indicios de muerte violenta y, en su caso, la incoación o no de diligencias judiciales por el 
fallecimiento si le fueran conocidas o cualquier motivo por el que, a juicio del facultativo, no 
deba expedirse la licencia de enterramiento.

Las circunstancias mencionadas en el segundo inciso del párrafo anterior no serán 
incorporadas a la inscripción de defunción ni serán objeto del régimen de publicidad 
establecido en esta Ley, siendo su única finalidad la establecida en este artículo.

Artículo 67.  Supuestos especiales de inscripción de la defunción.
1. Cuando el cadáver hubiera desaparecido o se hubiera inhumado antes de la 

inscripción, será necesaria resolución del Secretario judicial declarando el fallecimiento u 
orden de la autoridad judicial en la que se acredite legalmente el fallecimiento.

2. Si hubiera indicios de muerte violenta o en cualquier caso en que deban incoarse 
diligencias judiciales, la inscripción de la defunción no supondrá por sí misma la concesión 
de licencia de enterramiento o incineración. Dicha licencia se expedirá cuando se autorice 
por el órgano judicial competente.

3. Cuando el fallecimiento hubiere ocurrido con posterioridad a los seis primeros meses 
de gestación, antes del nacimiento, y siempre que el recién nacido hubiera fallecido antes de 
recibir el alta médica, después del parto, el certificado médico deberá ser firmado, al menos, 
por dos facultativos, quienes afirmarán, bajo su responsabilidad que, del parto y, en su caso, 
de las pruebas realizadas con el material genético de la madre y el hijo, no se desprenden 
dudas razonables sobre la relación materno filial; haciéndose constar en la inscripción, o en 
el archivo a que se refiere la disposición adicional cuarta en su caso, la realización de dichas 
pruebas y el centro sanitario que inicialmente conserve la información relacionada con las 
mismas, sin perjuicio del traslado de esta información a los archivos definitivos de la 
Administración correspondiente cuando proceda.

CAPÍTULO CUARTO
Otras inscripciones

Artículo 68.  Inscripción de la nacionalidad y de la vecindad civil.
1. La adquisición de la nacionalidad española por residencia, carta de naturaleza y 

opción, así como su recuperación y las declaraciones de voluntad relativas a la vecindad, se 
inscribirán en el registro individual. Estas inscripciones tendrán carácter constitutivo.

No podrá inscribirse la nacionalidad española adquirida por cualquiera de las vías que 
reconoce el ordenamiento jurídico si no se ha efectuado la inscripción previa de nacimiento.

La inscripción de la pérdida de la nacionalidad tendrá carácter meramente declarativo.
2. Para efectuar las inscripciones relativas a la nacionalidad y a la vecindad civil será 

título suficiente aquél a través del cual se haya reconocido la nacionalidad española o la 
vecindad civil que corresponda.

3. Las declaraciones de voluntad relativas a la adquisición de la nacionalidad española 
por residencia, carta de naturaleza y opción, así como su recuperación, conservación o 
pérdida, y las declaraciones de voluntad relativas a la vecindad, podrán realizarse ante el 
Encargado del Registro Civil, notario, o funcionario diplomático o consular encargado del 
Registro Civil.

Artículo 69.  Presunción de nacionalidad española.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil y en tanto no conste la extranjería de los 

progenitores, se presumen españoles los nacidos en territorio español de progenitores 
también nacidos en España.

La misma presunción rige para la vecindad.

Artículo 70.  Emancipación y beneficio de la mayor edad.
1. En el registro individual se inscribirán la emancipación y el beneficio de la mayor edad.
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2. La emancipación por concesión de los que ejercen la patria potestad se inscribe en 
virtud de escritura pública o por comparecencia ante el Encargado.

3. La emancipación por concesión judicial y el beneficio de la mayor edad se inscriben en 
virtud de resolución judicial.

4. La emancipación tácita o por vida independiente podrá inscribirse mediante la 
acreditación documental de la situación de independencia y el consentimiento de quienes 
ejercen la patria potestad.

La concesión de emancipación y la emancipación por vida independiente, así como el 
beneficio de la mayor edad, no producirán efectos frente a terceros mientras no se inscriban 
en el Registro Civil.

Artículo 71.  Inscripción de la patria potestad y sus modificaciones.
1. Los hechos que afecten a las relaciones paterno-filiales se inscribirán en el registro 

individual de la persona sujeta a patria potestad y en el de su progenitor o en los de sus 
progenitores.

Son inscribibles las resoluciones judiciales que afecten a la titularidad, al ejercicio y a las 
modificaciones de la patria potestad. En particular, las que se produzcan como consecuencia 
de la nulidad, separación y divorcio de los progenitores.

2. También se inscribirá la extinción, privación, suspensión y recuperación de la patria 
potestad.

3. En idénticos términos se inscribirá todo lo relativo a las figuras similares o asimilables 
a la patria potestad, que sean de Derecho civil propio de las Comunidades Autónomas.

Artículo 72.  Resolución judicial de provisión de apoyos y declaración del concurso de 
persona física.

1. La resolución judicial dictada en un procedimiento de provisión de apoyos, así como la 
que la deje sin efecto o la modifique, se inscribirán en el registro individual de la persona con 
discapacidad. La inscripción expresará la extensión y límites de las medidas judiciales de 
apoyo.

Asimismo, se inscribirá cualquier otra resolución judicial sobre las medidas de apoyo a 
personas con discapacidad.

2. Se inscribirán en el Registro Civil la declaración de concurso, la intervención o, en su 
caso, la suspensión de las facultades de administración y disposición, así como el 
nombramiento de los administradores concursales.

Artículo 73.  Oponibilidad de las resoluciones.
Las resoluciones a que se refiere el artículo anterior solo serán oponibles frente a 

terceros cuando se hayan practicado las oportunas inscripciones.

Artículo 74.  Inscripción de determinadas representaciones legales.
1. Tienen acceso al registro individual la representación del ausente y la designación de 

defensor judicial en el caso previsto en el artículo 299 bis del Código Civil.
2. Igualmente, podrá tener acceso al Registro Civil cualquier representación que se 

otorgue mediante nombramiento especial y comprenda la administración y guarda de un 
patrimonio.

Artículo 75.  Inscripción de tutela automática o administrativa.
Se inscribirá en el registro individual del menor en situación de desamparo la sujeción a 

la tutela por la entidad pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la 
protección de los menores por la legislación que resulte aplicable.

Artículo 76.  Inscripción de actos relativos al patrimonio protegido de las personas con 
discapacidad.

Es inscribible en el registro individual de la persona con discapacidad el documento 
público o resolución judicial relativos a la constitución y demás circunstancias relativas al 
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patrimonio protegido y a la designación y modificación de administradores de dicho 
patrimonio.

Artículo 77.  Inscripción de medidas de apoyo voluntarias.
Es inscribible en el registro individual del interesado el documento público que contenga 

las medidas de apoyo previstas por una persona respecto de sí misma o de sus bienes.

Artículo 78.  Inscripciones de declaración de ausencia y fallecimiento.
1. Las declaraciones judiciales de ausencia y fallecimiento se inscribirán en el registro 

individual del declarado ausente o fallecido.
2. En la inscripción de la declaración de fallecimiento se expresará la fecha a partir de la 

cual se entiende ocurrida la muerte.
3. En las inscripciones de la declaración de ausencia y fallecimiento se hará constar 

cuanto se previene en el artículo 198 del Código Civil.

CAPÍTULO QUINTO
Inscripciones en circunstancias excepcionales

Artículo 79.  Inscripciones en circunstancias excepcionales.
Cuando por circunstancias excepcionales imputables al funcionamiento del Registro Civil 

no sea posible practicar la inscripción, se levantará acta de nacimiento, matrimonio o 
defunción con los requisitos del asiento correspondiente por las autoridades o funcionarios 
que señale el Reglamento.

Dicha acta será título suficiente para proceder a la inscripción del hecho o acto a que se 
refiere el párrafo anterior con independencia del tiempo transcurrido desde el hecho y sin 
necesidad de incoar un expediente de inscripción fuera de plazo.

TÍTULO VII
Publicidad del Registro Civil

CAPÍTULO PRIMERO
Instrumentos de publicidad registral

Artículo 80.  Medios de publicidad del Registro Civil.
1. La publicidad de los datos que constan en el Registro Civil se realizará de las 

siguientes formas:
1.ª Mediante el acceso de las Administraciones y funcionarios públicos, en el ejercicio de 

sus funciones y bajo su responsabilidad, a los datos que consten en el Registro Civil.
También se podrá tener conocimiento de los datos que constan en el Registro Civil 

mediante los procedimientos especiales que se acuerden por la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, cuando la información deba ser suministrada de forma periódica y 
automatizada para el cumplimiento de fines públicos, o cuando sea precisa para comprobar 
por las entidades de certificación reguladas en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma 
electrónica, que no se ha producido la extinción de los certificados electrónicos por las 
causas contempladas en el artículo 8, apartado 1, letra e), de dicha Ley.

2.ª Mediante certificación.
2. Las Administraciones y funcionarios públicos en el ejercicio de sus competencias sólo 

podrán exigir a los ciudadanos la presentación de certificados del Registro Civil cuando los 
datos objeto del certificado no obren en poder de aquéllas, o cuando fuere imposible su 
obtención directamente por medios electrónicos.

3. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio del régimen de publicidad 
restringida al que se refieren los artículos 83 y 84 de la presente Ley.
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4. Con carácter excepcional y con fines de investigación familiar, histórica o científica, se 
podrá autorizar el acceso a la información registral en los términos que reglamentariamente 
se establezcan.

Artículo 81.  Expedición de certificaciones.
1. Son competentes para expedir certificaciones de los datos que consten en los 

asientos del Registro Civil los Encargados de las Oficinas del Registro Civil.
2. Las certificaciones se expedirán por medios electrónicos. Excepcionalmente, también 

se podrán expedir por medios no electrónicos. A petición del interesado, las certificaciones 
podrán ser bilingües.

3. Las certificaciones previstas en el apartado anterior se presumen exactas y 
constituyen prueba plena de los hechos y actos inscritos en el Registro Civil.

4. Cuando por circunstancias excepcionales la certificación no fuese conforme con los 
datos que consten en el Registro Civil, se estará a lo que de éste resulte, sin perjuicio de la 
responsabilidad que proceda.

Artículo 82.  Clases de certificaciones.
1. Las certificaciones podrán ser literales o en extracto. Salvo solicitud expresa en 

sentido contrario, se expedirá certificación en extracto. Si no constara ningún asiento, la 
certificación será negativa.

2. Las certificaciones literales comprenderán la totalidad del contenido del asiento o 
asientos a que se refieran.

3. Las certificaciones en extracto contendrán los datos que se determinen 
reglamentariamente.

CAPÍTULO SEGUNDO
Datos sometidos a régimen de protección especial

Artículo 83.  Datos con publicidad restringida.
1. A los efectos de la presente Ley, se considerarán datos especialmente protegidos:
a) La filiación adoptiva y la desconocida.
b) La discapacidad y las medidas de apoyo.
c) Los cambios de apellido autorizados por ser víctima de violencia de género o su 

descendiente, así como otros cambios de identidad legalmente autorizados.
d) La rectificación del sexo.
e) Las causas de privación o suspensión de la patria potestad.
f) El matrimonio secreto.
2. Estarán sometidos al mismo régimen de protección los documentos archivados por 

contener los extremos citados en el apartado anterior o que estén incorporados a 
expedientes que tengan carácter reservado.

3. Los asientos que contengan información relativa a los datos relacionados en el 
apartado anterior serán efectuados del modo que reglamentariamente se determine con el 
fin de que, salvo el propio inscrito, solo se pueda acceder a ellos con la autorización 
expresada en el artículo siguiente.

Artículo 84.  Acceso a los asientos que contengan datos especialmente protegidos.
Sólo el inscrito o sus representantes legales, quien ejerza el apoyo y que esté 

expresamente autorizado, el apoderado preventivo general o el curador en el caso de una 
persona con discapacidad podrán acceder o autorizar a terceras personas la publicidad de 
los asientos que contengan datos especialmente protegidos en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. Las Administraciones Públicas y los funcionarios 
públicos podrán acceder a los datos especialmente protegidos del apartado 1.b) del artículo 
83 cuando en el ejercicio de sus funciones deban verificar la existencia o el contenido de 
medidas de apoyo.
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Si el inscrito ha fallecido, la autorización para acceder a los datos especialmente 
protegidos sólo podrá efectuarla el Juez de Primera Instancia del domicilio del solicitante, 
siempre que justifique interés legítimo y razón fundada para pedirlo.

En el supuesto del párrafo anterior, se presume que ostenta interés legítimo el cónyuge 
del fallecido, pareja de hecho, ascendientes y descendientes hasta el segundo grado.

TÍTULO VIII
Régimen de recursos

Artículo 85.  Recursos contra las decisiones adoptadas por los Encargados de las Oficinas 
del Registro Civil.

1. Contra las decisiones adoptadas por los Encargados de las Oficinas Central, 
Generales y Consulares del Registro Civil en el ámbito de las competencias atribuidas por 
esta Ley, los interesados sólo podrán interponer recurso ante la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el plazo de un mes.

2. En el caso de denegación de inscripción de sentencias y otras resoluciones judiciales 
extranjeras cuya competencia corresponde a la Oficina Central del Registro Civil, el 
interesado sólo podrá instar procedimiento judicial de exequátur.

Artículo 86.  Presentación del recurso y plazo de resolución.
1. El recurso se dirigirá a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y se 

formulará en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El interesado podrá presentar el recurso en cualquiera de los lugares previstos para la 
presentación de escritos y solicitudes haciendo uso de los medios que prevé el 
ordenamiento jurídico.

2. La Dirección General resolverá el recurso en el plazo de seis meses siguientes a la 
recepción del escrito de interposición.

Transcurrido este plazo sin que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública 
haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la pretensión, 
quedando expedita la vía jurisdiccional correspondiente.

Artículo 87.  Órgano jurisdiccional competente.
1. Las resoluciones y actos de la Dirección General de los Registros y del Notariado 

podrán ser impugnados ante el Juzgado de Primera Instancia de la capital de provincia del 
domicilio del recurrente, de conformidad con lo previsto en el artículo 781 bis de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. En estos procesos será emplazada la citada 
Dirección General a través de su representación procesal.

2. Quedan exceptuados del número anterior las resoluciones y actos de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado relativos a la solicitud de nacionalidad por 
residencia que en aplicación del artículo 22.5 del Código civil se someten a la jurisdicción 
contencioso-administrativa.

3. La Dirección General de los Registros y del Notariado podrá impugnar ante el Juzgado 
de Primera Instancia competente las decisiones adoptadas por los Encargados de las 
Oficinas por ser las mismas contrarias a la doctrina establecida por el Centro Directivo. En 
estos procesos serán emplazados los interesados.
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TÍTULO IX
Los procedimientos registrales

CAPÍTULO PRIMERO
Reglas generales de los procedimientos registrales

Artículo 88.  Tramitación de los procedimientos registrales.
1. Los procedimientos registrales serán tramitados y resueltos por el Encargado del 

Registro Civil de la Oficina donde se pretendiera efectuar el asiento. Los procedimientos de 
rectificación de asientos se tramitarán por el Encargado de la Oficina que los hubiese 
practicado.

2. La tramitación del procedimiento se ajustará a las reglas previstas en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
en los términos que reglamentariamente se dispongan. El silencio administrativo en los 
procedimientos registrales será negativo.

Artículo 89.  Legitimación para promover los procedimientos registrales.
Además del Ministerio Fiscal, pueden promover los procedimientos registrales quienes 

estuvieran obligados a promover la inscripción y cualquier persona que tenga interés en los 
asientos.

CAPÍTULO SEGUNDO
Rectificación de los asientos del Registro Civil

Artículo 90.  Rectificación judicial de los asientos.
Los asientos están bajo la salvaguarda de los Tribunales y su rectificación se efectuará 

en virtud de resolución judicial firme de conformidad con lo previsto en el artículo 781 bis de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 91.  Rectificación de los asientos por procedimiento registral.
1. No obstante lo previsto en el artículo anterior, pueden rectificarse a través de un 

procedimiento registral:
a) Las menciones erróneas de los datos que deban constar en la inscripción.
b) Los errores que proceden de documento público o eclesiástico ulteriormente 

rectificado.
c) Las divergencias que se aprecien entre la inscripción y los documentos en cuya virtud 

se haya practicado.
2. Las menciones registrales relativas al nombre y sexo de las personas cuando se 

cumplan los requisitos de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para 
la garantía de los derechos de las personas LGTBI, se rectificarán mediante el procedimiento 
registral previsto en dicha norma. En tales casos, la inscripción tendrá eficacia constitutiva.

CAPÍTULO TERCERO
Declaraciones con valor de simple presunción

Artículo 92.  Declaraciones con valor de simple presunción.
1. Previo procedimiento registral, puede declararse con valor de simple presunción:
a) Que no ha ocurrido hecho determinado que pudiera afectar al estado civil.
b) La nacionalidad, vecindad civil o cualquier estado, si no consta en el Registro Civil.
c) El domicilio de los apátridas.
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d) La existencia de los hechos mientras por fuerza mayor sea imposible el acceso a la 
información contenida en el Registro Civil.

e) El matrimonio cuya celebración conste y que no pueda ser inscrito por no haberse 
acreditado debidamente los requisitos exigidos para su validez por el Código Civil.

2. La acreditación de las circunstancias referidas en el apartado anterior se efectuará en 
los términos que reglamentariamente se determinen.

Artículo 93.  Carácter, anotación y publicidad de las declaraciones con valor de simple 
presunción.

1. Las declaraciones con valor de simple presunción tienen la consideración de una 
presunción legal iuris tantum.

2. La anotación de las declaraciones es obligatoria y precisará la fecha a que éstas se 
refieren.

3. El testimonio, literal o en extracto, de las declaraciones expresará siempre su valor de 
simple presunción.

La publicidad de las anotaciones y declaraciones queda sujeta a las mismas 
restricciones que la presente Ley prevé para las inscripciones.

TÍTULO X
Normas de Derecho internacional privado

Artículo 94.  Primacía del Derecho convencional y de la Unión Europea.
Las normas del presente Título se aplicarán sin perjuicio de lo que dispongan la 

normativa de la Unión Europea y los tratados e instrumentos internacionales vigentes en 
España.

Artículo 95.  Traducción y legalización.
1. Los documentos no redactados en una de las lenguas oficiales españolas o escritos 

en letra antigua o poco inteligible, deberán acompañarse de traducción efectuada por órgano 
o funcionario competentes. No obstante, si al Encargado del Registro le constare el 
contenido del documento podrá prescindir de la traducción.

2. Todo documento expedido por funcionario o autoridad extranjera se presentará con la 
correspondiente legalización. No obstante, quedan eximidos de legalización los documentos 
cuya autenticidad le constare al Encargado del Registro y aquéllos que llegaren por vía 
oficial o por diligencia bastante.

3. El Encargado que dude de la autenticidad de un documento, realizará las 
comprobaciones oportunas en el menor tiempo posible.

Artículo 96.  Resoluciones judiciales extranjeras.
1. Sólo procederá la inscripción en el Registro Civil español de las sentencias y demás 

resoluciones judiciales extranjeras que hayan adquirido firmeza. Tratándose de resoluciones 
de jurisdicción voluntaria, éstas deberán ser definitivas. En el caso de que la resolución 
carezca de firmeza o de carácter definitivo, únicamente procederá su anotación registral en 
los términos previstos en el ordinal 5.º del apartado 3 del artículo 40 de la presente Ley.

2. La inscripción de las resoluciones judiciales extranjeras se podrá instar:
1.º Previa superación del trámite del exequátur contemplado en la Ley de Enjuiciamiento 

Civil de 1881. Hasta entonces sólo podrán ser objeto de anotación en los términos previstos 
en el ordinal 5º del apartado 3 del artículo 40 de la presente Ley.

2.º Ante el Encargado del Registro Civil, quien procederá a realizarla siempre que 
verifique:

a) La regularidad y autenticidad formal de los documentos presentados.
b) Que el Tribunal de origen hubiera basado su competencia judicial internacional en 

criterios equivalentes a los contemplados en la legislación española.
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c) Que todas las partes fueron debidamente notificadas y con tiempo suficiente para 
preparar el procedimiento.

d) Que la inscripción de la resolución no resulta manifiestamente incompatible con el 
orden público español.

El Encargado del Registro Civil deberá notificar su resolución a todos los interesados y 
afectados por la misma. Contra la resolución del Encargado del Registro Civil los interesados 
y los afectados podrán solicitar exequátur de la resolución judicial o bien interponer recurso 
ante la Dirección General de los Registros y del Notariado en los términos previstos en la 
presente Ley. En ambos casos se procederá a la anotación de la resolución en los términos 
previstos en el ordinal 5º del apartado 3 del artículo 40, si así se solicita expresamente.

3. El régimen jurídico contemplado en el presente artículo para las resoluciones 
judiciales extranjeras será aplicable a las resoluciones pronunciadas por autoridades no 
judiciales extranjeras en materias cuya competencia corresponda, según el Derecho 
español, al conocimiento de Jueces y Tribunales.

Artículo 97.  Documento extranjero extrajudicial.
Un documento público extranjero no judicial es título para inscribir el hecho o acto de que 

da fe siempre que cumpla los siguientes requisitos:
1.º Que el documento ha sido otorgado por autoridad extranjera competente conforme a 

la legislación de su Estado.
2.º Que la autoridad extranjera haya intervenido en la confección del documento 

desarrollando funciones equivalentes a las que desempeñan las autoridades españolas en la 
materia de que se trate.

3.º Que el hecho o acto contenido en el documento sea válido conforme al ordenamiento 
designado por las normas españolas de Derecho internacional privado.

4.º Que la inscripción del documento extranjero no resulte manifiestamente incompatible 
con el orden público español.

Artículo 98.  Certificación de asientos extendidos en Registros extranjeros.
1. La certificación de asientos extendidos en Registros extranjeros es título para la 

inscripción en el Registro Civil español siempre que se verifiquen los siguientes requisitos:
a) Que la certificación ha sido expedida por autoridad extranjera competente conforme a 

la legislación de su Estado.
b) Que el Registro extranjero de procedencia tenga, en cuanto a los hechos de que da 

fe, análogas garantías a las exigidas para la inscripción por la ley española.
c) Que el hecho o acto contenido en la certificación registral extranjera sea válido 

conforme al ordenamiento designado por las normas españolas de Derecho internacional 
privado.

d) Que la inscripción de la certificación registral extranjera no resulta manifiestamente 
incompatible con el orden público español.

2. En el caso de que la certificación constituya mero reflejo registral de una resolución 
judicial previa, será ésta el título que tenga acceso al Registro. Con tal fin, deberá 
reconocerse la resolución judicial de acuerdo a alguno de los procedimientos contemplados 
en el artículo 96 de la presente Ley.

3. Se completarán por los medios legales o convencionales oportunos los datos y 
circunstancias que no puedan obtenerse directamente de la certificación extranjera, por no 
contenerlos o por defectos formales que afecten a la autenticidad o a la realidad de los 
hechos que incorporan.

Artículo 99.  Declaración de conocimiento o voluntad.
1. Los hechos y actos que afecten al estado civil de las personas y cuyo acceso al 

Registro Civil se realice mediante declaración de conocimiento o voluntad, deberán ajustarse 
a su correspondiente ordenamiento aplicable, determinado conforme a las normas españolas 
de Derecho internacional privado.
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2. Sin perjuicio de lo contenido en el número anterior, el acceso al Registro de hechos y 
actos relativos al estado de las personas a través de declaración de conocimiento o voluntad 
se llevará a cabo en los casos, formas, procedimientos y modalidades establecidos en esta 
Ley.

Artículo 100.  Acreditación del contenido y vigencia de la ley aplicable a los hechos y actos 
relativos al estado civil.

1. El contenido y vigencia del Derecho extranjero en relación con la adecuación a éste de 
un hecho o acto, la observancia de las formas y solemnidades extranjeras y la aptitud y 
capacidad legal necesarias para el acto, se podrán acreditar, entre otros medios, mediante la 
aseveración o informe de un Notario o Cónsul español, o de un Diplomático, Cónsul o 
autoridad competente del país cuya legislación resulte aplicable.

El Encargado del Registro podrá prescindir de dichos medios cuando conociere 
suficientemente la legislación extranjera de que se trate.

2. La falta de acreditación del contenido y vigencia del ordenamiento extranjero supondrá 
la denegación de la inscripción.

Disposición adicional primera.  Ubicación y dotación de las Oficinas del Registro Civil.
1. Las Oficinas Generales del Registro Civil se ubicarán en las mismas localidades que 

correspondan a las sedes de los actuales Registros Civiles Municipales Principales, 
existentes a la entrada en vigor de esta Ley en las sedes de la capital de un partido judicial.

El Ministerio de Justicia, de oficio, previo informe de la Comunidad Autónoma afectada, o 
a iniciativa de la Comunidad Autónoma afectada, podrá modificar el número de Oficinas 
Generales del Registro Civil.

2. Los puestos de trabajo de las Oficinas del Registro Civil solo podrán ser cubiertos por 
personal de la Administración de Justicia, y se ordenarán de acuerdo con lo establecido en 
las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.

3. Mediante el procedimiento previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, para la ordenación e integración de las unidades que conforman las oficinas 
judiciales se determinarán las correspondientes relaciones de puestos de trabajo y las 
dotaciones del personal de la Administración de Justicia necesario para las Oficinas del 
Registro Civil. Las relaciones de puestos de trabajo podrán disponer la compatibilidad con 
funciones en oficina judicial en los casos en que así se prevea reglamentariamente.

Disposición adicional segunda.  Régimen jurídico de los Encargados del Registro Civil.
1. En la forma y con los requisitos que reglamentariamente se determinen, las plazas de 

Encargados del Registro Civil se proveerán entre letrados de la Administración de Justicia. 
La convocatoria y resolución de los concursos para proveer las plazas corresponderá al 
Ministerio de Justicia. No obstante, las plazas de Encargados de la Oficina Central y de 
Encargados de aquellas Oficinas Generales que se ubiquen en las localidades donde se 
encontraban Registros Civiles Exclusivos se proveerán por el Ministerio de Justicia por el 
sistema de libre designación. El nombramiento y cese de las plazas provistas por el sistema 
de libre designación será a propuesta de las Comunidades Autónomas con competencias 
ejecutivas en Registro Civil o asumidas en materia de Justicia cuando dicha Oficina General 
esté situada en su ámbito territorial. El Encargado del Registro Civil recibirá la formación 
específica que determine el Ministerio de Justicia.

2. El ejercicio de esta función por los miembros del Cuerpo de letrados de la 
Administración de Justicia se considerará como situación de servicio activo en dicho Cuerpo 
y podrá ser compatible con funciones en oficina judicial en los casos en que así se prevea 
reglamentariamente y en la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo.

3. El régimen de sustitución de los Encargados del Registro Civil se regulará 
reglamentariamente.

4. El incumplimiento o la inobservancia de las instrucciones, resoluciones y circulares de 
la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que derivasen de las facultades de 
supervisión e inspección de los registros civiles que corresponden a ese Centro Directivo o 
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se pusieren de manifiesto por otra vía, se considerarán falta disciplinaria conforme a lo 
tipificado reglamentariamente.

Disposición adicional tercera.  Expedientes de nacionalidad por residencia.
Las solicitudes de adquisición de nacionalidad española por residencia se iniciarán y 

tramitarán por los órganos de la Administración General del Estado que determine el 
Gobierno mediante Real Decreto.

Disposición adicional cuarta.  Constancia en el Registro Civil de los fallecimientos con 
posterioridad a los seis meses de gestación.

Figurarán en un archivo del Registro Civil, sin efectos jurídicos, los fallecimientos que se 
produzcan con posterioridad a los seis meses de gestación y no cumplieran las condiciones 
previstas en el artículo 30 del Código Civil, pudiendo los progenitores otorgar un nombre.

Este archivo quedará sometido al régimen de publicidad restringida.

Disposición adicional quinta.  Oficinas colaboradoras del Registro Civil y punto de acceso 
en Ayuntamientos.

Todas las secretarías de juzgados de paz o las unidades procesales de apoyo directo a 
juzgados de paz, o bien las oficinas de justicia en el municipio u otras del mismo tipo que se 
implanten en sustitución de las anteriores o como complemento de las mismas en virtud de 
ulteriores reformas legislativas, colaborarán con el Registro Civil desempeñando, en la forma 
que se desarrolle reglamentariamente, las funciones siguientes:

a) Recibirán por vía presencial y registrarán electrónicamente solicitudes, declaraciones 
o formularios, así como otros documentos necesarios para la tramitación de los 
procedimientos del Registro Civil.

b) Informarán a los ciudadanos en materias relacionadas con los procedimientos del 
Registro Civil.

c) Expedirán certificaciones de los asientos registrales obrantes en los libros físicos de 
Registro Civil que estén a su cargo y no puedan certificarse por medios electrónicos.

d) Expedirán certificaciones electrónicas de los asientos registrales, que se soliciten 
presencialmente en ellos.

e) Expedirán certificados de fe de vida.
f) Practicarán las actuaciones auxiliares no resolutivas que reglamentariamente se 

determinen.
g) Cualesquiera otras que determine la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 

Pública.
En los municipios donde no se ubique una Oficina General, además de existir las 

Oficinas Colaboradoras con las funciones descritas anteriormente, los Ayuntamientos podrán 
solicitar al Ministerio de Justicia que les habilite las conexiones necesarias, conforme se 
regule reglamentariamente, para que los ciudadanos puedan presentar en dichos 
Ayuntamientos solicitudes y la documentación necesaria para las actuaciones ante el 
Registro Civil.

Las oficinas colaboradoras del Registro Civil no dispondrán de Encargado propio y para 
el desempeño de sus funciones se relacionarán con la Oficina General y el Encargado de su 
ámbito territorial. El Encargado de la Oficina General del ámbito territorial del que dependa 
una oficina colaboradora puede delegar funciones en el funcionario de los Cuerpos 
Generales de la Administración de Justicia de superior categoría que preste servicio en las 
oficinas colaboradoras o bien en el funcionario de la Administración local que sea 
expresamente designado por cada Ayuntamiento para atender dicha oficina de la localidad 
que no esté servida por funcionarios de la Administración de Justicia.

Disposición adicional sexta.  Uniformidad y dotación de los sistemas y aplicaciones 
informáticas en las Oficinas del Registro Civil.

Todas las Oficinas del Registro Civil utilizarán los mismos sistemas y aplicaciones 
informáticas. El Ministerio de Justicia proveerá, tanto en su desarrollo como en su 
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explotación, el conjunto de aplicaciones que soportan la actividad de los procesos operativos 
que se tramitan en el Registro Civil.

El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en 
la materia o transferidas en medios materiales de Administración de Justicia, establecerán 
los mecanismos de coordinación necesarios para proporcionar los servicios de acceso a los 
sistemas del Registro Civil, soporte microinformático, formación y atención a usuarios.

Disposición adicional séptima.  Puesta a disposición de los datos de identificación 
personal de nacionales y extranjeros.

Para la adecuada elaboración del código personal al que hace mención el artículo 6 de la 
presente Ley, así como para su uso en las aplicaciones informáticas en que sea preciso, el 
Ministerio del Interior pondrá a disposición del Ministerio de Justicia las respectivas 
secuencias alfanuméricas que atribuya el sistema informático vigente para el documento 
nacional de identidad y el número de identificación de extranjeros, así como los demás datos 
personales identificativos que consten en las bases de datos de ambos documentos.

De igual manera, el Ministerio de Justicia pondrá a disposición del Ministerio del Interior 
los datos personales identificativos inscritos en el Registro Civil que deban constar en el 
documento nacional de identidad o número de identificación de extranjeros.

Disposición adicional octava.  Inscripción de defunción de desaparecidos durante la 
guerra civil y la dictadura.

El expediente registral, resuelto favorablemente, será título suficiente para practicar la 
inscripción de la defunción de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la 
represión política inmediatamente posterior, siempre que, de las pruebas aportadas, pueda 
inferirse razonablemente su fallecimiento, aunque no sean inmediatas a éste. En la 
valoración de las pruebas se considerará especialmente el tiempo transcurrido, las 
circunstancias de peligro y la existencia de indicios de persecución o violencia.

Disposición adicional novena.  Obtención de datos del Instituto Nacional de Estadística.
Para facilitar la tramitación telemática a los Registros Civiles, el Instituto Nacional de 

Estadística dará acceso telemático a los datos de domicilio relativos al Padrón municipal que 
guarden relación con los hechos inscribibles, así como, si fuera necesario para la correcta 
identificación de los citados hechos, a los datos de identificación que figuren en las 
inscripciones padronales, sin precisar para todo ello del consentimiento del interesado.

También se utilizarán los datos padronales para la actualización de la información 
obrante en las bases de datos de los Registros Civiles, en idénticas condiciones que en el 
párrafo anterior.

Disposición adicional décima.  Terminología.
En las parejas del mismo sexo registral, las referencias hechas a la madre se entenderán 

hechas a la madre o progenitor gestante y las referencias hechas al padre se entenderán 
referidas al padre o progenitor no gestante.

Disposición transitoria primera.  Procedimientos en tramitación a la entrada en vigor de la 
presente Ley.

A los procedimientos y expedientes iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente Ley les será aplicable la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil, y las 
disposiciones dictadas en su desarrollo.

Disposición transitoria segunda.  Registros individuales.
El Ministerio de Justicia adoptará las disposiciones necesarias para la progresiva 

incorporación de los datos digitalizados que consten en la base de datos del Registro Civil a 
registros individuales.

A tal efecto, se incorporarán a los registros individuales todas las inscripciones de 
nacimiento practicadas en los Registros Civiles municipales, tanto principales como 
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delegados, Consulares y Central, desde 1920, y todas las inscripciones de matrimonio, 
defunciones y tutelas y demás representaciones legales practicadas en los Registros Civiles 
municipales, tanto principales como delegados, Consulares y Central, desde 1950.

El Ministerio de Justicia procederá a la recuperación informática de los asientos relativos 
a inscripciones anteriores a dichos años progresivamente, en función de las posibilidades 
presupuestarias.

Disposición transitoria tercera.  Libros de familia.
A partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley no se expedirán Libros de 

Familia.
Los Libros de Familia expedidos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 

Ley seguirán teniendo los efectos previstos en los artículos 8 y 75 de la Ley del Registro Civil 
de 8 de junio de 1957.

Disposición transitoria cuarta.  Extensión y práctica de asientos.
Hasta que el Ministerio de Justicia apruebe, mediante resolución de la Dirección General 

de Seguridad Jurídica y Fe Pública, la entrada en servicio efectiva de las aplicaciones 
informáticas que permitan el funcionamiento del Registro Civil de forma íntegramente 
electrónica conforme a las previsiones contenidas en esta Ley, los Encargados de las 
Oficinas del Registro Civil practicarán en los libros y secciones correspondientes regulados 
por la Ley de 8 de junio de 1957 los asientos relativos a nacimientos, matrimonios, 
defunciones, tutelas y representaciones legales. No resultará de aplicación, en tales casos, 
lo previsto en esta Ley respecto del código personal.

A dichos fines, mantendrán sus tareas y funciones de registro civil según lo previsto en el 
artículo 2.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con los 
artículos 10 a 22 de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957, los que hasta el 
momento de la completa entrada en vigor de esta Ley hubiesen venido ejerciendo en los 
Registros Civiles como encargados, encargados por delegación, letrados de la 
Administración de Justicia y personal funcionario de los Cuerpos Generales de la 
Administración de Justicia y continuará aplicándose el artículo 27 de la Ley 38/1988, de 28 
de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial.

Para la tramitación de procedimientos, expedición de publicidad y práctica de asientos en 
los términos del párrafo anterior, en tanto no se produzca la referida entrada en servicio de 
las aplicaciones informáticas, serán competentes las Oficinas del Registro Civil que lo 
vinieran siendo conforme a las reglas previstas en los artículos 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley 
del Registro Civil de 8 de junio de 1957, que seguirán aplicándose transitoriamente a estos 
solos efectos.

A fin de facilitar y agilizar la entrada en servicio efectivo de las aplicaciones informáticas, 
así como para agilizar la incorporación de datos digitalizados a los registros individuales, 
conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de esta Ley, el Ministerio de 
Justicia, en colaboración con las Comunidades Autónomas con competencias en materia de 
Justicia, desarrollarán y presentarán proyectos adecuados en el marco del Plan de 
Transformación, Recuperación y Resiliencia.

El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, informará periódicamente a las Cortes 
Generales sobre el proceso de implantación del nuevo modelo de Registro Civil.

Disposición transitoria quinta.  Publicidad formal del Registro Civil no digitalizado.
1. La publicidad formal de los datos incorporados a libros no digitalizados continuará 

rigiéndose por lo previsto en la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957.
2. Se adecuarán los formatos y modelos de certificaciones al fin de posibilitar el uso de 

las lenguas oficiales.

Disposición transitoria sexta.  Valor histórico de los libros y documentos que obran en los 
archivos del Registro Civil.

Los libros y documentos que a la fecha de la entrada en vigor de esta Ley obren en los 
archivos del Registro Civil se considerarán patrimonio documental con valor histórico en los 
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términos previstos por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y por 
consiguiente no podrán ser destruidos.

Disposición transitoria séptima.  Oficinas Consulares de Registro Civil.
Lo dispuesto en esta Ley se aplicará a las Oficinas Consulares de Registro Civil 

atendiendo a los medios y sistemas informáticos, los canales electrónicos y las condiciones 
de funcionamiento disponibles.

Disposición transitoria octava.  Creación de Oficinas del Registro Civil. Encargados y 
régimen transitorio de los letrados de la Administración de Justicia. Continuidad del personal 
al servicio de la Administración de Justicia destinado en el Registro Civil.

1. A la entrada en servicio efectiva de las aplicaciones informáticas que permitan el 
funcionamiento del Registro Civil de forma íntegramente electrónica cuando así lo establezca 
la resolución o resoluciones que se dicten al amparo de la disposición transitoria cuarta, 
quedarán suprimidos los juzgados que, de forma exclusiva, hayan venido ejerciendo 
funciones de Registro Civil Exclusivo y de Registro Civil Central y, en su lugar, se crearán las 
Oficinas Generales de Registro Civil y la Oficina Central de Registro Civil.

En las demás poblaciones sedes de la capital de un partido judicial, a la entrada en 
servicio efectiva de las aplicaciones informáticas según lo indicado en el párrafo anterior, los 
Juzgados de Primera Instancia o de Primera Instancia e Instrucción que han venido 
realizando las funciones de Registro Civil continuarán realizándolas, igualmente en calidad 
de Oficinas Generales de Registro Civil.

2. Los letrados de la Administración de Justicia que, en el momento de la entrada en 
servicio efectiva de las aplicaciones informáticas que permitan el funcionamiento del Registro 
Civil de forma íntegramente electrónica conforme a las previsiones contenidas en esta Ley, 
estén prestando servicios con destino definitivo en el Registro Civil Central o en los Registros 
Civiles Exclusivos allá donde los hubiere, así como los que tengan asignadas funciones de 
Registro Civil en los Juzgados de Primera Instancia o de Primera Instancia e Instrucción, 
pasarán a desempeñar las funciones de Encargados del Registro Civil, compatibilizándolas 
con las propias del cargo de letrado de la Administración de Justicia de la oficina judicial a la 
que hubiere estado adscrito el Registro Civil a la entrada en vigor de esta Ley. Las 
retribuciones serán las que se determinen en las relaciones de puestos de trabajo 
correspondientes, en atención a las funciones desarrolladas.

3. El personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia que, en el momento 
de la entrada en servicio efectiva de las aplicaciones informáticas que permitan el 
funcionamiento del Registro Civil de forma íntegramente electrónica conforme a las 
previsiones contenidas en esta Ley, esté prestando servicios con destino definitivo en el 
Registro Civil Central y los Registros Civiles Exclusivos allá donde los hubiere o tenga 
asignadas funciones de registro en las oficinas judiciales con adscripción de Registro Civil, 
continuará desarrollando sus funciones respectivas de Registro Civil, compatibilizándolas, en 
su caso, con las que ejerza dentro de la Administración de Justicia en la oficina judicial a la 
que estuviera adscrito el Registro Civil, con abono de la totalidad de las retribuciones que 
viniese percibiendo.

4. En tanto no se implanten las estructuras y relaciones de puestos de trabajo oportunas 
en el ámbito del Registro Civil, se mantendrán los actuales centros de destino según lo 
previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Las nuevas Oficinas del 
Registro Civil que se implanten conforme a esta Ley se considerarán centro de destino para 
los funcionarios de la Administración de Justicia.

Las menciones que se realizan en el artículo 521 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial, al Registro Civil han de entenderse hechas a las Oficinas Generales, 
Central y colaboradoras del Registro Civil que se establezcan en el territorio del Estado en 
virtud de lo previsto en esta Ley.

5. Tanto la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo, como los procesos de 
acoplamiento del personal funcionario que se acometan para la creación de oficinas del 
Registro Civil, se regirán por las normas que sobre implantación de oficina judicial se 
contienen en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, así como en la 
normativa de desarrollo.
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Disposición transitoria novena.  Aplicación de la disposición adicional cuarta.
Lo dispuesto en la disposición adicional cuarta resultará de aplicación a todas aquellas 

defunciones acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que así lo soliciten 
los progenitores en el plazo de dos años desde su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Disposición transitoria décima.  Destino de los Jueces Encargados de los Registros 
Civiles Exclusivos y de los Encargados del Registro Civil Central.

1. Los jueces y magistrados que al momento de la entrada en servicio efectiva de las 
aplicaciones informáticas que permitan el funcionamiento del Registro Civil de forma 
íntegramente electrónica conforme a las previsiones de esta Ley, se encuentren prestando 
servicios con destino definitivo como Encargados de los Registros Civiles Exclusivos y del 
Registro Civil Central, podrán optar por mantenerse ejerciendo dichas funciones en situación 
de servicios especiales en la Carrera Judicial, siempre que hubieran accedido a dicha plaza 
antes del 22 de julio de 2011, fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de esta 
Ley. Estas plazas se declararán a extinguir, pero mantendrán transitoriamente las mismas 
retribuciones que se estuvieran percibiendo antes de cambiar a la situación de servicios 
especiales y se amortizarán cuando cesen los titulares que las ocupasen. Aquellos jueces 
que no desearan o no pudieran permanecer en esas funciones, quedarán en la situación que 
se prevé en los apartados finales de esta disposición.

2. Los asuntos jurisdiccionales pendientes de resolver se repartirán entre los juzgados de 
primera instancia o de primera instancia e instrucción según corresponda.

3. Las competencias jurisdiccionales atribuidas a jueces y magistrados por ostentar la 
condición de Encargados del Registro Civil, pasarán a corresponder a los juzgados de 
primera instancia o de primera instancia e instrucción conforme a las normas de 
competencia establecidas en las leyes procesales.

4. Los Jueces Encargados de los Registros Civiles exclusivos que con arreglo a lo 
dispuesto en esta Ley dejen de ostentar tal condición, quedarán provisionalmente a 
disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, sin merma de 
las retribuciones que vinieren percibiendo. Mientras permanezcan en esta situación 
prestarán sus servicios en los puestos que determinen las respectivas Salas de Gobierno, 
devengando las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio cuando éstos se 
prestaren en lugar distinto al del Registro Civil en el que estaban destinados, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Estos Jueces serán 
destinados a los juzgados o tribunales del lugar y orden jurisdiccional de su elección, en la 
primera vacante que se produzca en el órgano elegido, a no ser que se trate de plazas de 
Presidente, de nombramiento discrecional o legalmente reservadas a magistrados 
procedentes de pruebas selectivas, salvo que éstos tuvieran esa condición, siempre y 
cuando reúnan el resto de condiciones objetivas previstas en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial para poder acceder a dichas plazas.

5. Los Encargados de los Registros Civiles Centrales que por virtud de esta Ley dejen de 
ostentar tal condición quedarán adscritos a disposición del Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid. Mientras permanezcan en esta situación prestarán sus servicios en 
los puestos que determine la Sala de Gobierno y serán destinados a la primera vacante que 
se produzca en cualesquiera secciones civiles de la Audiencia Provincial de Madrid, a 
determinar por el Presidente, a no ser que se trate de las plazas de Presidente o legalmente 
reservadas a magistrados procedentes de pruebas selectivas, y para las que no se 
reconozca especial preferencia o reserva a especialista.

6. No obstante lo anterior, el tiempo durante el cual los jueces y magistrados afectados 
pueden permanecer en situación de adscripción provisional a las Presidencias de los 
Tribunales Superiores de Justicia podrá extenderse, a petición del propio interesado, a dos 
años a contar del momento en que perdieron la condición de Encargados del Registro Civil.
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Disposición transitoria décima bis.  Implantación de la Oficina Central y Oficinas 
Consulares.

Dictada la resolución de puesta en marcha de la Oficina Central, al amparo de la 
disposición transitoria cuarta, y hasta la total implantación efectiva de las Oficinas 
Consulares, la extensión y practica de asientos que se deban realizar conforme a la Ley de 8 
de junio de 1957 respecto a los duplicados de las inscripciones consulares, las referencias a 
Jueces o Magistrados encargados del Registro Civil Central se entenderán hechas a los 
Letrados de la Administración de Justicia que desempeñen sus funciones como encargados 
del Registro Civil Central, de conformidad con lo previsto en esta Ley.

Disposición transitoria undécima.  Referencias a resoluciones judiciales en los 
expedientes en tramitación.

Las menciones existentes en otras normas a autos y providencias que pudieran dictarse 
en los expedientes que se hallaren en tramitación en los Registros Civiles con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, y en el Decreto de 14 de 
noviembre de 1958, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Registro Civil, se 
entenderán referidas a resoluciones del Encargado del Registro Civil.

Disposición derogatoria.  Ley de 8 de junio de 1957 del Registro Civil, Ley 38/1988, de 28 
de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, y Código Civil.

Quedan derogadas cuantas normas se opongan a lo previsto en la presente Ley y, en 
particular, las siguientes:

1.ª Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil, salvo en lo dispuesto en las 
disposiciones transitorias tercera, cuarta y quinta de esta Ley.

2.ª Los números 1 y 2 del artículo 27 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de 
Demarcación y de Planta Judicial, salvo en lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta 
de esta Ley.

3.ª Los artículos 325 a 332 del Código Civil.

Disposición final primera.  Derecho supletorio.
En todo lo no previsto en relación con la tramitación administrativa de los procedimientos 

regulados en la presente Ley se aplicará la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Disposición final segunda.  Referencias a los Encargados del Registro Civil y a los 
Alcaldes.

1. Las referencias que se encuentren en cualquier norma referidas a Jueces o 
Magistrados encargados del Registro Civil se entenderán hechas al Encargado del Registro 
Civil, de conformidad con lo previsto en esta Ley.

2. Las referencias que se encuentren en cualquier norma al juez, jueza, Alcalde, 
Alcaldesa o personal funcionario que haga sus veces competentes para autorizar el 
matrimonio civil, deben entenderse referidas al notario o notaria, encargado o encargada del 
Registro Civil o personal funcionario diplomático o consular encargado del Registro Civil, 
para acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad y la inexistencia de 
impedimentos o su dispensa; y al Alcalde, Alcaldesa, Concejal o Concejala en quien éste 
delegue, encargado o encargada del Registro Civil, notario o notaria, o personal funcionario 
diplomático o consular encargado del Registro Civil, para la celebración ante ellos del 
matrimonio en forma civil.

Disposición final tercera.  Reforma del Código Civil.
Se modifica el artículo 30 del Código Civil, que queda redactado en los siguientes 

términos:
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«Artículo 30.  
La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez 

producido el entero desprendimiento del seno materno.»

Disposición final cuarta.  Reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Se añade un nuevo párrafo 17.º al apartado 1 del artículo 52, se modifica la rúbrica del 

capítulo V del título I del libro IV y se añade un nuevo artículo 781 bis a la Ley 1/2000, de 7 
de enero, de Enjuiciamiento Civil, en los siguientes términos:

Uno. Se añade un nuevo párrafo 17.º al apartado 1 del artículo 52 con la siguiente 
redacción:

«17.º En los procesos contra las resoluciones y actos que dicte la Dirección 
General de los Registros y del Notariado en materia de Registro Civil, a excepción de 
las solicitudes de nacionalidad por residencia, será competente el Juzgado de 
Primera Instancia de la capital de provincia del domicilio del recurrente.»

Dos. Se modifica la rúbrica del capítulo V del título I del libro IV, que pasa a tener la 
siguiente redacción:

«De la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de 
menores, del procedimiento para determinar la necesidad de asentimiento en la 
adopción y de la oposición a determinadas resoluciones y actos de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado en materia de Registro Civil.»

Tres. Se añade un nuevo artículo 781 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 781 bis.  Oposición a las resoluciones y actos de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado en materia de Registro Civil.

1. La oposición a las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado en materia de Registro Civil, a excepción de las dictadas en materia de 
nacionalidad por residencia, podrá formularse en el plazo de dos meses desde su 
notificación, sin que sea necesaria la formulación de reclamación administrativa 
previa.

2. Quien pretenda oponerse a las resoluciones presentará un escrito inicial en el 
que sucintamente expresará su pretensión y la resolución a que se opone.

3. El secretario judicial reclamará a la Dirección General de los Registros y del 
Notariado un testimonio completo del expediente, que deberá ser aportado en el 
plazo de veinte días.

4. Recibido el testimonio del expediente administrativo, el secretario judicial 
emplazará al actor por veinte días para que presente la demanda, que se tramitará 
con arreglo a lo previsto en el artículo 753.»

Disposición final quinta.  Tasas municipales.
Se añade un apartado 5 al artículo 20 del texto refundido de la Ley reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con la 
siguiente redacción:

«5. Los Ayuntamientos podrán establecer una tasa para la celebración de los 
matrimonios en forma civil.»

Disposición final quinta bis.  Aranceles notariales.
El Gobierno aprobará los aranceles correspondientes a la intervención de los Notarios en 

la tramitación de las actas matrimoniales previas y por la celebración de matrimonios en 
forma civil con la autorización de las escrituras públicas correspondientes.
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Disposición final sexta.  Adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados 
durante la guerra civil y la dictadura.

El derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 
26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en 
favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, 
podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la 
nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad 
al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 julio de 1954, siempre que 
no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir éstos la del padre, y 
formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de 
la presente disposición.

Disposición final séptima.  Competencias de las Comunidades Autónomas en materia de 
Registro Civil.

Las Comunidades Autónomas tendrán participación en este ámbito ejerciendo las 
competencias ejecutivas en materia de Registro Civil o las que se deriven de competencias 
asumidas en materia de medios materiales y personales de la Administración de Justicia; de 
acuerdo con sus Estatutos de Autonomía, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial y esta Ley, así como las demás disposiciones normativas.

Disposición final octava.  Título competencial.
La presente Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.5.ª y 8.ª de la Constitución 

Española, con excepción de la disposición final cuarta, que lo hace con base en el artículo 
149.1.6.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva para 
dictar la legislación procesal.

Disposición final novena.  Desarrollo reglamentario.
Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones de aplicación y desarrollo de la 

presente Ley sean necesarias.

Disposición final décima.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el 30 de abril de 2021, excepto las disposiciones 

adicionales séptima y octava y las disposiciones finales tercera y sexta, que entrarán en 
vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, y excepto los 
artículos 49.2 y 53 del mismo texto legal, que entrarán en vigor el día 30 de junio de 2017.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la entrada en vigor el 15 
de octubre de 2015 de los artículos 44, 45, 46, 47, 49.1 y 4, 64, 66 y 67.3, y la disposición 
adicional novena, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de 
medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del 
Registro Civil.

Asimismo, esta Ley entrará en vigor para las oficinas consulares del Registro Civil el día 
1 de octubre de 2020, aplicándose de forma progresiva de conformidad con lo previsto en la 
disposición transitoria séptima y las disposiciones reglamentarias que se dicten al efecto.

Hasta la completa entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno adoptará las medidas y los 
cambios normativos necesarios que afecten a la organización y funcionamiento de los 
Registros Civiles.
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§ 20

Orden JUS/1294/2003, de 30 de abril, por la que se determinan los 
ficheros automatizados con datos de carácter personal del 

departamento y de sus organismos públicos

Ministerio de Justicia
«BOE» núm. 125, de 26 de mayo de 2003

Última modificación: 8 de diciembre de 2017
Referencia: BOE-A-2003-10517

La Orden de 26 de julio de 1994 identificó y reguló los ficheros con datos de carácter 
personal gestionados por el Ministerio de Justicia e Interior; esta disposición fue 
posteriormente completada, ampliada y modificada por sucesivas Órdenes ministeriales.

La Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal, que deroga la Ley Orgánica 5/1992, establece que 
los ficheros y tratamientos automatizados, inscritos o no en el Registro General de 
Protección de Datos, deberán adecuarse a las exigencias derivadas de la nueva Ley, entre 
las que destaca la necesaria incorporación de medidas de seguridad de distinto nivel 
(básico, medio o alto); a estos efectos las Administraciones Públicas responsables de 
ficheros de titularidad pública deberán aprobar la pertinente disposición de regulación del 
fichero o adaptar la existente. Por otra parte, la separación de los Ministerios de Justicia e 
Interior aconseja acometer el correspondiente deslinde entre los ficheros gestionados por 
uno u otro Departamento. Finalmente, el tiempo transcurrido desde la aprobación de la 
Orden de 26 de julio de 1994 aconseja su revisión con objeto de crear nuevos ficheros, 
suprimir algunos de los existentes y actualizar otros.

Las razones expuestas aconsejan elaborar un nuevo texto que recoja de forma completa 
y sistematizada la regulación de los ficheros automatizados con datos de carácter personal 
gestionados por el Ministerio de Justicia y por sus Organismos Públicos adscritos, 
derogando al mismo tiempo, en lo que afecta al ámbito del Ministerio de Justicia, las 
disposiciones que hasta ahora regulaban dichos ficheros.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999 establece que la creación, modificación o 
supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de 
disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial equivalente.

En su virtud, dispongo:

Primero.  Objeto.
Mediante la presente Orden se regulan los ficheros automatizados con datos de carácter 

personal gestionados por el Ministerio de Justicia y sus organismos autónomos adscritos, 
conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal, de acuerdo con lo que se prevé en el anexo I.
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Segundo.  Uso de los datos de carácter personal.
El órgano responsable de los ficheros adoptará las medidas necesarias para asegurar 

que los datos de carácter personal existentes se usan únicamente para las finalidades para 
las que fueron recogidos, que son las que se concretan en esta Orden.

Tercero.  Seguridad de los datos de carácter personal.
Los responsables de los ficheros y, en su caso, el encargado del tratamiento, deberán 

adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad 
de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 
almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del 
medio físico o natural. Ello implica la elaboración e implantación de la normativa, en función 
del nivel de seguridad de los ficheros, mediante un documento de obligado cumplimiento 
para el personal con acceso a los datos automatizados de carácter personal y a los sistemas 
de información, en los términos establecidos en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros 
automatizados que contengan datos de carácter personal.

Cuarto.  Cesión de datos.
1. Además de las cesiones previstas para cada uno de los ficheros en el anexo I, podrán 

realizarse cesiones de datos al Instituto Nacional de Estadística, al Servicio Estadístico del 
Departamento y a los servicios estadísticos de las Comunidades Autónomas, para el 
desempeño de las funciones que les atribuye la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función 
Estadística Pública, en sus artículos 26, 33, y 42.2 y 3, respectivamente, para las finalidades 
y dentro de los términos y límites establecidos en la citada Ley.

2. Los órganos responsables de los ficheros advertirán expresamente a quienes sean 
destinatarios de la cesión o comunicación de datos de carácter personal de su obligación de 
dedicarlos exclusivamente a la finalidad para la que se ceden o comunican, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 11.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal.

Quinto.  Supresión de ficheros.
Quedan suprimidos los ficheros automatizados con datos de carácter personal que se 

relacionan e identifican en el anexo II, en el que se especifica el destino de los datos 
contenidos en ellos.

Sexto.  Derogaciones.
1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 26 de julio de 1994, por la que se regulan 

los ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de Justicia e 
Interior, en todo lo que afecte a los ficheros incluidos en los anexos de la presente Orden.

Anexo I de la Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 5 de diciembre de 1994, por la 
que se completa y modifica la Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 26 de julio de 
1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal gestionados por el 
Ministerio de Justicia e Interior.

Artículo 12 de la Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 25 de abril de 1996, por la 
que se aprueban las normas reguladoras del Registro Central del Personal al servicio de la 
Administración de Justicia y el programa para su implantación.

Orden del Ministerio de Justicia de 1 de octubre de 1997, por la que se amplía la de 26 
de julio de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal 
gestionados por el Ministerio de Justicia.

Orden del Ministerio de Justicia de 30 de septiembre de 1999, por la que se amplía el 
anexo de la Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 26 de julio de 1994, incorporando 
los ficheros automatizados gestionados por el Centro de Estudios Jurídicos de la 
Administración de Justicia (CEJAJ).
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Orden del Ministerio de Justicia de 20 de marzo de 2000, por la que se modifica el anexo 
de la Orden de 26 de julio de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter 
personal gestionados por el Ministerio de Justicia e Interior.

2. Quedan derogadas igualmente cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

Séptimo.  Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial del Estado.

ANEXO I
Ficheros automatizados con datos de carácter personal del Ministerio de 

Justicia y de sus organismos públicos
FICHERO 1

Nombre del fichero: Nómina de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio 
Jurídico del Estado

Este fichero pasa a renumerarse como fichero 152.

Véase el anexo I "Ficheros con datos de transacciones y de carácter personal en el sistema 
LexNET" del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre. Ref. BOE-A-2015-12999, que crea 
el "Fichero 1. Custodia de la información acreditativa de las transacciones realizadas".

FICHERO 2

Nombre del archivo: Gestión de Personal de la Abogacía General del Estado-Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado

Este fichero pasa a renumerarse como fichero 153.

Véase el anexo I "Ficheros con datos de transacciones y de carácter personal en el sistema 
LexNET" del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre. Ref. BOE-A-2015-12999, que crea 
el "Fichero 2. Gestión de usuarios del sistema LexNET".

FICHERO 3

Nombre del fichero: Colza (Síndrome Tóxico)

(Creado por la presente Orden)
1. Finalidad y usos previstos: Gestión de las alegaciones de la Abogacía del Estado a las 

indemnizaciones solicitadas por los afectados del Síndrome Tóxico.
2. Personas y colectivos afectados: Todas aquellas personas afectadas por el Síndrome 

Tóxico a las cuales se les reconoce indemnización.
3. Procedimiento de recogida de datos: A partir del formulario de liquidación que 

presentan los afectados en la Audiencia Nacional, se da traslado del mismo a la Abogacía 
del Estado para que, en el cumplimiento de sus obligaciones, haga las alegaciones 
oportunas.

4. Estructura básica del fichero:
El sistema de tratamiento es parcialmente automatizado.
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El fichero recoge los datos relativos al Número de Registro de la liquidación, fecha de 
entrada en la Abogacía, fecha de salida, Abogado del Estado encargado, cuantía final, fecha 
de pago, y trámites realizados.

6. Cesión de datos que se prevé: Ninguna.
7. Órgano administrativo responsable: Abogacía del Estado ante la Audiencia Nacional.
8. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Secretaría General de la Abogacía General del Estado-Dirección 
del Servicio Jurídico del Estado.

9. Medidas de seguridad: Nivel básico.

FICHERO 4

Nombre del fichero: iReges
1. Finalidad y usos previstos: Gestión de los expedientes de las Abogacías del Estado 

correspondientes a asuntos judiciales en los que interviene el Estado y demás organismos y 
entidades representados por la Abogacía del Estado en los términos legalmente previstos, 
así como de los correspondientes a los asuntos consultivos tramitados por la Abogacía del 
Estado. Asimismo, incluye la gestión de los expedientes referidos a otras actuaciones de las 
Abogacías del Estado, así como gestión de actividades formativas y publicaciones de 
competencia de la Abogacía General del Estado.

2. Personas y colectivos afectados: Todas aquellas que intervienen en asuntos judiciales 
en que sea parte el Estado u otros organismos y entidades que se encuentren representados 
por la Abogacía del Estado en los términos legalmente previstos; así como todas aquellas a 
que se refieran, directa o indirectamente, los asuntos consultivos de tramitados por la 
Abogacía del Estado. Asimismo, los miembros del Cuerpo de Abogados del Estado y los 
intervinientes en acciones formativas o publicaciones de competencia de la Abogacía 
General del Estado.

3. Procedimiento de recogida de datos: Aquellos datos que figuran en los escritos 
judiciales y sirven para la identificación de las partes y afectados por el proceso, así como 
aquéllos comunicados en el curso del proceso por parte los órganos y entidades asistidos 
por la Abogacía del Estado para el ejercicio de sus competencias en el ámbito contencioso o 
como consecuencia del traslado efectuado por el órgano jurisdiccional ante el que se tramite 
el proceso; y los comunicados por parte los órganos y entidades asistidos por la Abogacía 
del Estado para el ejercicio de sus competencias en el ámbito consultivo. Incluye del propio 
modo los facilitados por el Centro de Estudios Jurídicos y otros Centros de formación que, 
conforme a la normativa vigente, colaboran con la Abogacía del Estado en las actividades 
formativas de competencia de la Abogacía General del Estado, o facilitados por los propios 
intervinientes en las mismas.

4. Estructura básica del fichero:
El sistema de tratamiento del fichero será parcialmente automatizado.
En cuanto a los datos contenidos en el fichero deben distinguirse varios supuestos 

atendiendo a la naturaleza del asunto:
a) En el contencioso, contiene por cada asunto registrado los siguientes datos:
Número de expediente del asunto.
Tipo de parte (postulación u otros).
Tipo de participante(persona física, jurídica o pública).
NIF de la parte.
Descripción de la parte, que podría incluir, atendiendo a la naturaleza del asunto.
Datos identificativos (nombre y apellidos, dirección, teléfono, imagen/voz, firma 

electrónica, nº de la Seguridad Social o mutualidad, número de registro de personal, marcas 
físicas, tarjeta sanitaria y firma/huella).

Datos de características personales.
Datos de circunstancias sociales.
Datos de detalle de empleo.
Datos económicos financieros y de seguros.
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Datos de bienes y servicios.
Datos especialmente protegidos, exclusivamente en cuanto guarden relación con el 

asunto tramitado.
Código de la parte (contraria o no).
Los datos relativos a las infracciones administrativas o penales que sean necesarios en 

relación con cada asunto concreto.
b) En el consultivo, contiene por cada asunto registrado los siguientes datos:
Número de expediente del asunto.
Origen y tipo de petición.
Órgano solicitante.
Materias.
Trámites.
Datos de descripción del interesado, en los términos señalados en el apartado anterior, y 

en cuantos sean necesario para la evacuación del trámite consultivo correspondiente o la 
gestión referida a formación o publicaciones.

c) En la gestión de las restantes actuaciones, contendrá los datos referidos al interesado 
descritos en los apartados anteriores en cuanto sea necesario para su adecuada tramitación.

d) En la gestión de actividades formativas y publicaciones de competencia de la 
Abogacía General del Estado, contendrá los siguientes datos referidos a los Abogados del 
Estado y otros participantes en las acciones formativas o publicaciones:

Datos identificativos (nombre y apellidos, dirección, teléfono, imagen/voz, firma 
electrónica, nº de la Seguridad Social o mutualidad, número de registro de personal, marcas 
físicas, tarjeta sanitaria y firma/huella).

Datos de detalle de empleo y académicos.
Datos económicos financieros y de seguros.
5. Cesión de datos que se prevé: A las entidades y órganos legalmente asistidos por la 

Abogacía del Estado para su adecuada representación y defensa en juicio o como 
consecuencia de la realización de la actuación consultiva solicitada por los mismos. A los 
órganos judiciales competentes si son exigibles en el curso del proceso en que intervenga la 
Abogacía del Estado. Al Centro de Estudios Jurídicos u otros Centros de formación que, 
conforme a la normativa vigente, colaboran con la Abogacía del Estado en las actividades 
formativas de competencia de la Abogacía General del Estado. A los órganos del Ministerio 
de Justicia competentes en materia de publicaciones promovidas por la Abogacía General 
del Estado y, en su caso, a las editoriales con las que se acuerde la publicación de la obra. 
En lo relativo a la gestión de formación y publicaciones y cuando ello sea necesario, a los 
bancos y cajas de ahorros para proceder al pago correspondiente

6. Órgano administrativo responsable: Abogacía General del Estado-Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado.

7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Secretaría General de la Abogacía General del Estado-Dirección 
del Servicio jurídico del Estado. Calle Ayala, 5; 28001 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel alto.

FICHERO 5

Nombre del fichero: Nacionalidad

(Creado por Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 26-7-1994)
1. Finalidad y usos previstos: Gestión de la base de datos a efectos de información sobre 

la tramitación de los expedientes de Nacionalidad. Se utiliza para proporcionar apoyo 
administrativo al Servicio de Nacionalidad y a los solicitantes de la nacionalidad española.

2. Personas y colectivos afectados: Personas que soliciten la nacionalidad española.
3. Procedimiento de recogida de datos: Declaraciones o formularios de los propios 

interesados y documentos oficiales.
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4. Estructura básica del fichero:
Datos de carácter identificativo.
Datos de características personales.
5. Cesión de datos que se prevé: A los Registros Civiles, Administraciones u Organismos 

Públicos, en el ejercicio de sus respectivas competencias, intervinientes en los expedientes y 
terceros que lo soliciten, al amparo de lo establecido en la Ley del Registro Civil.

6. Órgano administrativo responsable: Dirección General de los Registros y del 
Notariado.

7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación 
cancelación y oposición: Dirección General de los Registros y del Notariado.

8. Medidas de seguridad: Nivel alto.

FICHERO 6

Nombre del fichero: Registro Civil

(Creado por Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 26-7-1994)
1. Finalidad y usos previstos: Creación de un cuerpo de doctrina en torno a concepto de 

Estado Civil. Se utiliza para dar apoyo informativo a la Dirección General.
2. Personas y colectivos afectados: Personas que soliciten cambios de nombres y 

apellidos, y aquellos que recurren contra la calificación de los Magistrados y Jueces 
encargados de los Registros civiles.

3. Procedimiento de recogida de datos: Solicitudes -declaraciones o formularios de los 
interesados.

4. Estructura básica del fichero:
Datos de carácter identificativo.
Datos características personales.
5. Cesión de datos que se prevé: A los Registros Civiles que lo soliciten, al amparo de lo 

establecido en el artículo 21.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
6. Órgano administrativo responsable: Dirección General de Registros y del Notariado.
7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación 

cancelación y oposición: Dirección General de los Registros y del Notariado.
8. Medidas de seguridad: Nivel básico.

FICHERO 7

Nombre del fichero: Actos de Última Voluntad

(Creado por Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 26-7-1994)
1. Finalidad y usos previstos: Dar a conocer a los solicitantes información de personas 

fallecidas, sobre la existencia o no de últimas voluntades, en caso afirmativo, el nombre del 
Notario, lugar de otorgamiento, fechas en que fueron otorgadas (se informa en vida si se 
solicita por el propio testador). Se utiliza para dar información a los solicitantes o al propio 
testador.

2. Personas y colectivos afectados: Consejo General del Notariado, Colegios Notariales, 
Asuntos Consulares, Notarías.

3. Procedimiento de recogida de datos: Otras personas distintas del afectado o su 
representante.

4. Estructura básica del fichero:
Datos de carácter identificativo.
Datos de características personales.
5. Cesión de datos que se prevé: No se prevén cesiones durante la vida del afectado.
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6. Órgano administrativo responsable: Dirección General de los Registros y del 
Notariado.

7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación 
cancelación y oposición: Dirección General de los Registros y del Notariado.

8. Medidas de seguridad: Nivel básico.

FICHERO 8

Nombre del fichero: Actas de Notoriedad, Declaraciones de Herederos «ab-intestato»

(Creado por Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 26-7-1994)
1. Finalidad y usos previstos: Detectar posible duplicidad en iniciación de Actas de 

Herederos «ab-intestato» y, en caso afirmativo, avisar al Notario que hubiera iniciado el Acta 
en segundo lugar para que suspenda, en su caso, la tramitación de la misma. Se utiliza para 
proporcionar información a los Colegios Notariales y Notarías.

2. Personas y colectivos afectados: Consejo General del Notariado, Colegios Notariales 
y Notarías.

3. Procedimiento de recogida de datos: Otras personas distintas del afectado o su 
representante.

4. Estructura básica del fichero:
Datos de carácter identificativo.
Datos de características personales.
5. Cesión de datos que se prevé: A los notarios y a los Colegios Notariales, en virtud del 

artículo 21.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal.

6. Órgano administrativo responsable: Dirección General de los Registros y del 
Notariado.

7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación 
cancelación y oposición: Dirección General de los Registros y del Notariado.

8. Medidas de seguridad: Nivel básico.

FICHERO 9

Nombre del fichero: INFOREG.

(Creado por la presente Orden)
1. Finalidad y usos previstos: Recogida y archivo de Información por medios informáticos 

de los «hechos concernientes al estado civil de las personas y aquellos otros que determina 
la Ley» (Ley del Registro Civil).

Los datos se utilizarán para las siguientes funciones:
Impresión de los asientos del Registro Civil, según las normas de la Orden de 19 de julio 

de 1999, del Ministerio de Justicia.
Emisión de certificaciones en extracto, según se desprende de la misma O.M. 

anteriormente mencionada.
2. Personas y colectivos afectados: Ciudadanos españoles respecto a actos de estado 

civil inscribibles y extranjeros respecto de actos de estado civil que les afecten acaecidos en 
territorio español.

3. Procedimiento de recogida de datos: Están obligados a suministrar información:
Los designados en cada caso por la Ley del Registro Civil y su Reglamento.
Aquellos a quienes se refiere el hecho inscribible.
El Ministerio Fiscal.
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El Juez competente para la ejecución de las sentencias y resoluciones firmes, civiles o 
canónicas, sujetas a inscripción.

Los datos aportados por el ciudadano, los provenientes de los Organismos Judiciales y 
de expedientes se introducirán manualmente, a excepción de los expedientes tramitados 
mediante el aplicativo de gestión de expedientes tramitados en los Registros Civiles o 
cualquier otro que en el futuro le sustituya cuyos datos se podrán incorporar mediante 
protocolo informático de transmisión de datos; los datos procedentes de INE se aportarán en 
soporte magnético, con información de índices de los años anteriores (los datos de los 
índices se reducen a apellidos, nombre, fecha del hecho inscribible, sección, tomo y folio o 
página).

4. Estructura básica del fichero: Los datos recogidos son los referentes al estado civil de 
las personas, específicamente detallados en el artículo 1 de la Ley del Registro Civil:

El nacimiento.
La filiación.
El nombre y apellidos.
La emancipación y habilitación de edad.
Las modificaciones judiciales de la capacidad de las personas, o que éstas han sido 

declaradas en concurso, quiebra o suspensión de pagos.
Las declaraciones de ausencia o fallecimiento.
La nacionalidad y vecindad.
Tutela y demás representaciones que señala la Ley.
El matrimonio.
La defunción.
El marco definido puede contener datos especialmente sensibles, como son:
Filiación adoptiva.
Filiación no matrimonial.
Filiación incestuosa.
No filiación.
Tipo de matrimonio: civil o religioso.
Salud: incapacidad física o psíquica, judicialmente declarada.
Prodigalidad judicialmente declarada.
Cambio y rectificación de sexo.
5. Cesión de datos que se prevé: A otras Administraciones, Organismos Públicos y 

terceros que lo soliciten, al amparo de lo establecido en la Ley del Registro Civil sobre la 
publicidad de los asientos.

6. Órgano administrativo responsable: Director General de los Registros y del Notariado.
7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Juez, Magistrado o Cónsul encargado, en los términos que resultan 
de la Ley del Registro Civil y de su Reglamento.

8. Medidas de seguridad: Nivel Alto.

FICHERO 10

Nombre del fichero: Sistema de Información de Personal-DGRAJ.

(Creado por Orden del Ministerio de Justicia de 25-4-1996)
1. Finalidad y usos previstos:
Gestión económica (nómina) y administrativa del personal afectado, bien directamente 

(personal no transferido), bien conforme al artículo 3 de la Orden del Ministerio de Justicia de 
25 de abril de 1996, por la que se aprueban las Normas reguladoras del Registro Central del 
Personal al servicio de la Administración de Justicia y el Programa para su implantación.

Concurso de traslados y méritos.
2. Personas y colectivos afectados:
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Personal funcionario y personal laboral de la Administración de Justicia, contemplado en 
el artículo 2.1 de la Orden del Ministerio de Justicia de 25 de abril de 1996, por la que se 
aprueban las Normas reguladoras del Registro Central del Personal al servicio de la 
Administración de Justicia y el Programa para su implantación.

Obligados a suministrar los datos: los anteriores.
3. Procedimiento de recogida de datos: A través de documentos oficiales y de la 

información facilitada por el propio interesado o su representante legal.
4. Estructura básica del fichero:
Norma reguladora, en virtud de la cual han sido incluidos: Reales Decretos por los que 

se aprueban los Reglamentos Orgánicos de los Cuerpos respectivos.
Datos de carácter identificativo: D.N.I., N.º Seguridad Social/Mutualidad, Nombre y 

apellidos, Dirección, N.º Registro Personal.
Datos de características personales: Estado civil, datos de familia, fecha/lugar de 

nacimiento, sexo, nacionalidad.
Datos académicos y profesionales: Formación, titulaciones, experiencia profesional.
Datos de detalles del empleo y carrera administrativa: Cuerpo/Escala, Categoría/Grado, 

Puesto de trabajo
Datos no económicos de nómina: Historial del trabajador.
Datos económico-financieros: Datos económicos de nómina (conforme a lo previsto en el 

apartado 1. Datos relativos a las infracciones disciplinarias.
5. Cesión de datos que se prevé:
Al Ministerio de Administraciones Públicas, en virtud del artículo 21.1 de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública.

A las Comunidades Autónomas, en los supuestos de traspasos de los medios humanos 
que consten en el fichero, al amparo de lo establecido en el artículo 21.1 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre.

A la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en virtud del artículo 112 de la Ley 
General Tributaria.

A las organizaciones sindicales, de conformidad con la Ley 9/1987, de 12 de junio, de 
órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas.

6. Órgano administrativo responsable: Subdirección General de Medios Personales al 
Servicio de la Administración de Justicia. Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia. Secretaría de Estado de Justicia.

7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación 
cancelación y oposición:

Subdirección General de Medios Personales al Servicio de la Administración de Justicia.
Gerencias Territoriales.
Comunidades Autónomas con competencias en materia de personal de la Administración 

de Justicia.
8. Medidas de seguridad: Nivel alto.

FICHERO 11

Nombre del fichero: Personal Laboral-DGRAJ

(Creado por la presente Orden)
1. Finalidad y usos previstos: Gestión del personal laboral al servicio de la Administración 

de Justicia: provisión de puestos, concursos de traslados, vida laboral.
2. Personas y colectivos afectados: Personal laboral al servicio de la Administración de 

Justicia.
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3. Procedimiento de recogida de datos: A través de documentos oficiales y de la 
información facilitada por el propio interesado o su representante legal.

4. Estructura básica del fichero:
Datos identificativos: DNI, nombre y apellidos.
Datos de características personales: Fecha nacimiento, edad, sexo.
Datos académicos y profesionales: Experiencia profesional.
Datos de detalles del empleo: Cuerpo/escala, grupo/categoría, puesto de trabajo.
Datos económico-financieros: datos económicos de nómina.
5. Cesión de datos que se prevé:
A las organizaciones sindicales, de conformidad con la Ley 9/1987, de 12 de junio, de 

órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas.

A las Organizaciones sindicales, en cuanto participan en los procedimientos de provisión 
de puestos de trabajo, de conformidad con la legislación vigente.

6. Órgano administrativo responsable: Subdirección General de Medios Personales al 
servicio de la Administración de Justicia.

7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición:

Subdirección General de Medios Personales al servicio de la Administración de Justicia.
8. Medidas de seguridad: Nivel básico.

FICHERO 12

Nombre del fichero: Control de nómina - DGRAJ

(Creado por la presente Orden)
1. Finalidad y usos previstos: Control de documentación justificativa, del proceso de 

confección de la nómina e historial de retribuciones devengadas y percibidas por el personal 
de la Administración de Justicia.

2. Personas y colectivos afectados: Miembros de la Carrera Judicial, de la Carrera Fiscal 
y Personal al servicio de la administración de Justicia.

3. Procedimiento de recogida de datos: Grabación desde soporte papel, a partir de 
documentos oficiales.

4. Estructura básica del fichero:
Datos especialmente protegidos: afiliación sindical y salud.
Datos identificativos: DNI, n.o Seguridad Social, nombre y apellidos.
Datos académicos y profesionales: pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
Datos de detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado, puesto de trabajo.
Datos económicos-financieros: ingresos, rentas, datos bancarios, datos económicos de 

nómina, datos deducciones impositivas.
5. Cesión de datos que se prevé: A la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en 

virtud de lo establecido en el artículo 112 de la Ley General Tributaria.
6. Órgano administrativo responsable: Subdirección general de Recursos Económicos de 

la Administración de Justicia.
7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición:
Subdirección general de Recursos Económicos de la Administración de Justicia.
8. Medidas de seguridad: Nivel alto.
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FICHERO 13

Nombre del fichero: Acción Social-DGRAJ

(Creado por la presente Orden)
1. Finalidad y usos previstos: Gestión de los créditos presupuestarios de Acción Social 

destinados al personal funcionario y laboral al servicio de la Administración de Justicia.
2. Personas y colectivos afectados: Personal funcionario y laboral al servicio de la 

Administración de Justicia.
3. Procedimiento de recogida de datos: Grabación desde soporte papel, a partir de 

documentos oficiales.
4. Estructura básica del fichero:
Datos especialmente protegidos: Salud.
Datos identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección y teléfono.
Datos de características personales: estado civil, familia, fecha de nacimiento, edad, 

sexo.
Datos de detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado, puesto de trabajo.
Datos económico-financieros: ingresos, rentas, datos económicos de nómina.
5. Cesión de datos que se prevé: Ninguna.
6. Órgano administrativo responsable: Subdirección General de Medios Personales al 

servicio de la Administración de Justicia.
7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición.
Subdirección General de Medios Personales al servicio de la Administración de Justicia.
8. Medidas de seguridad: Nivel alto.

FICHERO 14

Nombre del fichero: Reclamaciones económicas-DGRAJ

(Creado por la presente Orden)
1. Finalidad y usos previstos: Tramitación de reclamaciones económicas sobre 

retribuciones, ejecución de sentencias, anticipos reintegrables, salarios de tramitación, 
responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia, indemnizaciones a peritos y 
testigos y traslados forzosos.

2. Personas y colectivos afectados: Personal al servicio de la Administración de Justicia 
y miembros de las carreras judicial y fiscal, afectados por el funcionamiento de la 
Administración de Justicia, peritos y testigos.

3. Procedimiento de recogida de datos: Grabación desde soporte papel, a partir de 
documentos oficiales.

4. Estructura básica del fichero:
Datos identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección.
Datos de detalles del empleo: cuerpo/escala, puesto de trabajo.
Datos económico-financieros: datos bancarios.
Datos de transacciones: compensaciones/indemnizaciones.
5. Cesión de datos que se prevé: A los órganos jurisdiccionales competentes, de 

acuerdo con el artículo 11.1 d) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal.

6. Órgano administrativo responsable: Subdirección General de Recursos Económicos 
de la Administración de Justicia.

7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición:
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Subdirección General de Recursos Económicos de la Administración de Justicia.
8. Medidas de seguridad: Nivel básico.

FICHERO 15

Nombre del fichero: Gestión Económica-DGRAJ.
1. Finalidad y usos previstos: Mantenimiento del fichero de terceras personas y fichero 

de datos bancarios para transacciones económicas de la Administración de Justicia, gestión 
de contratos administrativos.

2. Personas y colectivos afectados: Terceras personas con relación económico-financiera 
con la Administración de Justicia.

3. Procedimiento de recogida de datos: Grabación desde soporte papel, a partir de 
documentos oficiales.

4. Estructura básica del fichero:
Datos identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono.
Datos económico-financieros: Datos bancarios.
Datos de transacciones: Bienes y servicios suministrados por el afectado, transacciones 

financieras, compensaciones/indemnizaciones.
5. Cesión de datos que se prevé:
Al Tribunal de Cuentas, en virtud del artículo 11.1 d) de la Leo Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
A la Intervención General de la Administración del Estado, al amparo de lo dispuesto de 

la Ley 47/2003, de 27 de noviembre, General Presupuestaria.
Entidades bancarias a través de las que se realice el pago del contrato celebrado.
6. Órgano Administrativo responsable: Subdirección General de Recursos Económicos 

de la Administración de Justicia.
7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Subdirección General de Recursos Económicos de la 
Administración de Justicia.

8. Medidas de seguridad: nivel medio.

FICHERO 16

Nombre del fichero: Viviendas Judiciales

(Creado por la presente Orden)
1. Finalidad y usos previstos: Control de ocupación de viviendas destinadas a uso 

judicial.
2. Personas y colectivos afectados: Miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, y 

personal al servicio de la Administración de Justicia.
3. Procedimiento de recogida de datos: A través de los datos de documentos oficiales, 

de la información facilitada por el propio interesado o su representante legal.
4. Estructura básica del fichero:
Datos identificativos: nombre y apellidos, dirección.
Datos de detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado, puesto de trabajo.
5. Cesión de datos que se prevé: Ninguna.
6. Órgano administrativo responsable: Subdirección General de Organización y Medios 

de la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal.
7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición:
Subdirección General de Organización y Medios de la Administración de Justicia y el 

Ministerio Fiscal.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 20  Ficheros automatizados datos de carácter personal del departamento y de organismos públicos

– 613 –



8. Medidas de seguridad: Nivel básico.

FICHERO 17

Nombre del fichero: Gestión del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.
1. Finalidad y usos previstos: Gestión de personal, concursos, oposiciones, selección 

para participación en programas del Ministerio de Justicia y cualquier otra función 
establecida en su régimen jurídico.

2. Personas y colectivos afectados: Funcionarios de carrera del Cuerpo de Letrados de 
la Administración de Justicia, Letrados de la Administración de Justicia sustitutos, Letrados 
de la Administración de Justicia en prácticas y opositores al Cuerpo de Letrados de la 
Administración de Justicia.

3. Procedimiento de recogida de datos: A través de la información facilitada por el propio 
interesado o su representante legal, así como la facilitada por otros organismos oficiales.

4. Estructura básica del fichero:
Sistema de tratamiento de los datos: automatizado y no automatizado.
DNI, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, categoría, número de escalafón, 

antigüedad, número de trienios, firma electrónica, datos del puesto e historial profesional.
5. Cesión de datos que se prevé: Unidades y organizaciones con competencias sobre el 

Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, según lo establecido en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de Enjuiciamiento Penal y 
demás legislación en la materia.

6. Órgano administrativo responsable: Subdirección General de Programación de la 
Modernización. Secretaría General de la Administración de Justicia.

7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Subdirección General de Programación de la Modernización. 
Secretaría General de la Administración de Justicia.

8. Medidas de seguridad: Nivel básico.
 

FICHERO 18

Nombre del fichero: Médicos forenses

(Creado por la presente Orden)
1. Finalidad y usos previstos: Gestión de personal y concursos de médicos forenses al 

servicio de la Administración de Justicia (sólo de los no transferidos a las CCAA).
2. Personas y colectivos afectados: Médicos forenses al servicio de la Administración de 

Justicia (sólo de los no transferidos a las CCAA).
3. Procedimiento de recogida de datos: A través de la información facilitada por el propio 

interesado o su representante legal.
4. Estructura básica:
Datos identificativos: DNI, nombre y apellidos.
Datos de características personales: fecha de nacimiento, edad.
Datos de detalles del empleo: puesto de trabajo.
5. Cesión de datos que se prevé: Ninguna.
6. Órgano administrativo responsable: Subdirección General de Medios Personales al 

Servicio de la Administración de Justicia.
7. Órgano ante el que se puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición:
Subdirección General de Medios Personales al Servicio de la Administración de Justicia.
8. Medidas de seguridad: Nivel básico.
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FICHERO 19

Nombre del fichero: Personal Toxicología

(Creado por la presente Orden)
1. Finalidad y usos previstos: Gestión de personal del Instituto de Toxicología.
2. Personas y colectivos afectados: Personal funcionario al servicio del Instituto de 

Toxicología.
3. Procedimiento de recogida de datos: Grabación desde soporte papel, a partir de 

documentos oficiales.
4. Estructura básica del fichero:
Datos identificativos: DNI, nombre y apellidos.
Datos de características personales: fecha de nacimiento, edad.
Datos de detalles del empleo: cuerpo/escala, categoría/grado, puesto de trabajo.
5. Cesión de datos que se prevé: Ninguna.
6. Órgano administrativo responsable: Subdirección General de Medios Personales al 

Servicio de la Administración de Justicia.
7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición:
Subdirección General de Medios Personales al Servicio de la Administración de Justicia.
8. Medidas de seguridad: Nivel básico.

FICHERO 20

Nombre del fichero: Responsabilidad Patrimonial-DGRAJ

(Creado por la presente Orden)
1. Finalidad y usos previstos: Tramitación de las reclamaciones indemnizatorias por el 

funcionamiento de la Administración de Justicia.
2. Personas y colectivos afectados: Cualquier persona física o jurídica afectada por el 

funcionamiento de la Administración de Justicia según los supuestos indemnizatorios que 
prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial.

3. Procedimiento de recogida de datos: A través de la información facilitada por el propio 
interesado o su representante legal.

4. Estructura básica del fichero:
Datos identificativos: nombre, apellidos y dirección postal del interesado o su 

representante.
5. Cesión de datos que se prevé: No se prevén.
6. Órgano administrativo responsable: Subdirección General de Relaciones con la 

Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal.
7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición:
Subdirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio 

Fiscal.
8. Medidas de seguridad: Nivel básico.
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FICHERO 21

Nombre del fichero: Ministerio Fiscal

(Creado por la presente Orden)
1. Finalidad y usos previstos: Gestión de personal de la carrera fiscal (plantillas, 

vacantes, concursos, escalafón, trienios, licencias, situaciones administrativas, carné, etc.)
2. Personas y colectivos afectados: Miembros de la Carrera Fiscal.
3. Procedimiento de recogida de datos: A través de documentos oficiales y de la 

información facilitada por el propio interesado o su representante legal.
4. Estructura básica del fichero:
Plantilla orgánica del Ministerio Fiscal.
Plantilla real del Ministerio Fiscal.
Datos de carácter identificativo de los fiscales.
Datos laborales de los fiscales: categoría, antigüedad, situación administrativa y puesto 

de trabajo desempeñado.
5. Cesión de datos que se prevé:
Al Fiscal General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto Orgánico 

del Ministerio Fiscal.
Al Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, de conformidad con el 

artículo 11.2 c) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal.

6. Órgano administrativo responsable: Subdirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal.

7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición:

Subdirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio 
Fiscal.

8. Medidas de seguridad: Nivel medio.

FICHERO 22

Nombre del fichero: Remuneraciones especiales de las Carreras Judicial y Fiscal

(Creado por la presente Orden)
1. Finalidad y usos previstos: Gestión de retribuciones especiales del personal de las 

carreras judicial y fiscal por su participación en programas concretos de actuación por 
objetivos o por servicios extraordinarios.

2. Personas y colectivos afectados: Miembros de las Carreras Judicial y Fiscal.
3. Procedimiento de recogida de datos: Grabación desde soporte papel, a partir de 

documentos oficiales.
4. Estructura básica del fichero:
Datos identificativos.
Datos laborales: cuerpo, categoría, puesto de destino.
Programa concreto de actuación por objetivos o servicios extraordinarios. Causas y 

período de duración.
Cuantía de la retribución extraordinaria reconocida.
5. Cesión de datos que se prevé: A unidades responsables en materia de gestión, en 

virtud de lo establecido en los artículos 11.2.c) y 21.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal.

6. Órgano administrativo responsable: Subdirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal.
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7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición:

Subdirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio 
Fiscal.

8. Medidas de seguridad: Nivel medio.

FICHERO 23

Nombre del fichero: Registro Central de Rebeldes Civiles
1. Finalidad y usos previstos: La inscripción de demandados en cualquier procedimiento 

civil cuyo domicilio se desconozca y siempre que no hayan tenido resultado positivo las 
averiguaciones de domicilio a que se refiere el artículo 156 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil.

2. Personas y colectivos afectados: Cualquier persona física o jurídica comprendida en el 
artículo 157, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

3. Procedimiento de recogida de datos: Grabación de datos procedentes de órganos 
judiciales mediante comunicación electrónica a través de los procedimientos regulados en el 
Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero.

4. Estructura básica del fichero:
Datos identificativos: Nombre y apellidos del rebelde, alias en su caso, sexo, fecha de 

nacimiento, nombre de los padres, localidad, provincia, país de nacimiento, domicilio 
conocido, nacionalidad y documento nacional de identidad o NIE, pasaporte o tarjeta de 
identidad en el caso de los extranjeros,

Órgano judicial que acuerda la resolución, fecha de la misma, clase y número de 
procedimiento, y número de identificación personal.

Datos procesales: Órganos judiciales que hubieran promovido la inscripción o solicitado 
información sobre la localización de la persona inscrita, así como referencia a los procesos 
en que aparezca como demandado.

Fecha de la resolución en que se acuerda la comunicación mediante edictos al 
demandado, cuyo domicilio se desconoce y no hayan tenido resultado positivo las 
averiguaciones practicadas.

5. Cesión de datos que se prevé: Los órganos judiciales, a través del personal de cada 
oficina judicial autorizado por el Letrado de la Administración de Justicia, a los efectos de su 
utilización en los procedimientos y actuaciones de los que están conociendo en el ámbito de 
sus respectivas competencias, conforme a las disposiciones legales vigentes.

El Ministerio Fiscal, a través del personal de cada Fiscalía autorizado por el Fiscal Jefe, 
cuando ello resulte necesario para el cumplimiento de las funciones atribuidas al mismo por 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por real decreto de 14 de septiembre de 1002, la 
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad Penal de los 
menores y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del 
Ministerio Fiscal.

En cualquier caso, los interesados, acreditando su identidad, tendrán derecho a solicitar 
el acceso, mediante exhibición, únicamente a los datos relativos a su persona contenidos en 
cualquiera de los Registros a los que se refiere este Real Decreto.

6. Órgano administrativo responsable: Ministerio de Justicia. Subdirección General de 
Registros Administrativos de apoyo a la actividad judicial

7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Subdirección General de Registros Administrativos de Apoyo a la 
Actividad Judicial. Calle San Bernardo, 19. 28015 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel alto.
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FICHERO 24

Nombre del fichero: Registro Central de Responsabilidad penal de menores
1. Finalidad y usos previstos: La inscripción de sentencias condenatorias firmes dictadas 

por los Juzgados y Tribunales en aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

2. Personas y colectivos afectados: Personas físicas mayores de 14 años y menores de 
18 años. Excepcionalmente, mayores de 18 años y menores de 21 a los que se les haya 
impuesto medidas por los jueces de menores.

3. Procedimiento de recogida de datos: Grabación de datos procedentes del órgano 
jurisdiccional sentenciador, a través de los procedimientos electrónicos regulados en el Real 
Decreto 95/2009, de 6 de febrero.

4. Estructura básica del fichero:
Datos identificativos: Nombre y apellidos del condenado, alias en su caso, sexo, fecha de 

nacimiento, nombre de los padres, localidad, provincia, país de nacimiento, domicilio 
conocido, nacionalidad y documento nacional de identidad o NIE, pasaporte o tarjeta de 
identidad en el caso de los extranjeros.

Órgano judicial que acuerda la resolución, fecha de la misma, clase y número de 
procedimiento, y número de identificación personal.

Los datos personales identificativos de la víctima, domicilio o domicilios conocidos de la 
víctima, y relación de parentesco entre la víctima y el condenado o denunciado siempre que 
sea necesario y, en todo caso, en los procedimientos de violencia doméstica o de género.

La condición de menores de edad de la víctima cuando se trate de delitos contra la 
libertad e indemnidad sexuales.

Datos judiciales: Fecha en la que adquiere firmeza la sentencia, así como la suspensión, 
reducción o sustitución de la medida que acuerde el Juez mediante auto motivado, cuando 
éste sea firme, y demás datos de la ejecutoria.

Las medidas impuestas al menor, su duración y, en su caso, el lugar de cumplimiento.
La fecha de prescripción, de cumplimiento o finalización por cualquier causa de la 

medida o medidas impuestas.
5. Cesión de datos que se prevé:
a) Jueces de menores y Ministerio Fiscal a efecto de lo establecido en los artículos 6, 30, 

47 y disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de 
la Responsabilidad Penal de los Menores, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter Personal y sus 
disposiciones complementarias.

b) Al Instituto Nacional de Estadística con exclusión de todos los datos de carácter 
personal.

6. Órgano administrativo responsable: Ministerio de Justicia. Subdirección General de 
Registros Administrativos de apoyo a la actividad judicial

7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Subdirección General de Registros Administrativos de apoyo a la 
actividad judicial. Calle San Bernardo, 19. 28015 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel alto.
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FICHERO 25

Nombre del archivo: Clientes

(Suprimido)

FICHERO 26

Nombre del fichero: Indultos

(Creado por la presente Orden)
1. Finalidad y usos previstos: Gestión de expedientes de indultos. Control de tramitación 

de los expedientes, generación de escritos, listados y estadísticas.
2. Personas o colectivos afectados: Personas condenadas por la comisión de delitos 

sobre las que ha recaído sentencia firme.
3. Procedimiento de recogida de datos: Instancia del solicitante de indulto y expediente 

remitido por el Tribunal sentenciador.
4. Estructura básica del fichero: Se recogerán los siguientes datos de carácter personal 

de los solicitantes de indulto condenado por sentencia judicial firme:
Nombre y apellidos.
Documento nacional de identidad o pasaporte.
Domicilio.
Filiación.
Nacionalidad.
Sexo.
Fecha nacimiento.
Antecedentes penales.
Conducta penitenciaria.
5. Cesión de datos: Al Consejo de Ministros, con objeto de resolver sobre la procedencia 

del indulto.
6. Órgano administrativo responsable: Subsecretaría.
7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: División de Tramitación de Derechos de Gracia y Otros Derechos. 
Calle San Bernardo, 45. 28071 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel medio.

FICHERO 27

Nombre del fichero: San Raimundo de Peñafort

(Creado por la presente Orden)
1. Finalidad y usos previstos: Control de personas a las que se ha concedido una 

condecoración de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Generación de escritos y listados.
2. Personas o colectivos afectados: Personas condecoradas con la Orden de San 

Raimundo de Peñafort.
3. Procedimiento de recogida de datos: Escritos de propuesta de condecoración para 

una persona.
4. Estructura básica del fichero: Tipo de datos de carácter personal:
Nombre y Apellidos.
Dirección.
Fecha y lugar de nacimiento.
Sexo.
Estado (concesión en vida ó a título póstumo).
Profesión.
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Lugar de ejercicio de la profesión.
Datos relativos a la condecoración.
5. Cesión de datos que se prevé: Ninguna.
6. Órgano administrativo responsable: Subsecretaría.
7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: División de Tramitación de Derechos de Gracia y Otros Derechos. 
Calle San Bernardo, 45. 28071 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel básico.

FICHERO 28

Nombre del fichero: Badaral-SUBS

(Creado por la presente Orden)
1. Finalidad y usos previstos: Gestión de recursos humanos.
2. Personas y colectivos afectados: Personal funcionario, laboral y eventual que presta 

sus servicios en el Ministerio.
3. Procedimiento de recogida de datos: Datos facilitados por el interesado al causar alta 

en el organismo. Transferencia electrónica de datos desde el Registro Central de Personal.
4. Estructura básica del fichero: Tipos de datos de carácter personal:
Datos identificativos: Nombre y apellidos, Documento nacional de identidad/número de 

identificación fiscal, Número Seguridad Social/MUFACE, Dirección, Teléfono, Número de 
Registro de Personal.

Datos personales: Estado Civil, Fecha y lugar de nacimiento, Filiación, Sexo.
Datos académicos y profesionales: Datos de empleo y carrera administrativa.
Datos especialmente protegidos: salud.
Licencias, permisos, autorizaciones.
5. Cesión de datos que se prevé: Al Registro Central de Personal, al amparo de lo 

establecido en el artículo 21.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
6. Órgano administrativo responsable: Subdirección General de Recursos Humanos.
7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición:
Subdirección General de Recursos Humanos.
8. Medidas de seguridad: Nivel alto.

FICHERO 29

Nombre del fichero: Nedaes

(Creado por la presente Orden)
1. Finalidad y usos previstos: Gestión de la nómina.
2. Personas y colectivos afectados: Altos cargos, personal eventual, personal 

funcionario, personal laboral y colaboradores sociales.
3. Procedimiento de recogida de datos: Datos facilitados por el interesado y por el 

Servicio de Personal.
4. Estructura básica del fichero: Tipo de datos de carácter personal:
Datos identificativos: Nombre y apellidos, NIF, Número Seguridad Social/MUFACE, 

Número de Registro de Personal.
Datos personales: Dirección, Fecha de nacimiento, Sexo, Situación Familiar, datos 

bancarios.
Datos profesionales: Puesto de trabajo.
Datos especialmente protegidos: Afiliación sindical y discapacidades.
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5. Cesión de datos que se prevé:
A la Seguridad Social, en virtud de lo establecido en el Texto refundido de la Ley General 

de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
A la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en virtud de lo establecido en el 

artículo 112 de la Ley General Tributaria.
A las entidades bancarias, conforme al artículo 11.2 c) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre, de protección de datos de carácter personal, limitándose la cesión a los datos 
necesarios para el abono de la nómina.

6. Órgano administrativo responsable: Subdirección General de Recursos Humanos.
7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición:
Subdirección General de Recursos Humanos.
8. Medidas de seguridad: Nivel alto.

FICHERO 30

Nombre del fichero: EVALOS-WIN

(Creado por la presente Orden)
1. Finalidad y usos previstos: Fichero de datos del personal y de control horario.
2. Personas y colectivos asociados: Personal destinado en los Servicios Centrales del 

Ministerio de Justicia.
3. Procedimiento de recogida de datos: Datos facilitados por las Unidades de Gestión de 

Personal.
4. Estructura básica del fichero.
Tabla personal: código de identificación de la persona, apellidos y nombre de la persona, 

código de la tarjeta magnética, fecha de alta, fecha de baja, fecha de cierre, código de 
corrección, agrupación de incidencias, mensajes en display, empresa, departamento, 
sección, área, fecha de nacimiento, DNI de la persona, texto de observaciones.

5. Cesión de datos que se prevé: Al órgano o unidad en que preste sus servicios el 
afectado, en virtud del artículo 21.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal.

6. Órgano administrativo responsable: Subdirección General de Recursos Humanos.
7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición:
Subdirección General de Recursos Humanos.
8. Medidas de seguridad: Nivel básico.

FICHERO 31

Nombre del fichero: Acción Social. MDB

(Creado por la presente Orden)
1. Finalidad y usos previstos: Fichero de datos personales para la concesión de ayudas 

de acción social.
2. Personas y colectivos afectados: El personal del Ministerio de Justicia solicitante de 

ayudas incluidas en el programa de acción social.
3. Procedimiento de recogida de datos: Documentación aportada por los solicitantes.
4. Estructura básica del fichero:
Tabla de datos personales: DNI, NIF, NRP, apellidos y nombre, grupo, nivel tipo de 

relación, fecha de ingreso, fecha de nombramiento, Dirección General, Subdirección 
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General, puesto de trabajo, despacho, teléfono del puesto de trabajo (prefijo, extensión), fax, 
teléfono particular, edificio, población, código postal, estado registro.

Tabla de datos económicos: DNI, control, base imponible, número de miembros, 
declaración, incremento, estado registro.

5. Cesión de datos que se prevé. Ninguna.
6. Órgano administrativo responsable: Subdirección General de Recursos Humanos.
7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición:
Subdirección General de Recursos Humanos.
8. Medidas de seguridad: Nivel básico.

FICHERO 32

Nombre del fichero: OPSOC

(Creado por la presente Orden)
1. Finalidad y usos previstos: Base de datos con datos personales y administrativos de 

las personas que han solicitado en algún momento ser reconocidos como objetores de 
conciencia desde el comienzo de la Prestación Social Sustitutoria.

2. Personas y colectivos afectados: Personas que se hayan declarado objetores de 
conciencia ante la obligación de cumplir el servicio militar obligatorio.

3. Procedimiento de recogida de datos: Solicitudes presentadas por los interesados en 
los Registros de las Administraciones Públicas.

4. Estructura básica del fichero: Sistema de tablas que recogen los siguientes datos de 
carácter personal:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, DNI, NIF, domicilio, teléfono.
Datos de características personales: sexo, fecha y lugar de nacimiento.
Datos académicos y profesionales: estudios, nivel profesional.
Datos de circunstancias sociales: situación militar, situación de objetor.
Datos económicos de nómina y datos bancarios.
Datos relativos a la comisión de infracciones penales e infracciones administrativas.
5. Cesión de datos que se prevé: Ninguna.
6. Órgano administrativo responsable: Ministerio de Justicia. Subsecretaría.
7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: División de Tramitación de Derechos de Gracia y Otros Derechos. 
Calle San Bernardo, 45. 28071 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel alto.

FICHERO 33

Nombre del fichero: Personal-MUGEJU
1. Finalidad y usos previstos:
Finalidad: Inscribir y gestionar todo el personal de la Mutualidad General Judicial 

conteniendo los actos que afecten a su vida administrativa.
Usos: Administración de personal.
2. Origen de los datos/personas y colectivos afectados: Personal de la Mutualidad 

General Judicial.
3. Procedimiento de recogida de datos: Mediante documentos aportados por las 

administraciones públicas y los propios interesados.
4. Estructura básica del fichero/sistema de tratamiento: Base de datos jerárquica, con la 

siguiente información:
a) DNI/NIF.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 20  Ficheros automatizados datos de carácter personal del departamento y de organismos públicos

– 622 –



b) N.º SS/Mutualidad.
c) Nombre y Apellidos.
d) Dirección.
e) Teléfono.
f) Firma.
g) N.º Registro de Personal.
h) Académicos y profesionales.
i) Detalles del empleo.
j) Datos económicos-financieros.
5. Cesión de datos que se prevé: Al Ministerio de Justicia, al amparo de lo establecido en 

el artículo 11.2.c) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal.

6. Órgano administrativo responsable: Gerencia de la Mutualidad General Judicial 
(MUGEJU).

7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación 
cancelación y oposición: Mutualidad General Judicial, con sede en calle Marqués del Duero, 
7, 28001 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel medio.

FICHERO 34

Nombre del fichero: Nómina-MUGEJU
1. Finalidad y usos previstos:
Finalidad: Gestión económica del personal de la Mutualidad General Judicial.
Usos: Gestión de nóminas.
2. Origen de los datos/personas y colectivos afectados: Personal al servicio de la 

Mutualidad General Judicial.
3. Procedimiento de recogida de datos: Mediante «Boletín Oficial del Estado» y 

declaraciones o formularios rellenos por los interesados.
4. Estructura básica del fichero/sistema de tratamiento: Base de datos jerárquica, con la 

siguiente información:
a) DNI/NIF.
b) N.º SS/Mutualidad.
c) Nombre y Apellidos.
d) Dirección.
e) Teléfono.
f) N.º Registro de Personal.
g) Características personales para la retención en nómina.
h) Académicos y Profesionales.
i) Detalles del empleo.
j) Datos económico-financieros.
k) Datos de carrera administrativa, datos bancarios y datos de retenciones judiciales.
5. Cesión de datos que se prevé:
a) A la Seguridad Social, en virtud de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 

8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social.

b) A la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en virtud de lo establecido en los 
artículos 93 y 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

c) A las entidades bancarias, conforme al artículo 11.2.c) de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, limitándose la cesión a los 
datos necesarios para el abono de la nómina.

6. Órgano administrativo responsable: Gerencia de la Mutualidad General Judicial 
(MUGEJU).
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7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación 
cancelación y oposición: Mutualidad General Judicial, con sede en calle Marqués del Duero, 
7, 28001 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel medio.

FICHERO 35

Nombre del fichero: Afiliación y Prestaciones
1. Finalidad y usos previstos:
Finalidad: Protección social de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
Usos: Todos los necesarios para realizar las funciones de protección social 

encomendadas a la Mutualidad General Judicial.
2. Origen de los datos/personas y colectivos afectados: Funcionarios al servicio de la 

Administración de Justicia.
3. Procedimiento de recogida de datos:
a) Cumplimiento de los impresos preestablecidos para afiliación y prestaciones por el 

responsable del fichero.
b) Documentos recibidos de otros organismos y entidades públicas y cumplimentación 

de los impresos preestablecidos por el responsable del fichero.
4. Estructura básica del fichero/sistema de tratamiento: Base de datos jerárquica, con la 

siguiente información:
a) Datos de carácter identificativo: DNI/NIF; nombre y apellidos; dirección; teléfono; firma; 

n.º de afiliación, correo electrónico.
b) Datos de características personales.
c) Datos de circunstancias sociales.
d) Datos de detalle del empleo y carrera administrativa.
e) Datos económico- financieros y de seguros: datos bancarios.
f) Transacciones de bienes y servicios. Esta base de datos está distribuida por las 

distintas unidades de los servicios centrales y periféricos de esta entidad. Sistema de 
tratamiento: Mixto.

g) Datos de salud recabados con consentimiento expreso del afectado. Datos relativos a 
la prestación.

5. Cesión de datos que se prevé:
a) A las unidades con responsabilidad en materia de Seguridad Social de las distintas 

administraciones públicas y organismos públicos dependientes de ellas, así como a las 
entidades de seguro de asistencia sanitaria que tienen suscrito concierto con este 
organismo, para el ejercicio de las finalidades determinadas para este fichero. Y a la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria en materia tributaria, en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 94 y 95 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) en lo 
determinado por la ley.

b) A las entidades del Sistema de Seguridad Social (Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y Tesorería General de la Seguridad Social), en virtud de lo dispuesto en los artículos 
40.4, 77 de la Ley General de la Seguridad Social (aprobada mediante el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre). A las Unidades Responsables en materia de 
Seguridad Social de las Comunidades Autónomas y a las Entidades de seguro de asistencia 
sanitaria, en virtud de las disposiciones adicionales 5.ª y 6.ª del Reglamento del Mutualismo 
Judicial, aprobado mediante Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio.

6. Órgano administrativo responsable: Gerencia de la Mutualidad General Judicial 
(MUGEJU).

7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación 
cancelación y oposición: Mutualidad General Judicial, con sede en calle Marqués del Duero, 
7, 28001 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel alto.
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FICHERO 36

Nombre del fichero: Integradas
1. Finalidad y usos previstos:
Finalidad: Protección social de funcionarios pertenecientes a las antiguas Mutualidad 

Benéfica de Funcionarios de Justicia Municipal, Mutualidad de Previsión de Funcionarios de 
Administración de Justicia y Mutualidad Benéfica de Auxiliares de la Administración de 
Justicia.

Usos: Todos los necesarios para realizar las funciones de protección social 
encomendadas al Fondo Especial de la Mutualidad General Judicial.

2. Origen de los datos/personas y colectivos afectados: Funcionarios pertenecientes a 
las mutualidades integradas en el Fondo Especial de la Mutualidad General Judicial.

3. Procedimiento de recogida de datos: Mediante «Boletín Oficial del Estado», 
habilitados de personal y declaraciones o formularios rellenos por los interesados.

4. Estructura básica del fichero/sistema de tratamiento: Base de datos jerárquica, con la 
siguiente información:

a) DNI/NIF.
b) N.º SS/Mutualidad.
c) Nombre y apellidos.
d) Dirección.
e) Detalles del empleo.
f) Datos económicos, financieros.
5. Cesión de datos que se prevé:
a) A las entidades médicas colaboradoras, en virtud de lo establecido en el artículo 

11.2.c) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. En todo caso, existe un 
consentimiento implícito del interesado desde el momento que opta por la prestación 
sanitaria a través de una determinada entidad.

b) A la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y al Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas al amparo de lo establecido en el artículo 11.2.c) de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

c) Al Instituto Nacional de la Seguridad Social, al amparo de lo establecido en el Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social.

d) A la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en virtud de lo establecido en los 
artículos 93 y 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

6. Órgano administrativo responsable: Gerencia de la Mutualidad General Judicial 
(MUGEJU).

7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación 
cancelación y oposición: Mutualidad General Judicial, con sede en calle Marqués del Duero, 
7, 28001 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel básico.

FICHERO 37

Nombre del fichero: Farmacia
1. Finalidad y usos previstos: Control del gasto farmacéutico y uso adecuado de 

medicamentos.
2. Origen de los datos/personas y colectivos afectados: Mutualistas titulares de la 

Mutualidad General Judicial.
3. Procedimiento de recogida de datos:
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a) A partir de la información suministrada en soporte físico (CD, DVD, etc) o telemático 
procedente de la facturación realizada por los Colegios Oficiales de Farmacia.

b) Del propio interesado o representante legal mediante el procedimiento de visado de 
recetas.

4. Estructura básica del fichero/sistema de tratamiento: Base de datos jerárquica, con la 
siguiente información:

a) DNI/NIF.
b) N.º SS/Mutualidad.
c) Nombre y Apellidos.
d) Dirección.
e) Circunstancias sociales.
f) Datos económicos y financieros sobre importe reintegrado.
g) Datos de consumo de medicamentos.
h) Datos especialmente protegidos: Salud.
5. Cesión de datos que se prevé: Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

a efectos puramente estadísticos, en estricta aplicación de la normativa vigente.
6. Órgano administrativo responsable: Gerencia de la Mutualidad General Judicial 

(MUGEJU).
7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación 

cancelación y oposición: Mutualidad General Judicial, con sede en calle Marqués del Duero, 
7, 28001 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel alto.

FICHEROS 38 A 52

(Suprimidos)
 

FICHERO 53
 

Nombre del fichero: Gestión de Nóminas del CEJ
1. Finalidad y usos previstos: Gestión de la nómina del Centro.
2. Personas y colectivos afectados: Altos Cargos, personal funcionario y laboral del CEJ. 

Alumnos (funcionarios en prácticas) de los cursos selectivos de Formación Inicial, 
competencia del CEJ, dirigidos a Fiscales, Secretarios Judiciales, Médicos Forenses no 
transferidos y Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), 
así como demás personal no transferido al servicio de la Administración de Justicia: 
Gestores Procesales y Administrativos, Tramitadores Procesales y Administrativos, Auxilio 
Judicial, Técnicos Especialistas de Laboratorio del INTCF, Ayudantes de Laboratorio del 
INTCF.

3. Procedimiento de recogida de datos: Grabación desde soporte papel, a partir de 
documentos oficiales, de la información facilitada por el propio interesado. Datos obtenidos a 
partir de ficheros contenidos en registros públicos de gestión de personal. Datos obtenidos a 
partir de ficheros electrónicos rellenados por los alumnos.

4. Estructura básica del fichero: Sistema de información y de tratamiento de los datos 
mixto (automatizado y en papel). Datos identificativos: DNI, nombre, apellidos, dirección, 
teléfono y correo electrónico. Datos de características personales: fecha de nacimiento, 
sexo. Datos de destino y características profesionales: cuerpo/escala, puesto de trabajo, 
situaciones administrativas, antigüedad. Datos sobre sistemas de previsión social: seguridad 
social y mutualismo administrativo (MUFACE y MUGEJU). Datos económicos y financieros: 
datos bancarios. Datos especialmente protegidos: afiliación sindical.

5. Cesión de datos que se prevé: A unidades responsables en materia de gestión, en 
virtud de lo establecido en los artículos 11.2.c y 21.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
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diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. A las entidades bancarias, 
conforme al artículo 11.2.c de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, limitándose la cesión a los datos necesarios para el abono 
de la nómina y lo relativo al Plan de Pensiones para Funcionarios de la Administración 
Pública.

6. Órgano administrativo responsable: Centro de Estudios Jurídicos. Secretaría General.
7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Secretaría General del Centro de Estudios Jurídicos. Calle Juan del 
Rosal, 2. 28071 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel alto.

FICHERO 54

Nombre del fichero: Gestión Económica del CEJ
1. Finalidad y usos previstos: Mantenimiento de ficheros de terceras personas, así como 

el fichero de datos bancarios para las transacciones económicas del Centro de Estudios 
Jurídicos, gestión del sistema de caja fija y gestión de contratos administrativos.

2. Personas y colectivos afectados: Profesores y tutores de cursos selectivos de 
Formación Inicial y directores, ponentes y colaboradores de las actividades de Formación 
Continua y de Cooperación competencia del Centro de Estudios Jurídicos. Terceras 
personas con relación económica-financiera con el CEJ.

3. Procedimiento de recogida de datos: Datos facilitados por los interesados mediante 
formularios electrónicos o en papel y cargas masivas de los datos identificativos básicos. 
Grabación en soporte papel, a partir de documentos y facturas facilitadas por los 
interesados. Datos obtenidos a partir de ficheros electrónicos remitidos al Centro de Estudios 
Jurídicos.

4. Estructura básica del fichero: Sistema de información y tratamiento de los datos mixto 
(automatizado y papel). Datos identificativos: NIF, nombre, apellidos, dirección, teléfono y 
correo electrónico. Datos económicos y financieros: datos bancarios. Datos de transacciones 
económicas-financieras realizadas.

5. Cesión de datos que se prevé: A la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en 
virtud de lo establecido en el artículo 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. A las entidades bancarias, los datos necesarios para el abono de las cantidades 
líquidas conforme al artículo 11.2.c de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, limitándose la cesión a los datos necesarios para 
el abono de estas cantidades. A la Intervención General de la Administración del Estado en 
virtud de lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

6. Órgano administrativo responsable: Centro de Estudios Jurídicos. Secretaría General.
7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Secretaría General del Centro de Estudios Jurídicos. Calle Juan del 
Rosal, 2. 28071 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel básico.

FICHERO 55

Nombre del fichero: Formación y Cooperación internacional
1. Finalidad y usos previstos: Gestión de los cursos selectivos de Formación Inicial y 

actividades de Formación Continua y Cooperación Internacional integrado en los Planes de 
Formación Inicial, Formación Continua y de Cooperación Internacional del CEJ. Gestión de 
todo el procedimiento administrativo, gestión y control ligado a cada uno de los tipos de 
acciones.

2. Personas y colectivos afectados: Alumnos, profesores y tutores de los cursos 
selectivos de Formación Inicial, competencia del CEJ, dirigidos a Fiscales, Secretarios 
Judiciales, Médicos Forenses (no transferidos) y Facultativos del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses, así como demás personal al servicio de la Administración 
de Justicia (no transferido): Gestores Procesales y Administrativos, Tramitadores Procesales 
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y Administrativos, Auxilio Judicial, Técnicos Especialistas de Laboratorio y Ayudantes de 
Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Alumnos y profesores 
de los cursos de especialización en las funciones de Policía Judicial, dirigidos a miembros de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Fiscales, Secretarios Judiciales, Abogados 
del Estado, Médicos Forenses (no transferidos) y Facultativos del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses, así como demás personal al servicio de la Administración 
de Justicia (no transferido) que solicite asistir o asista efectivamente a las actividades 
formativas previstas en el Plan de Formación Continua del CEJ. Personas, tanto funcionarios 
de las Administraciones Públicas como no funcionarios o nacionales extranjeros, que 
participen en las actividades de Formación Continua o de Cooperación Internacional como 
directores, ponentes o colaboradores.

3. Procedimiento de recogida de datos: Grabación desde soporte papel, a partir de 
documentos oficiales, de la información facilitada por el propio interesado. Ficheros 
facilitados por el Ministerio de Justicia que contienen los escalafones oficiales de la Carrera 
Fiscal, del Cuerpo de Secretarios Judiciales y del Cuerpo de Médicos Forenses y del Cuerpo 
de Abogados del Estado. Información y datos transferidos por unidades autorizadas de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vía Web.

4. Estructura básica del fichero: Sistema de información y tratamiento de los datos mixto 
(automatizado y papel). Datos identificativos: DNI, nombre, apellidos, dirección, teléfono y 
correo electrónico. Datos de características personales: fecha de nacimiento, sexo. Datos de 
detalles de empleo: cuerpo/escala, puesto de trabajo. Datos profesionales: profesión, destino 
de funcionarios, situación administrativa. Datos bancarios. Datos sobre historial formativo 
con el CEJ: histórico de datos de formación con el CEJ o Administraciones o Instituciones 
colaboradoras del CEJ.

5. Cesión de datos que se prevé: Las relaciones de las actividades de Formación Inicial 
o Continua y las de cooperación internacional se comunican, o pueden comunicarse, según 
los casos, a los órganos responsables de las administraciones implicadas. Estas 
comunicaciones se realizan en formato electrónico o en formato papel.

6. Órgano administrativo responsable: Subdirectora General-Jefa de Estudios del Centro 
de Estudios Jurídicos.

7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Secretaría General del Centro de Estudios Jurídicos. Calle Juan del 
Rosal, 2. 28071 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel básico

FICHERO 56

Nombre del Fichero: Plan de Pensiones. Ministerio de Justicia
1. Finalidad y usos previstos: Gestión del Plan de Pensiones de la Administración 

General del Estado en el ámbito del Ministerio de Justicia. Tratamiento de datos personales y 
profesionales de los empleados públicos del Departamento para el desarrollo de las 
funciones derivadas de la gestión del Plan de Pensiones en el ámbito del Ministerio de 
Justicia.

2. Personas o colectivos afectados: El personal del Ministerio de Justicia partícipe del 
Plan de Pensiones.

3. Procedimiento de recogida de los datos: Fichas de personal. Generación por el 
sistema. Formularios de gestión de recursos humanos y de gestión interna del Plan de 
Pensiones.

4. Estructura básica del fichero: Datos identificativos personales y profesionales y, 
específicos de la situación respecto al Plan de Pensiones.

5. Cesión de datos que se prevén: Podrán ser cedidos a la Entidad Gestora y a la 
Comisión de Control del Plan de Pensiones de la Administración General del Estado en 
cumplimiento de la normativa y de las especificaciones técnicas del Plan.

6. Órgano administrativo responsable: Subdirección General de Recursos Humanos.
7. Órgano ante el que se puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Subdirección General de Recursos Humanos.
8. Medidas de seguridad: Medio.
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FICHERO 57

Nombre del Fichero: Plan de Pensiones. Centro de Estudios Jurídicos (CEJ)
1. Finalidad y usos previstos: Gestión del Plan de Pensiones de la Administración 

General del Estado en el ámbito del CEJ. Tratamiento de datos personales y profesionales 
de los empleados públicos del CEJ para el desarrollo de las funciones derivadas de la 
gestión del Plan de Pensiones en el ámbito del CEJ.

2. Personas o colectivos afectados: El personal del CEJ partícipe del Plan de Pensiones.
3. Procedimiento de recogida de los datos: Fichas de personal. Generación por el 

sistema. Formularios de gestión de recursos humanos y de gestión interna del Plan de 
Pensiones.

4. Estructura básica del fichero: Datos identificativos personales y profesionales y, 
específicos de al situación respecto del Plan de Pensiones.

5. Cesión de datos que se prevén: Podrán ser cedidos a la Entidad Gestora y a la 
Comisión de Control del Plan de Pensiones de la Administración General del Estado en 
cumplimiento de la normativa y de las especificaciones técnicas del Plan.

6. Órgano administrativo responsable: Secretaría General del Centro de Estudios 
Jurídicos.

7. Órgano ante el que se puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Secretaría General del Centro de Estudios Jurídicos.

8. Medidas de seguridad: Medio.

FICHERO 58

Nombre del fichero: Plan de Pensiones. Mutualidad General Judicial (MUGEJU)
1. Finalidad y usos previstos: Gestión del Plan de Pensiones de la Administración 

General del Estado en el ámbito de la MUGEJU. Tratamiento de datos personales y 
profesionales de los empleados públicos de la MUGEJU para el desarrollo de las funciones 
derivadas de la gestión del Plan de Pensiones en el ámbito de la MUGEJU.

2. Origen de los datos/personas y colectivos afectados: El personal de la MUGEJU 
partícipe del Plan de Pensiones.

3. Procedimiento de recogida de datos: Fichas de personal. Generación por el sistema. 
Formularios de gestión de recursos humanos y de gestión interna del Plan de Pensiones.

4. Estructura básica del fichero/sistema de tratamiento: Base de datos jerárquica, con la 
siguiente información:

a) DNI/NIF.
b) Nombre y apellidos.
c) Datos profesionales y específicos de la situación respecto del Plan de pensiones.
5. Cesión de datos que se prevé: Podrán ser cedidos a la Entidad Gestora, a la Entidad 

Depositaria y a la Comisión de Control del Plan de Pensiones de la Administración General 
del Estado en cumplimiento de la normativa y de las especificaciones técnicas del Plan.

6. Órgano administrativo responsable: Gerencia de la Mutualidad General Judicial 
(MUGEJU).

7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación 
cancelación y oposición: Mutualidad General Judicial, con sede en calle Marqués del Duero, 
7, 28001 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel medio.

FICHERO 59

Nombre del Fichero: Plan de Pensiones. Personal de la Administración de Justicia
1. Finalidad y usos previstos: Gestión del Plan de Pensiones de la Administración 

General del Estado para el Personal de la Administración de Justicia en el ámbito del 
Ministerio de Justicia. Tratamiento de datos personales y profesionales de los empleados 
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públicos de la Administración de Justicia para el desarrollo de las funciones derivadas de la 
gestión del Plan de Pensiones para el Personal de la Administración de Justicia en el ámbito 
del Ministerio de Justicia.

2. Personas o colectivos afectados: El personal de la Administración de Justicia partícipe 
del Plan de Pensiones.

3. Procedimiento de recogida de los datos: Fichas de personal. Generación por el 
sistema. Formularios de gestión de recursos humanos y de gestión interna del Plan de 
Pensiones.

4. Estructura básica del fichero: Datos identificativos personales y profesionales y, 
específicos de al situación respecto del Plan de Pensiones.

5. Cesión de datos que se prevén: Podrán ser cedidos a la Entidad Gestora y a la 
Comisión de Control del Plan de Pensiones de la Administración General del Estado en 
cumplimiento de la normativa y de las especificaciones técnicas del Plan.

6. Órgano administrativo responsable: Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia.

7. Órgano ante el que se puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Subdirección General de Relaciones con la Administración de 
Justicia y el Ministerio Fiscal; Subdirección General de Medios Personales al Servicio de la 
Administración de Justicia; Subdirección General de Organización y Medios de la 
Administración de Justicia y del Ministerio Fiscal; Subdirección General de Nuevas 
Tecnologías de la Justicia y Subdirección General de Recursos Económicos de la 
Administración de Justicia.

8. Medidas de seguridad: Medio.

FICHERO 60

Nombre del Fichero: Plan de Pensiones. Abogacía General del Estado Dirección del Servicio 
Jurídico del Estado

1. Finalidad y usos previstos: Gestión del Plan de Pensiones de la Administración 
General del Estado en el ámbito de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio 
Jurídico del Estado. Tratamiento de datos personales y profesionales de los empleados 
públicos de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado para 
el desarrollo de las funciones derivadas de la gestión del Plan de Pensiones en el ámbito de 
la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.

2. Personas o colectivos afectados: El personal de la Abogacía General del Estado-
Dirección del Servicio Jurídico del Estado partícipe del Plan de Pensiones.

3. Procedimiento de recogida de los datos: Fichas de personal. Generación por el 
sistema. Formularios de gestión de recursos humanos y de gestión interna del Plan de 
Pensiones.

4. Estructura básica del fichero: Datos identificativos personales y profesionales y, 
específicos de al situación respecto del Plan de Pensiones.

5. Cesión de datos que se prevén: Podrán ser cedidos a la Entidad Gestora y a la 
Comisión de Control del Plan de Pensiones de la Administración General del Estado en 
cumplimiento de la normativa y de las especificaciones técnicas del Plan.

6. Órgano administrativo responsable: Secretaria General de la Abogacía General del 
Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.

7. Órgano ante el que se puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Secretaria General de la Abogacía General del Estado-Dirección 
del Servicio Jurídico del Estado.

8. Medidas de seguridad: Medio.
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FICHERO 61

Nombre del fichero: Intervinientes cuenta de depósitos y consignaciones judiciales
1. Finalidad y usos previstos: Fichero de datos identificativos de las personas que están 

autorizadas para gestionar y supervisar las cuentas de depósitos y consignaciones 
judiciales.

2. Personas y colectivos afectados: Jueces, Magistrados, Fiscales y Letrados de la 
Administración de Justicia.

3. Procedimiento de recogida de datos: El propio interesado o su representante legal a 
través de formularios y vía telefónica.

4. Estructura básica del fichero:
• Datos de carácter identificativo: DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono.
• Datos de empleo y carrera administrativa: Cuerpo/Escala, puesto de trabajo.
• Tratamiento automatizado de los datos.
5. Cesión de datos que se prevé: Hacienda Pública y Administración Tributaria. Tribunal 

de Cuentas o equivalente autonómico.
6. Órgano administrativo responsable: Subdirección General de Programación de la 

Modernización. Secretaría General de la Administración de Justicia. Ministerio de Justicia.
7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Subdirección General de Programación de la Modernización. 
Secretaría General de la Administración de Justicia. Ministerio de Justicia.

8. Medidas de Seguridad: Nivel medio.

FICHERO 62

Nombre del fichero: Terceros que operan con cuentas de depósitos y consignaciones 
judiciales

1. Finalidad y usos previstos: Datos identificativos de las personas que operan (efectúan 
ingresos, cobran) con las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales.

2. Personas y colectivos afectados: Personas físicas o jurídicas que vienen obligadas a 
operar con las cuentas en virtud de procedimientos judiciales: Efectuar ingresos y/o cobrar 
cantidades de dinero.

3. Procedimiento de recogida de datos: El propio interesado o su representante legal a 
través de formularios, en soporte papel, vía telemática o telefónica.

4. Estructura básica del fichero:
• Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono.
• Tratamiento automatizado de los datos.
5. Cesión de datos que se prevé: Hacienda Pública y Administración Tributaria. Tribunal 

de Cuentas o equivalente autonómico. Colegios Profesionales.
6. Órgano Administrativo responsable: Subdirección General de Programación de la 

Modernización. Secretaría General de la Administración de Justicia. Ministerio de Justicia.
7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Subdirección General de Programación de la Modernización. 
Secretaría General de la Administración de Justicia. Ministerio de Justicia.

8. Medidas de Seguridad: Nivel medio

FICHERO 63

Nombre del fichero: Nómina de Personal al servicio de la administración de Justicia
1. Finalidad y usos previstos: Pago de haberes y gestión de personal.
2. Personas y colectivos afectados: Funcionarios y personal laboral de la Administración 

de Justicia.
3. Procedimiento de recogida de datos: Registros públicos.
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4. Estructura básica del fichero:
Datos de carácter identificativo.
Datos de características personales.
Datos especialmente protegidos: Afiliación sindical y salud.
Datos de empleo y carrera administrativa.
Datos de transacciones.
Datos económico-financieros.
Datos de circunstancias sociales.
5. Cesión de datos que se prevé:
A unidades responsables en materia de gestión en virtud de lo establecido en los 

artículos 11.2.c.) y 21.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal.

A las entidades bancarias encargadas del abono de la nómina y a aquellas en que el 
interesado hubiera ordenado su domiciliación, conforme al artículo 11.2.c) de la Ley 
Orgánica 15/1999, limitándose la cesión a los datos necesarios para el abono de la nómina.

6. Órgano administrativo responsable: Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia.

7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Subdirección General de Recursos Económicos de la 
Administración de Justicia.

8. Nivel de seguridad: Nivel alto.

FICHERO 64

Nombre del fichero: Expedientes tramitados en los Registros Civiles.
1. Finalidad y usos previstos: Fichero de datos identificativos de los expedientes 

tramitados en los Registros Civiles al amparo de la Ley del Registro Civil y de su 
Reglamento, de las personas que intervienen en los mismos y de los escritos que se 
presentan en los Registros.

2. Personas y colectivos afectados: ciudadanos españoles y extranjeros respecto de los 
expedientes relativos a hechos o actos del estado civil que les afecten tramitados por los 
Registros civiles españoles.

3. Procedimiento de recogida de datos: están obligados o facultados para suministrar 
información los designados en cada caso para los distintos tipos de expedientes por la Ley 
del Registro Civil y su Reglamento de ejecución. Estos datos se introducirán manualmente o, 
siempre que resulte posible, mediante protocolo informático de intercambio de datos con el 
aplicativo Inforeg (Fichero 9 creado por la Orden JUS/1294/2003, de 30 de abril) del propio 
Registro civil que tramita el expediente o de otros Registros Civiles distintos y con el 
aplicativo que utiliza la Dirección General de los Registros y del Notariado para la gestión de 
expedientes de nacionalidad.

4. Estructura básica del fichero:
Datos de carácter identificativo del expediente: Registro civil/número/año.
Datos de carácter identificativo personal de los intervinientes: DNI, nombre y apellidos, 

dirección, teléfono.
Datos de los documentos registrados: Procedencia/objeto/contenido.
5. Cesión de datos que se prevé: A la Dirección General de los Registros y del 

Notariado, Registros Civiles, otras Administraciones, Organismos Públicos, en el ejercicio de 
sus respectivas competencias, intervinientes en los expedientes y terceros que lo soliciten, al 
amparo de lo establecido en la Ley del Registro Civil.

6. Órgano administrativo responsable: Dirección General de los Registros y del 
Notariado.

7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Juez, Magistrado o Cónsul encargado, en los términos que resultan 
de la Ley del Registro Civil y de su Reglamento.
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8. Medidas de Seguridad: Nivel Alto.

FICHERO 65

Nombre del Fichero: IMAGJUS. Grabación de imágenes de carácter personal del Ministerio 
de Justicia

1. Finalidad y usos previstos: Finalidad instrumental encaminada a la necesaria 
protección de las personas que desarrollan una actividad vinculada al Ministerio de Justicia, 
así como de los bienes muebles e inmuebles.

2. Personas y colectivos afectados: Personas y vehículos que deambulen por el 
perímetro de las sedes y dependencias del Ministerio de Justicia en Madrid, ubicadas en las 
calles y números: San Bernardo, 19, 21, 45 y 62; Ayala, 5; Marqués del Duero, 4; Cea 
Bermúdez, 46; Ocaña, 157; Plaza Jacinto Benavente, 3; Luis Cabrera, 9, y Bolsa, 8.

3. Procedimiento de recogida de datos: Cámaras de video vigilancia instaladas en el 
interior y exterior de los citados edificios del Ministerio de Justicia.

4. Estructura básica del fichero:
Identificador de grabación.
Instante.
Imagen de video.
5. Cesión de datos que se prevé: Aquellas que fuesen requeridas por los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Estado, o autoridades competentes cuando así se encuentre 
previsto en una norma con rango de Ley.

6. Órgano administrativo responsable: Subdirección General de Contratación y Servicios.
7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Subdirección General de Contratación y Servicios, calle San 
Bernardo, 45. 28071 (Madrid).

8. Medidas de Seguridad: Nivel básico.

FICHERO 66

Nombre del Fichero: DPJUS. Grabación de datos e identificación escrita de las personas que 
acceden a las dependencias del Ministerio de Justicia

1. Finalidad y usos previstos: Finalidad instrumental encaminada a la necesaria 
protección de personas que desarrollan su actividad vinculada al Ministerio de Justicia, así 
como de bienes muebles e inmuebles.

2. Personas y colectivos afectados: Personas que por cualquier motivo tengan que 
acceder a las sedes y dependencias del Ministerio de Justicia en Madrid, ubicadas en las 
calles y números: San Bernardo, 19, 21, 45 y 62; Ayala, 5; Marqués del Duero, 4; Cea 
Bermúdez, 46; Ocaña 157; Plaza Jacinto Benavente, 3, y Marqués de la Ensenada, 14-16; 
Luis Cabrera, 9; Los Madrazo, 28, y Bolsa, 8.

3. Procedimiento de recogida de datos: Modelo escrito de recogida de datos en soporte 
papel o informático. Estructura básica del fichero:

Identificador de visitante.
Domicilio.
Teléfono.
Edificio de acceso.
Fecha y hora de acceso.
Persona visitada.
4. Cesión de datos que se prevé: Aquellas que fuesen requeridas por los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Estado, o autoridades competentes cuando así se encuentre 
previsto en una norma con rango de Ley.

5. Órgano administrativo responsable: Subdirección General de Contratación y Servicios.
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6. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Subdirección General de Contratación y Servicios, calle San 
Bernardo, 45, 28071 (Madrid).

7. Medidas de Seguridad: Nivel básico.

FICHERO 67

Nombre del Fichero: Jueces y fiscales. Convocatorias de los años 2004 a 2006
1. Finalidad y usos previstos: Tramitar las convocatorias de pruebas de acceso a las 

carreras judicial y fiscal, desde los años 2004 a 2006, incluidas.
2. Personas y colectivos afectados: Personas físicas que se presenten a la convocatoria.
3. Procedimiento de recogida de datos: Solicitudes, declaraciones o formularios de los 

interesados.
4. Estructura básica del fichero:
Año de la convocatoria.
Cuerpo.
Datos de carácter identificativo: nombre, apellidos y DNI Los opositores con algún tipo de 

discapacidad deben hacerlo constar para acceder a la reserva de plazas y a las demás 
ventajas legales que les puedan afectar.

Estudios cursados.
Provincia elegida para el desarrollo de las pruebas.
Calificaciones obtenidas en cada una de las pruebas de la fase de oposición.
5. Cesión de datos que se prevé:
Al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado y a las Gerencias 

Territoriales del Ministerio de Justicia del lugar en el que se van a desarrollar las pruebas, 
para su publicidad: listas de opositores admitidos y excluidos.

Al Consejo General del Poder Judicial o a la Fiscalía General del Estado en función de 
que hayan obtenido plaza de la carrera judicial o fiscal: datos de los opositores aprobados.

Al «Boletín Oficial del Estado» y a los órganos que se especifican en la convocatoria de 
las pruebas selectivas, así como a la página web del Ministerio de Justicia, a efectos de 
publicidad: relación de admitidos y de aprobados.

6. Órgano administrativo responsable: Subdirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal.

7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Subdirección General de Relaciones con la Administración de 
Justicia y el Ministerio Fiscal.

8. Medidas de Seguridad: Nivel Medio.

FICHERO 68

Nombre del Fichero: Pruebas selectivas de acceso a las carreras judicial y fiscal. 
Convocatoria del año 2007 y siguientes

1. Finalidad y usos previstos: Tramitar las convocatorias de pruebas de acceso a las 
carreras judicial y fiscal, a partir de la convocatoria de 2007, incluida.

2. Personas y colectivos afectados: Personas físicas que se presenten a la convocatoria.
3. Procedimiento de recogida de datos: Solicitudes, declaraciones o formularios de los 

interesados.
4. Estructura básica del fichero:
Año de la convocatoria.
Cuerpo.
Datos de carácter identificativo: nombre, apellidos y DNI Los opositores con algún tipo de 

discapacidad deben hacerlo constar para acceder a la reserva de plazas y a las demás 
ventajas legales que les puedan afectar.
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Estudios cursados.
Provincia elegida para el desarrollo de las pruebas.
Datos relativos a la actividad laboral.
Calificaciones obtenidas en cada una de las pruebas de la fase de oposición.
5. Cesión de datos que se prevé:
Al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado y a las Gerencias 

Territoriales del Ministerio de Justicia del lugar en el que se van a desarrollar las pruebas, 
para su publicidad: listas de opositores admitidos y excluidos.

Al Consejo General del Poder Judicial o a la Fiscalía General del Estado en función de 
que hayan obtenido plaza de la carrera judicial o fiscal: datos de los opositores aprobados.

Al «Boletín Oficial del Estado» y a los órganos que se especifican en la convocatoria de 
las pruebas selectivas, así como a la página web del Ministerio de Justicia, a efectos de 
publicidad: Relación de admitidos y de aprobados.

6. Órgano administrativo responsable: Subdirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal.

7. Órgano ante el que `puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Subdirección General de Relaciones con la Administración de 
Justicia y el Ministerio Fiscal.

8. Medidas de Seguridad: Nivel medio.

FICHERO 69

Nombre del Fichero: Dispensa del requisito de nacionalidad para ejercer la abogacía o la 
procura

1. Finalidad y usos previstos: Inclusión de datos para la tramitación y control de las 
dispensas del requisito de nacionalidad para el ejercicio de la abogacía o de la procura de 
los abogados y procuradores no comunitarios.

2. Personas y colectivos afectados: Personas físicas que solicitan del Ministerio de 
Justicia la dispensa de la nacionalidad, como requisito exigido por los Colegios de Abogados 
y Procuradores en orden a la colegiación y ejercicio de la abogacía o procura en España de 
quienes no poseen la nacionalidad española o comunitaria.

3. Procedimiento de recogida de datos: Solicitudes, declaraciones o formularios de los 
interesados. Informes del Consejo General de la Abogacía y del Consejo General de los 
Procuradores de los Tribunales.

4. Estructura básica del fichero:
Datos de carácter identificativo.
Informe del Consejo General de la Abogacía.
Informe del Consejo General de los Procuradores de los Tribunales. Orden de concesión.
5. Cesión de datos que se prevé: Ninguna.
6. Órgano administrativo responsable: Subdirección General de Relaciones con la 

Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal.
7. Órgano ante el que `puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Subdirección General de Relaciones con la Administración de 
Justicia y el Ministerio Fiscal.

8. Medidas de Seguridad: Nivel medio.

FICHERO 70

Nombre del Fichero: Expedición del título de procurador de los tribunales
1. Finalidad y usos previstos: Tramitar y controlar la expedición del título de procurador, 

necesario para el ejercicio de la procuraduría.
2. Personas y colectivos afectados: Personas físicas que desean obtener el título de 

procurador de los Tribunales.
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3. Procedimiento de recogida de datos: Solicitudes, declaraciones o formularios de los 
interesados.

4. Estructura básica del fichero:
Datos de carácter identificativo.
Colegio de procuradores en el que desean inscribirse. Datos del título académico.
5. Cesión de datos que se prevé:
Al Tribunal Superior de Justicia correspondiente por el lugar de ejercicio profesional.
6. Órgano administrativo responsable: Subdirección General de Relaciones con la 

Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal.
7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Subdirección General de Relaciones con la Administración de 
Justicia y el Ministerio Fiscal.

8. Medidas de Seguridad: Nivel medio.

FICHERO 71

Nombre del fichero: Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia 
Doméstica y de Género

1. Finalidad y usos previstos: El Registro Central para la protección de las víctimas de la 
violencia doméstica y de género constituye un sistema de información relativo a penas y 
medidas de seguridad impuestas en sentencias por delito y medidas cautelares y órdenes de 
protección acordadas en procedimientos penales en tramitación, contra alguna de las 
personas mencionadas en el artículo 173.2 del Código Penal.

2. Personas y colectivos afectados: ciudadanos españoles y extranjeros respecto de los 
expedientes relativos a hechos o actos que les afecten tramitados por los Órganos de la 
Jurisdicción Penal en el ámbito de la Violencia Doméstica y de Género.

3. Procedimiento de recogida de datos: están obligados o facultados para enviar la 
información los Letrados de la Administración de Justicia de los diversos órganos judiciales. 
La transmisión de datos al Registro central y el acceso a la información contenida en él se 
realizarán a través de los procedimientos electrónicos regulados en el Real Decreto 95/2009, 
de 6 de febrero.

4. Estructura básica del fichero:
4.1 La información contenida en este Registro deberá comprender los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos del condenado, rebelde, sometido a medidas de seguridad o 

medida cautelar, alias en su caso, sexo, fecha de nacimiento, nombre de los padres, 
localidad, provincia, país de nacimiento, domicilio conocido, nacionalidad y documento 
nacional de identidad o NIE, pasaporte o tarjeta de identidad en el caso de los extranjeros, 
número ordinal informático policial y número de atestado.

b) En relación con las personas jurídicas se hará constar la razón o denominación social, 
nacionalidad, domicilio social y domicilio fiscal, actividad principal, tipo de sociedad, número 
o código de identificación fiscal y datos registrales.

c) En el supuesto de entes sin personalidad jurídica se hará constar denominación, 
número o código de identificación fiscal o cualquier otro dato que sirva para su identificación.

d) Cuando en una misma causa resulten condenadas personas físicas y personas 
jurídicas o entes sin personalidad se hará contar esta circunstancia en el Sistemas de 
registros de apoyo a la Administración de Justicia.

e) Fecha de la sentencia firme que imponga la pena o medida de seguridad, fecha de 
firmeza y fecha de efectos del requerimiento de cumplimiento

f) Órgano judicial sentenciador y órgano judicial de ejecución de la sentencia, en su caso 
y número y año de la ejecutoria.

g) Condición de reincidente y/o reo habitual del condenado en su caso.
h) Delito o delitos y precepto penal aplicado.
i) Pena o penas principales y accesorias, medida de seguridad y su duración y cuantía 

de la multa con referencia a su duración y cuota diaria o multa proporcional.
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j) Fecha de comisión del delito y participación como autor o cómplice y grado de 
ejecución.

k) Sustitución de las penas o medidas de seguridad, en su caso.
l) Suspensión de la ejecución de las penas o medidas de seguridad, en su caso, fecha 

de notificación, así como plazo por el que se concede la suspensión.
m) Prórroga del auto de suspensión de las penas.
n) Fecha de la revocación del auto de suspensión de las penas o medidas de seguridad.
ñ) Fecha de la remisión definitiva de la pena, cumplimiento efectivo de la misma o 

prescripción.
o) Fecha del cese de la medida de seguridad.
p) Expulsión y fecha de la misma, cuando se acuerde como sustitución de la pena o 

medida de seguridad.
q) Cumplimiento.
r) Acumulación de penas.
s) Responsabilidad civil derivada de la infracción penal.
t) Resoluciones judiciales que se pronuncien sobre el traslado de la pena de acuerdo con 

el artículo 130.2 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
u) Medidas cautelares, personales o reales y órdenes de protección en los 

procedimientos de violencia doméstica o de género, indicando fecha de adopción, de 
notificación al sometido a la medida u orden de protección y de cancelación y, en su caso 
tipo, contenido, ámbito y duración, así como sus modificaciones o sustituciones, y delito 
objeto del procedimiento. En relación con las órdenes de protección se indicará la situación y 
origen de la solicitud.

v) Sentencias No Firmes indicando órgano enjuiciador, procedimiento, fecha de la misma 
y, en su caso, delitos declarados, penas o medidas de seguridad impuestas, su duración o 
cuantía.

w) Órdenes de busca, indicando el órgano judicial que la acuerda, fecha de la misma, 
tipo de procedimiento, delito objeto del procedimiento, pena y duración de la misma, órdenes 
europeas de detención y entrega emitidas por las autoridades judiciales españolas.

x) Auto de rebeldía indicando fecha del auto y de su anulación.
5. Cesión de datos que se prevé:
a) A los órganos judiciales, a través del personal de cada oficina judicial autorizado por el 

Letrado de la Administración de Justicia, a los efectos de su utilización en los procedimientos 
y actuaciones de los que están conociendo en el ámbito de sus respectivas competencias, 
conforme a las disposiciones legales vigentes.

b) Al Ministerio Fiscal, a través del personal de cada Fiscalía autorizado por el Fiscal 
Jefe, cuando ello resulte necesario para el cumplimiento de las funciones atribuidas al mismo 
por la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por real decreto de 14 de septiembre de 
1882, la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del 
Ministerio Fiscal.

c) La policía judicial, a través de los funcionarios autorizados que desempeñen estas 
funciones, en tanto sea necesario para el ejercicio de las competencias previstas en el 
artículo 549.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

d) A las unidades de Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil 
responsables de la concesión de los permisos de armas, a través de los funcionarios 
autorizados en relación con los fines que tienen encomendados.

e) A las unidades del Cuerpo Nacional de Policía responsables de la expedición del 
pasaporte, a través de los funcionarios autorizados en relación con los fines que tienen 
encomendados.

f) A las unidades del Cuerpo Nacional de Policía responsables del control de entrada y 
salida del territorio nacional, a través de los funcionarios autorizados en relación con los fines 
que tienen encomendados

g) Las unidades de policía especialmente encargadas del control y seguimiento de la 
violencia doméstica, exclusivamente en el ámbito de sus competencias de protección de 
víctimas de violencia doméstica o de género, a través de los funcionarios autorizados.
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h) Las comunidades autónomas, exclusivamente en el ámbito de sus competencias de 
protección de las víctimas de violencia doméstica o de género, a través del responsable del 
punto de coordinación o, en su caso, a través de las personas designadas por dicho 
responsable.

i) Las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, exclusivamente en el ámbito de sus 
competencias de protección de víctimas de violencia doméstica o de género. En el caso de 
las delegaciones del Gobierno, a través del responsable de la unidad de coordinación contra 
la violencia sobre la mujer o las personas que éste designe; en el caso de las 
subdelegaciones del Gobierno, a través del responsable de la unidad contra la violencia 
sobre la mujer o las personas que éste designe.

j) La Administración Penitenciaria, exclusivamente en el ámbito de sus competencias de 
protección de las víctimas de la violencia doméstica o de género, a través de los funcionarios 
autorizados.

k) A la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior de los datos relativos a 
penas, medidas de seguridad y medidas cautelares en que se haya dispuesto la privación 
del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores o cualquier otra pena o medida 
relacionada con la seguridad vial, de acuerdo con lo previsto en los artículos 529 bis, 764.4, 
794.2 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

l) A la Base de datos de Señalamientos Nacionales del Ministerio del Interior.
j) Al Instituto Nacional de Estadística con exclusión de todos los datos de carácter 

personal.
Así mismo el Encargado del Registro central de protección a las víctimas de la violencia 

doméstica comunicará al menos semanalmente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
al Instituto Social de la Marina y a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda la información relativa a los procedimientos 
terminados por sentencia firme condenatoria que se inscriban en dicho Registro por la 
comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones cuando 
la ofendida por el delito fuera su cónyuge o ex cónyuge o estuviera o hubiera estado ligada a 
él por una análoga relación de afectividad.

6. Órgano administrativo responsable: Ministerio de Justicia. Subdirección General de 
Registros administrativos de apoyo a la actividad judicial.

7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Subdirección General de Registros Administrativos de apoyo a la 
actividad judicial, calle San Bernardo, 19, 28071 Madrid.

8. Medidas de Seguridad: Nivel alto.

FICHERO 72

Nombre del Fichero: Procesos selectivos de acceso a los Cuerpos de la Administración de 
Justicia: Cuerpo de Secretarios Judiciales Convocatoria JUS/2334/2006

1. Finalidad y usos previstos: Permitir la identificación y la situación en el proceso 
selectivo de los aspirantes al acceso al Cuerpo de que se trate.

2. Personas y colectivos afectados: Ciudadanos españoles que opositan a los citados 
Cuerpos.

3. Procedimiento de recogida de datos: Cumplimentación de una instancia de 
participación por los interesados. Se incorporan posteriormente los datos del proceso a 
través de la información proporcionada por los respectivos Tribunales calificadores.

4. Estructura básica del fichero:
Datos identificativos del proceso selectivo: número de registro de la instancia, Cuerpo, 

año de la convocatoria, modalidad de acceso (acceso libre o por promoción interna).
Datos de carácter identificativo personal de los intervinientes: nombre, apellidos, DNI, 

dirección, teléfono. Los opositores con algún tipo de discapacidad deben hacerlo constar 
para acceder a la reserva de plazas y demás ventajas legales que pudieran afectarles.

Datos de situación en el proceso selectivo: ámbito territorial por el que se presenta, 
localidad de examen. A lo largo del proceso se añaden también las calificaciones obtenidas 
en cada una de las pruebas y / o en la fase de concurso.
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5. Cesión de datos que se prevé:
Los datos de los opositores que resultan aprobados se integran en el Registro Central de 

Personal. No obstante, las órdenes de convocatoria prevén la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» y tablones de anuncios de los órganos que en ellas se especifican de 
listados con las relaciones de admitidos a la oposición –provisional y definitiva‒ y de 
aprobados, con sus respectivas calificaciones en las distintas fases en que se concreta el 
proceso selectivo, así como, del listado final de aspirantes que superan la oposición.

6. Órgano administrativo responsable: Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia.

7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.

8. Medidas de Seguridad: Nivel alto.

FICHERO 73

Nombre del Fichero: Procesos selectivos de acceso a los Cuerpos de la Administración de 
Justicia: Cuerpo de Médicos Forenses. Convocatoria JUS/2979/2006

1. Finalidad y usos previstos: Permitir la identificación y la situación en el proceso 
selectivo de los aspirantes al acceso al Cuerpo de que se trate.

2. Personas y colectivos afectados: Ciudadanos españoles que opositan a los citados 
Cuerpos.

3. Procedimiento de recogida de datos: Cumplimentación de una instancia de 
participación por los interesados. Se incorporan posteriormente los datos del proceso a 
través de la información proporcionada por los respectivos Tribunales calificadores.

4. Estructura básica del fichero:
Datos identificativos del proceso selectivo: número de registro de la instancia, Cuerpo, 

año de la convocatoria, modalidad de acceso (acceso libre o por promoción interna).
Datos de carácter identificativo personal de los intervinientes: nombre, apellidos, DNI, 

dirección, teléfono. Los opositores con algún tipo de discapacidad deben hacerlo constar 
para acceder a la reserva de plazas y demás ventajas legales que pudieran afectarles.

Datos de situación en el proceso selectivo: ámbito territorial por el que se presenta, 
localidad de examen. A lo largo del proceso se añaden también las calificaciones obtenidas 
en cada una de las pruebas y / o en la fase de concurso.

5. Cesión de datos que se prevé:
Los datos de los opositores que resultan aprobados se integran en el Registro Central de 

Personal. No obstante, las órdenes de convocatoria prevén la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» y tablones de anuncios de los órganos que en ellas se especifican de 
listados con las relaciones de admitidos a la oposición –provisional y definitiva‒ y de 
aprobados, con sus respectivas calificaciones en las distintas fases en que se concreta el 
proceso selectivo, así como, del listado final de aspirantes que superan la oposición.

6. Órgano administrativo responsable: Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia.

7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.

8. Medidas de Seguridad: Nivel alto.

FICHERO 74

Nombre del Fichero: Procesos selectivos de acceso a los Cuerpos de la Administración de 
Justicia: Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. Convocatoria JUS/2976/2006

1. Finalidad y usos previstos: Permitir la identificación y la situación en el proceso 
selectivo de los aspirantes al acceso al Cuerpo de que se trate.

2. Personas y colectivos afectados: Ciudadanos españoles que opositan a los citados 
Cuerpos.
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3. Procedimiento de recogida de datos: Cumplimentación de una instancia de 
participación por los interesados. Se incorporan posteriormente los datos del proceso a 
través de la información proporcionada por los respectivos Tribunales calificadores.

4. Estructura básica del fichero:
Datos identificativos del proceso selectivo: número de registro de la instancia, Cuerpo, 

año de la convocatoria, modalidad de acceso (acceso libre o por promoción interna).
Datos de carácter identificativo personal de los intervinientes: nombre, apellidos, DNI, 

dirección, teléfono. Los opositores con algún tipo de discapacidad deben hacerlo constar 
para acceder a la reserva de plazas y demás ventajas legales que pudieran afectarles.

Datos de situación en el proceso selectivo: ámbito territorial por el que se presenta, 
localidad de examen. A lo largo del proceso se añaden también las calificaciones obtenidas 
en cada una de las pruebas y / o en la fase de concurso.

5. Cesión de datos que se prevé:
Los datos de los opositores que resultan aprobados se integran en el Registro Central de 

Personal. No obstante, las órdenes de convocatoria prevén la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» y tablones de anuncios de los órganos que en ellas se especifican de 
listados con las relaciones de admitidos a la oposición –provisional y definitiva‒ y de 
aprobados, con sus respectivas calificaciones en las distintas fases en que se concreta el 
proceso selectivo, así como, del listado final de aspirantes que superan la oposición.

6. Órgano administrativo responsable: Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia.

7. Órgano ante el que `puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.

8. Medidas de Seguridad: Nivel alto.

FICHERO 75

Nombre del Fichero: Procesos selectivos de acceso a los Cuerpos de la Administración de 
Justicia: Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. Convocatoria JUS/2978/2006

1. Finalidad y usos previstos: Permitir la identificación y la situación en el proceso 
selectivo de los aspirantes al acceso al Cuerpo de que se trate.

2. Personas y colectivos afectados: Ciudadanos españoles que opositan a los citados 
Cuerpos.

3. Procedimiento de recogida de datos: Cumplimentación de una instancia de 
participación por los interesados. Se incorporan posteriormente los datos del proceso a 
través de la información proporcionada por los respectivos Tribunales calificadores.

4. Estructura básica del fichero:
Datos identificativos del proceso selectivo: número de registro de la instancia, Cuerpo, 

año de la convocatoria, modalidad de acceso (acceso libre o por promoción interna).
Datos de carácter identificativo personal de los intervinientes: nombre, apellidos, DNI, 

dirección, teléfono. Los opositores con algún tipo de discapacidad deben hacerlo constar 
para acceder a la reserva de plazas y demás ventajas legales que pudieran afectarles.

Datos de situación en el proceso selectivo: ámbito territorial por el que se presenta, 
localidad de examen. A lo largo del proceso se añaden también las calificaciones obtenidas 
en cada una de las pruebas y / o en la fase de concurso.

5. Cesión de datos que se prevé:
Los datos de los opositores que resultan aprobados se integran en el Registro Central de 

Personal. No obstante, las órdenes de convocatoria prevén la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» y tablones de anuncios de los órganos que en ellas se especifican de 
listados con las relaciones de admitidos a la oposición –provisional y definitiva‒ y de 
aprobados, con sus respectivas calificaciones en las distintas fases en que se concreta el 
proceso selectivo, así como, del listado final de aspirantes que superan la oposición.

6. Órgano administrativo responsable: Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia.
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7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.

8. Medidas de Seguridad: Nivel alto.

FICHERO 76

Nombre del Fichero: Procesos selectivos de acceso a los Cuerpos de la Administración de 
Justicia: Cuerpo de Auxilio Judicial. Convocatoria JUS/2975/2006

1. Finalidad y usos previstos: Permitir la identificación y la situación en el proceso 
selectivo de los aspirantes al acceso al Cuerpo de que se trate.

2. Personas y colectivos afectados: Ciudadanos españoles que opositan a los citados 
Cuerpos.

3. Procedimiento de recogida de datos: Cumplimentación de una instancia de 
participación por los interesados. Se incorporan posteriormente los datos del proceso a 
través de la información proporcionada por los respectivos Tribunales calificadores.

4. Estructura básica del fichero:
Datos identificativos del proceso selectivo: número de registro de la instancia, Cuerpo, 

año de la convocatoria, modalidad de acceso (acceso libre o por promoción interna).
Datos de carácter identificativo personal de los intervinientes: nombre, apellidos, DNI, 

dirección, teléfono. Los opositores con algún tipo de discapacidad deben hacerlo constar 
para acceder a la reserva de plazas y demás ventajas legales que pudieran afectarles.

Datos de situación en el proceso selectivo: ámbito territorial por el que se presenta, 
localidad de examen. A lo largo del proceso se añaden también las calificaciones obtenidas 
en cada una de las pruebas y / o en la fase de concurso.

5. Cesión de datos que se prevé:
Los datos de los opositores que resultan aprobados se integran en el Registro Central de 

Personal. No obstante, las órdenes de convocatoria prevén la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» y tablones de anuncios de los órganos que en ellas se especifican de 
listados con las relaciones de admitidos a la oposición –provisional y definitiva‒ y de 
aprobados, con sus respectivas calificaciones en las distintas fases en que se concreta el 
proceso selectivo, así como, del listado final de aspirantes que superan la oposición.

6. Órgano administrativo responsable: Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia.

7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.

8. Medidas de Seguridad: Nivel alto.

FICHERO 77

Nombre del Fichero: Títulos Nobiliarios
1. Finalidad y usos previstos: Tramitación de expedientes relativos a las transmisiones de 

Títulos Nobiliarios y Grandezas de España.
2. Personas y colectivos afectados: Solicitantes y poseedores de la Nobleza Titulada en 

España.
3. Procedimiento de recogida de datos: Solicitudes de los aspirantes a la concesión 

nobiliaria.
4. Estructura básica del fichero:
Nombre, apellidos, NIF.
Dirección, teléfono, fax.
Fecha de nacimiento, filiación, nacionalidad, sexo, matrimonio, descendientes, fecha de 

fallecimiento. Título nobiliario que ostenta.
5. Cesión de datos que se prevé:
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A la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España, al Consejo de 
Estado, al Consejo de Ministros y a S.M. el Rey.

6. Órgano administrativo responsable: Subsecretaría de Justicia.
7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: División de Tramitación de Derechos de Gracia y Otros Derechos. 
c/ San Bernardo 45. 28071 Madrid.

8. Medidas de Seguridad: Nivel medio.

FICHERO 78

Nombre del fichero: «Directorio de usuarios internos. LDAP»
1. Finalidad y usos previstos: Control de acceso a los sistemas, servicios, aplicaciones y 

bases de datos en uso por el personal interno y colaboradores del Ministerio de Justicia.
2. Personas y colectivos afectados: Empleados, funcionarios, personal laboral 

contratado, personal de empresas colaboradoras.
3. Procedimiento de recogida de datos: Información proveniente de la Subdirección 

General de Recursos Humanos o facilitadas por terceros colaboradores o del propio 
interesado.

4. Estructura básica del fichero:
a) Datos identificativos: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono y número de 

Registro de Personal.
b) Detalles de empleo: Cuerpo/escala; categoría/grado, puesto de trabajo.
5. Cesión de datos que se prevé: No se prevé.
6. Órgano administrativo responsable: Subsecretaría de Justicia.
7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: División de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
Calle Bolsa, 8, Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel básico.

FICHERO 79

Nombre del fichero: Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento RESEVI
1. Finalidad y usos previstos: Emisión de certificados de contratos de seguros de 

cobertura de fallecimiento.
2. Personas y colectivos afectados: Ciudadanos y entidades aseguradoras.
3. Procedimiento de recogida de datos: Transmisión electrónica de los datos de las 

entidades aseguradoras, según Ley 20/2005, de 14 de noviembre, sobre la creación del 
Registro de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento.

4. Estructura básica del fichero.
a) Datos identificativos de la persona asegurada:
1. Nombre y apellidos.
2. Número del documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o 

número del documento acreditativo de identidad que en cada caso corresponda.
b) Datos identificativos de la entidad aseguradora:
1. Denominación social.
2. Domicilio.
3. Clave administrativa con la que figura inscrita en el registro administrativo de 

entidades aseguradoras y reaseguradoras previsto en el texto refundido de la Ley de 
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 
6/2004, de 29 de octubre, y en su normativa reglamentaria de desarrollo.

4. Código de identificación fiscal.
c) Datos identificativos del contrato de seguro:
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1. Número de contrato o referencia al Reglamento de Prestaciones de la Mutualidad de 
Previsión Social, en su caso.

2. Tipo de cobertura.
5. Cesión de datos que se prevé: No se prevén cesiones durante la vida del asegurado. 

Únicamente tras el fallecimiento del asegurado, debiendo acreditarse esta circunstancia.
6. Órgano administrativo responsable: Dirección General de los Registros y del 

Notariado.
7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: En virtud de lo dispuesto en los artículos 15 y 16 del Real Decreto 
398/2007, de 23 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, 
sobre la creación del Registro de contratos de seguro de cobertura de fallecimiento:

Derechos de acceso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado (plaza 
Jacinto Benavente, 3, 28071 Madrid).

Derechos de rectificación, cancelación y oposición ante la entidad aseguradora 
correspondiente.

8. Medidas de seguridad: Nivel medio.

FICHERO 80

Nombre del Fichero: Gestión Becas CEJ
1. Finalidad y usos previstos: Gestión de becas de idiomas y becas para la preparación 

de oposiciones.
2. Personas y colectivos afectados: Miembros de la Carrera Fiscal y de los Cuerpos de 

Secretarios Judiciales, Abogados del Estado, Médicos Forenses y Facultativos del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, así como personas que solicitan las becas de 
preparación de oposiciones para el acceso a las Carreras Judicial y Fiscal y a los Cuerpos 
antes indicados.

3. Procedimiento de recogida de datos: Grabación desde soporte papel, a partir de 
documentos oficiales, de la información facilitada por el propio interesado.

4. Estructura básica del fichero: Sistema de información y tratamiento de los datos mixto 
(automatizado y papel). Datos identificativos: DNI, nombre, apellidos, dirección, teléfono y 
correo electrónico. Datos de características personales: fecha de nacimiento, sexo. 
Circunstancias sociales: propiedades. Datos académicos y profesionales: formación, 
titulaciones. Datos de detalles de empleo: cuerpo/escala, puesto de trabajo. Datos 
económicos, financieros y de seguros: ingresos, rentas, datos bancarios. Datos de salud: 
discapacidad.

5. Cesión de datos que se prevé: A la Agencia de Administración Tributaria y a la 
Intervención General de la Administración del Estado (Base de Datos Nacional de 
Subvenciones).

6. Órgano administrativo responsable: Centro de Estudios Jurídicos. Secretaría General.
7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Secretaría General del Centro de Estudios Jurídicos. Calle Juan del 
Rosal, 2. 28071 Madrid.

8. Medidas de Seguridad: Nivel medio.

FICHERO 81

Nombre del Fichero: Mediateca del Centro de Estudios Jurídicos. MEDIATECA
1. Finalidad y usos previstos: Generación de una base de datos (mediateca) del Centro 

de Estudios Jurídicos en la que se almacenen todo tipo de ficheros físicos de vídeo e 
imagen, en algunos casos marcados con marcas XML, que sirven como material docente en 
relación con ponencias del Centro. La utilización de estos ficheros estará siempre sujeta y 
restringida por la Ley Orgánica de Protección de Datos y, en concreto, por su artículo 11, 
apartado 2. c.
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2. Personas y colectivos afectados: Altos Cargos, Personal Funcionario, Personal 
Laboral, Personal Eventual, Alumnos (Formación Inicial-Funcionarios en Prácticas) y 
Ponentes y Visitantes del Centro.

3. Procedimiento de recogida de datos: A través de distintos medios automatizados con 
operador humano que captura imágenes y/o audio para su posterior almacenamiento o 
tratamiento.

4. Estructura básica del fichero:
Se trata de ficheros automatizados instalados en sistemas medianos. Ficheros 

electrónicos con codecs de audio y/o vídeo, sin indexación interna y en algunos casos con 
marcados XML. Se recogerán imágenes que podrán identificar a las personas grabadas en 
los mismos y que, por tanto, tendrán la consideración de datos identificativos de las 
personas afectadas en forma de la mencionada imagen.

5. Cesión de datos que se prevé:
Ninguna cesión prevista. En algunos casos, se pueden realizar publicaciones en la web 

del Centro.
6. Órgano administrativo responsable: Subdirector General-Jefe de Estudios del Centro 

de Estudios Jurídicos.
7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Subdirector General-Secretario General del Centro de Estudios 
Jurídicos. C/Juan del Rosal, 2.–28040 Madrid.

8. Medidas de Seguridad: Nivel alto.

FICHERO 82

Nombre del Fichero: Videovigilancia del Centro de Estudios Jurídicos. VILAVI
1. Finalidad y usos previstos: Generación de una colección de ficheros físicos de imagen, 

que sirven como material de seguridad, relacionados con el control de acceso y seguridad 
del Centro. El uso de estas imágenes se circunscribirá a los efectos contenidos y regulados 
en la Ley Orgánica de Protección de Datos, en la Ley Orgánica 4/97, de 4 de agosto y en la 
Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y en sus reglamentos de desarrollo 
aprobados por los Reales Decretos 596/1999, de 16 de abril, 2364/1994, de 9 de diciembre, 
respectivamente, según la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española 
de Protección de Datos.

2. Personas y colectivos afectados: Altos Cargos, personal funcionario, personal laboral, 
personal eventual, alumnos (formación inicial-funcionarios en prácticas), ponentes del Centro 
y visitantes.

3. Procedimiento de recogida de datos: A través de distintos medios automatizados con 
captura de imágenes para su posterior almacenamiento.

4. Estructura básica del fichero:
Ficheros automatizados instalados en sistemas pequeños y dedicados específicamente 

a la finalidad reseñada.
Ficheros electrónicos con codecs de vídeo, sin indexación interna. Se recogerán 

imágenes que podrán identificar a las personas grabadas en los mismos y que, por tanto, 
tendrán la consideración de datos identificativos de las personas afectadas en forma de la 
mencionada imagen.

5. Cesión de datos que se prevé:
Ninguna cesión prevista, salvo en los casos en que fuera necesario, por razones de 

seguridad, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
6. Órgano administrativo responsable: Subdirector General-Secretario General del 

Centro de Estudios Jurídicos.
7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Subdirector General-Secretario General. Centro de Estudios 
Jurídicos. C/ Juan del Rosal, 2.–28040 Madrid.
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8. Medidas de Seguridad: Nivel alto.

FICHERO 83

Nombre del fichero: Registro de Entidades Religiosas
1. Finalidad y usos previstos: Registro de las entidades religiosas.
2. Personas y colectivos afectados: Representantes legales de las entidades religiosas.
3. Procedimiento de recogida de datos: Solicitud de inscripción y anotación de entidades 

religiosas, de conformidad con el procedimiento establecido en el Real Decreto 594/2015, de 
3 de julio, por el que se regula el Registro de Entidades Religiosas.

4. Estructura básica del fichero.
4.1 Descripción de los datos incluidos en el mismo:
1. Datos identificativos de la entidad: Número de inscripción, denominación, sección, 

fecha de fundación o establecimiento en España, dirección según los estatutos y dirección a 
efectos de notificación, teléfono, correo electrónico y página web, reproducción literal de las 
normas estatutarias, lugares de culto e incorporación, en su caso, a una Federación inscrita.

2. Datos identificativos de los representantes legales: DNI/NIE, nombre, apellidos, fecha 
de alta de inscripción del cargo y fecha de cese.

4.2 Sistema de tratamiento de los datos: Sistema de información y tratamiento de los 
datos mixto (automatizado y en papel).

5. Cesión de datos que se prevé:
a) A otras Administraciones, Organismos Públicos y terceros que lo soliciten, en los 

términos establecidos en el Real Decreto 594/2015, de 3 de julio.
b) A este respecto, el artículo 30 del Real Decreto 594/2015, de 3 de julio, dispone que el 

Registro es público y los ciudadanos tienen derecho a acceder al mismo en los términos 
establecidos en la normativa vigente.

c) En particular, se prevén cesiones con la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria.

6. Órgano administrativo responsable: Ministerio de Justicia, Dirección General de 
Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, Subdirección General 
de Relaciones con las Confesiones.

7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Subdirección General de Relaciones con las Confesiones. Calle Los 
Madrazo, 28, 4.ª planta, 28071 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel básico.

FICHERO 84

Nombre del Fichero: Consulta y reproducción documentación archivo general
1. Finalidad y usos previstos: Registro de peticiones de ciudadanos que desean 

consultar documentación custodiada en el Archivo General del Ministerio de Justicia y de las 
solicitudes de reproducción de la misma.

2. Personas y colectivos afectados: Ciudadanos que realizan consultas del fondo 
documental del Archivo General del Ministerio de Justicia y solicitan reproducciones.

3. Procedimiento de recogida de datos: Datos suministrados por los propios ciudadanos 
a través de un impreso de «Solicitud de consulta y reproducción de documentos del Archivo 
General del Ministerio de Justicia» y del modelo de «Liquidación para las reproducciones 
documentales del Archivo General del Ministerio de Justicia».

4. Estructura básica del fichero: Datos personales: apellidos, nombre, DNI, datos 
bancarios, dirección postal, correo electrónico y fax (en su caso). Tratamiento de datos 
automatizados.

5. Cesión de datos que se prevé: Ninguna.
6. Órgano administrativo responsable: Ministerio dé Justicia. Secretaría General Técnica.
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7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Ministerio de Justicia. Secretaría General Técnica. Subdirección 
General de Documentación y Publicaciones.

8. Medidas de seguridad: Nivel básico

FICHERO 85

Nombre del fichero: Gestión de publicaciones
1. Finalidad y usos previstos: Colaboraciones en publicaciones, suscripción, distribución, 

facturación, venta de publicaciones y comunicaciones relacionadas con las publicaciones 
editadas por el Ministerio de Justicia.

2. Personas y colectivos afectados: Colaboradores, suscriptores, clientes y receptores de 
las publicaciones editadas por el Ministerio de Justicia.

3. Procedimiento de recogida de datos: Datos suministrados por los interesados.
4. Estructura básica del fichero: Sistema de información y tratamiento de los datos 

automatizado. Datos personales: nombre, apellidos, DNI, NIF, número de cuenta corriente, 
dirección postal, correo electrónico y fax (en su caso).

5. Cesión de datos que se prevé: No se prevé cesión de datos.
6. Órgano administrativo responsable: Ministerio de Justicia. Secretaría General Técnica.
7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Ministerio de Justicia. Secretaría General Técnica. Subdirección 
General de Documentación y Publicaciones. Calle San Bernardo, 62. 28071 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel básico.

FICHERO 86

Nombre del fichero: Declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes 
padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura

1. Finalidad y usos previstos: Tramitación de solicitudes para la obtención de la 
Declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes padecieron persecución o 
violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

2. Personas y colectivos afectados: Personas que padecieron directamente la 
persecución o violencia y sus familiares.

3. Procedimiento de recogida de datos: Solicitudes de los interesados y resoluciones y 
certificaciones de organismos oficiales.

4. Estructura básica del fichero: Sistema de información y tratamiento de los datos 
automatizado. Datos de carácter identificativos personales del afectado y del solicitante. 
Datos contenidos en las Resoluciones y Certificaciones aportadas.

5. Cesión de datos que se prevé: Cuando sea preciso para completar el expediente, a 
otros órganos de la Administración del Estado, de las administraciones autonómicas y de las 
administraciones locales.

6. Órgano administrativo responsable: Ministerio de Justicia. Subsecretaría.
7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: División de Tramitación de Derechos de Gracia y Otros Derechos. 
Calle San Bernardo, 45. 28071 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel alto.

FICHERO 87

Nombre del fichero: Prevención de riesgos laborales
1. Finalidad y usos previstos: Gestión de la prevención de riesgos laborales, en virtud de 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
2. Personas y colectivos afectados: Personal funcionario, laboral y eventual de la 

Administración Civil del Estado.
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3. Procedimiento de recogida de datos: Datos facilitados por el interesado y transferencia 
electrónica de datos desde BADARAL.

4. Estructura básica del fichero: Sistema de información y tratamiento de los datos 
automatizado. Datos de carácter personal: nombre y apellidos, DNI, Dirección General-
Subdirección General/puesto de trabajo, despacho, correo electrónico y número de teléfono 
del puesto de trabajo, edificio.

5. Cesión de datos que se prevé: A MUFACE, a la Mutualidad de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales asociada al Ministerio, a los Servicios de Prevención Ajenos 
concertados con el Ministerio y a entidades sanitarias de prevención que presten servicios al 
departamento.

6. Órgano administrativo responsable: Ministerio de Justicia. Subsecretaría.
7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Subdirección General de Recursos Humanos. Calle San Bernardo, 
45. 28071 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel básico.

FICHERO 88

Nombre del fichero: Quejas y sugerencias
1. Finalidad y usos previstos: Ejercer las funciones de gestión y control de las quejas y 

sugerencias presentadas por los ciudadanos en relación con los servicios del Ministerio de 
Justicia.

2. Personas y colectivos afectados: Los ciudadanos que han formulado quejas o 
sugerencias destinatarios de los servicios prestados por el Ministerio de Justicia, así como 
los empleados públicos afectados por las quejas.

3. Procedimiento de recogida de datos: Datos aportados por los interesados mediante 
declaración escrita o comunicación electrónica, así como también los aportados en los 
informes y respuestas que facilitan las Unidades afectadas.

4. Estructura básica del fichero: Sistema de información y tratamiento de los datos 
automatizado. Fecha de presentación de las quejas o sugerencias, nombre y apellidos de los 
interesados, DNI, NIF, NIE, Pasaporte, teléfono de contacto, correo electrónico, firma y 
rúbrica de los interesados, nombre y apellido de los funcionarios afectados y datos de la 
empresa o colectivo, en su caso.

5. Cesión de datos que se prevé: Ninguna.
6. Órgano administrativo responsable: Subsecretaría. Ministerio de Justicia.
7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Subdirección General de Información Administrativa e Inspección 
General de Servicios. Calle Bolsa, 8, Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel medio.
 

FICHERO 89

Nombre del fichero: Compatibilidades del personal al servicio de la Administración General 
del Estado

1. Finalidad y usos previstos: Tramitar los expedientes incoados a solicitud del personal 
al servicio de la Administración General del Estado y preparar para la firma de la 
Subsecretaría de Justicia las propuestas correspondientes de autorización o denegación de 
una segunda actividad pública o privada para su remisión al Ministerio de la Presidencia.

2. Personas y colectivos afectados: Los funcionarios y el personal laboral pertenecientes 
a los distintos cuerpos, escalas y categorías dentro de la Administración General del Estado.

3. Procedimiento de recogida de datos: Solicitudes, declaraciones y certificados 
aportados por los interesados, así como informes requeridos a los órganos o empresas 
correspondientes a la segunda actividad.

4. Estructura básica del fichero: El sistema de información y tratamiento de los datos no 
automatizado.
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Datos de carácter identificativo: nombre, apellidos, D.N.I., dirección y teléfono, en su 
caso.

Órgano donde se encuentra destinado correspondiente a su actividad pública principal, 
Cuerpo de pertenencia y datos del puesto desempeñado: denominación, retribuciones y 
horarios.

Datos relativos a la actividad secundaria pretendida: categoría, órgano o empresa, 
localización, horario y retribuciones en el caso de segunda actividad pública.

Datos relativos a la tramitación: fecha de la solicitud, informes recibidos, trámites 
intermedios, fecha de la propuesta con indicación del sentido favorable o desfavorable de la 
misma y resolución emitida por el Ministerio de la Presidencia.

5. Cesión de datos que se prevé: A la Subdirección General de Recursos Humanos del 
Ministerio de Justicia, al Registro Central de Personal del Ministerio de la Presidencia y, en 
su caso, a las unidades de personal correspondientes a la actividad principal y a la actividad 
pública secundaria.

6. Órgano administrativo responsable: Ministerio de Justicia. Subsecretaría.
7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Subdirección General de Información Administrativa e Inspección 
General de Servicios. Plaza de Jacinto Benavente, 3. 28071 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel medio.

FICHERO 90

Nombre del fichero: Compatibilidades del personal al servicio de la Administración de 
Justicia

1. Finalidad y usos previstos: Tramitación de expedientes incoados a solicitud del 
personal al servicio de la Administración de Justicia y elaboración de las resoluciones de 
autorización o denegación de una segunda actividad pública o privada.

2. Personas y colectivos afectados: Miembros del Ministerio Fiscal, funcionarios 
pertenecientes a los distintos Cuerpos de la Administración de Justicia y personal laboral al 
servicio de la Administración de Justicia.

3. Procedimiento de recogida de datos: Solicitudes, declaraciones y certificados 
aportados por los interesados, así como informes solicitados a los superiores jerárquicos o a 
los órganos o empresas correspondientes a la segunda actividad.

4. Estructura básica del fichero: Sistema de información y tratamiento de los datos no 
automatizado. Datos de carácter identificativos: nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono, 
en su caso. Cuerpo de pertenencia y denominación, órgano de destino, retribuciones y 
horario de la actividad principal. Órgano o empresa, localización, categoría y horario de la 
segunda actividad, así como retribuciones si es pública. Fechas de tramitación, informes 
recibidos y sentido favorable o desfavorable de la resolución.

5. Cesión de datos que se prevé: A la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de 
la Presidencia, a las unidades de personal de las Direcciones Generales de la 
Administración de Justicia afectadas, a los órganos de destino correspondientes a la 
actividad principal, en todo caso, y a la actividad secundaria en caso de actividad pública.

6. Órgano administrativo responsable: Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia

7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Subdirección General de Información Administrativa e Inspección 
General de Servicios. Plaza de Jacinto Benavente, 3. 28071 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel medio
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FICHERO 91

Nombre del fichero: Compatibilidades del Cuerpo de Secretarios Judiciales
1. Finalidad y usos previstos: Tramitación de expedientes incoados a solicitud del 

personal del Cuerpo de Secretarios Judiciales y elaboración de las resoluciones de 
autorización o denegación de una segunda actividad pública o privada.

2. Personas y colectivos afectados: Secretarios Judiciales.
3. Procedimiento de recogida de datos: Solicitudes, declaraciones y certificados 

aportados por los interesados, así como informes solicitados a los superiores jerárquicos o a 
los órganos o empresas correspondientes a la segunda actividad.

4. Estructura básica del fichero: Sistema de información y tratamiento de los datos no 
automatizado. Datos de carácter identificativos: nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono, 
en su caso. Cuerpo de pertenencia y denominación, órgano de destino, retribuciones y 
horario de la actividad principal. Órgano o empresa, localización, categoría y horario de la 
segunda actividad, así como retribuciones si es pública. Fechas de tramitación, informes 
recibidos y sentido favorable o desfavorable de la resolución.

5. Cesión de datos que se prevé: A la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de 
la Presidencia, a las unidades de personal de las Direcciones Generales de la 
Administración de Justicia afectadas, a los órganos de destino correspondientes a la 
actividad principal, en todo caso, y a la actividad secundaria en caso de actividad pública.

6. Órgano administrativo responsable: Secretaría General de la Administración de 
Justicia.

7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Subdirección General de Información Administrativa e Inspección 
General de Servicios. Plaza de Jacinto Benavente, 3, 28012 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel medio.

FICHERO 92

Nombre del fichero: Asklepios/Orfila. Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses
1. Finalidad y usos previstos: Gestión, consulta de información y emisión de documentos 

periciales médicos y/o psicológicos, relativos a actuaciones tramitadas ante los órganos 
judiciales.

2. Personas y colectivos afectados: Personas implicadas en procedimientos judiciales, ya 
sea como parte denunciante, querellante, denunciado, querellado, perjudicado

3. Procedimiento de recogida de datos: Del propio interesado, de sus representantes 
legales o mediante formularios destinados al efecto. Sistema de tratamiento de los datos 
mixto: Automatizado y en papel.

4. Estructura básica del fichero:
Sistema de información y tratamiento de los datos mixto (automatizado y en papel).
Datos de carácter identificativo: nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono y, otros 

datos de carácter personal que deriven de las actuaciones periciales, según lo dispuesto en 
las leyes procesales.

5. Cesión de datos que se prevé:
Órganos jurisdiccionales y Ministerio Fiscal en el ámbito de sus competencias, en virtud 

de lo establecido en el artículo 11.2.d) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. Al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses en virtud de las funciones establecidas en el artículo 480 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

A otros Institutos de Medicina Legal, dentro del ámbito pericial acorde a la normativa 
sobre enjuiciamiento civil y criminal. Igualmente, a otros Institutos de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, con fines de investigación estadística y científica, en virtud del artículo 
21.1) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

6. Órganos administrativos responsables:
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Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Albacete, Cuenca y Guadalajara.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ávila, Burgos, Segovia y Soria.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Badajoz.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Illes Balears.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cáceres.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de León y Zamora.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ciudad Real y Toledo.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Palencia, Salamanca y Valladolid.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Murcia.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ceuta.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Melilla.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos de Jurisdicción Estatal.
7. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Albacete, Cuenca y Guadalajara. 

Calle San Agustín, 1. 02001 Albacete.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ávila, Burgos, Segovia y Soria. 

Avenida Islas Baleares, 1. 09006 Burgos.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Badajoz. Plaza del Pilar, 1. 06003 

Badajoz.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Illes Balears. C/ Parellades 13. 07003 

Palma de Mallorca.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cáceres. Avenida de la Hispanidad, 

s/n. 10002 Cáceres.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de León y Zamora. Avenida Ingeniero 

Sáenz de Miera, nº 6. 24009 León.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ciudad Real y Toledo. Avenida Plaza 

de Toros nº 6. 45003 Toledo.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Palencia, Salamanca y Valladolid. 

Calle Doctor Cazalla nº 3. 47008 Valladolid.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Murcia. Calle Luis Fontes Pagán, 2. 

30003 Murcia.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ceuta. Calle Serrano Orive, s/n. 

51001 Ceuta.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Melilla. Edificio Quinto Centenario. 

Torre Norte, planta 1. Plaza del Mar, s/n. 52004 Melilla.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos de Jurisdicción Estatal, 

Calle García de Gutiérrez, 1. 28004, Madrid.
8. Medidas de seguridad: Nivel alto.

FICHERO 93

Nombre del fichero: Personal en prácticas en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses

1. Finalidad y usos previstos: Control y seguimiento del personal en prácticas en el 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la realización de prácticas durante un 
período concreto.

2. Personas y colectivos afectados: Personas que asisten al Instituto de Medicina Legal 
para la realización de prácticas.

3. Procedimiento de recogida de datos: Del propio interesado.
4. Estructura básica del fichero:
Sistema de información y tratamiento de los datos mixto (automatizado y en papel).
Datos identificativos: nombre, apellidos, dirección y teléfono.
Datos académicos y profesionales.
Datos de seguimiento de las prácticas.
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Datos de alta y baja en período de prácticas.
5. Cesión de datos que se prevé: A los órganos o centros de dependencia del personal 

que realiza las prácticas.
6. Órganos administrativos responsables:
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Albacete, Cuenca y Guadalajara.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ávila, Burgos, Segovia y Soria.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Badajoz.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Illes Balears.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cáceres.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de León y Zamora.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ciudad Real y Toledo.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Palencia, Salamanca y Valladolid.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Murcia.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ceuta.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Melilla.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos de Jurisdicción Estatal.
7. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Albacete, Cuenca y Guadalajara. 

Calle San Agustín, 1. 02001 Albacete.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ávila, Burgos, Segovia y Soria. 

Avenida Islas Baleares, 1. 09006 Burgos.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Badajoz. Plaza del Pilar, 1. 06003 

Badajoz.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Illes Balears. C/ Parellades, 13. 

07003 Palma de Mallorca.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cáceres. Avenida de la Hispanidad, 

s/n. 10002 Cáceres.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de León y Zamora. Avenida Ingeniero 

Sáenz de Miera, nº 6. 24009 León.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ciudad Real y Toledo. Avenida Plaza 

de Toros nº 6. 45003 Toledo.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Palencia, Salamanca y Valladolid. 

Calle Doctor Cazalla nº 3. 47008 Valladolid.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Murcia. Calle Luis Fontes Pagán, 2. 

30003 Murcia.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ceuta. Calle Serrano Orive, s/n. 

51001 Ceuta.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Melilla. Edificio Quinto Centenario. 

Torre Norte, planta 1. Plaza del Mar, s/n. 52004 Melilla.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos de Jurisdicción Estatal, 

Calle García de Gutiérrez, 1. 28004, Madrid.
8. Medidas de seguridad: Nivel básico.

FICHERO 94

Nombre del fichero: Personal en prácticas en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses

1. Finalidad y usos previstos: control y seguimiento del personal en prácticas en el 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en sus departamentos de Madrid, 
Barcelona y Sevilla, y la delegación del departamento de Sevilla en Santa Cruz de Tenerife, 
para la realización de prácticas durante un período concreto.

2. Personas y colectivos afectados: Personas que asisten al Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses para la realización de prácticas.
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3. Procedimiento de recogida de datos: Del propio interesado.
4. Estructura básica del fichero: Sistema de información y tratamiento de los datos mixto 

(automatizado y en papel). Datos identificativos: nombre, apellidos, dirección y teléfono. 
Datos académicos y profesionales. Datos de seguimiento de las prácticas. Datos de alta y 
baja en período de prácticas.

5. Cesión de datos que se prevé: A los órganos o centros de dependencia del personal 
que realiza las prácticas.

6. Órgano administrativo responsable: Ministerio de Justicia. Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses.

7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Calle José 
Echegaray, 4 (esquina Jacinto Benavente). Parque Empresarial. 28232 Las Rozas. Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel básico.

FICHERO 95

Nombre del fichero: Personal del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
1. Finalidad y usos previstos: Gestión del personal funcionario y laboral del Instituto 

Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en sus departamentos de Madrid, Barcelona y 
Sevilla, y la Delegación del departamento de Sevilla en Santa Cruz de Tenerife.

2. Personas y colectivos afectados: Personal funcionario y laboral del Instituto Nacional 
de Toxicología y Ciencias Forenses.

3. Procedimiento de recogida de datos: Del propio interesado.
4. Estructura básica del fichero: Sistema de información y tratamiento de los datos mixto 

(automatizado y en papel). Datos de carácter identificativos: nombre, apellidos, DNI, 
dirección y teléfono. Datos académicos y profesionales. Datos de empleo y carrera 
administrativa. Historial del trabajador.

5. Cesión de datos que se prevé: Ninguna.
6. Órgano administrativo responsable. Ministerio de Justicia. Instituto Nacional de 

Toxicología y Ciencias Forenses.
7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Calle José 
Echegaray, 4 (esquina Jacinto Benavente). Parque empresarial. 28232 Las Rozas. Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel Bajo

FICHERO 96

Nombre del fichero: Muestras y resultados del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses (INTCF)

1. Finalidad y usos previstos: Gestión de muestras en investigaciones judiciales, del 
Ministerio Fiscal y policiales o investigaciones solicitadas por otros organismos 
gubernamentales al INTCF.

2. Personas y colectivos afectados: Las personas que determinen jueces y tribunales en 
el ejercicio de sus funciones. Las personas relacionadas con hechos investigados en 
asuntos policiales y judiciales, tanto de índole penal como civil, así como personas 
relacionadas en asuntos solicitados por otros organismos gubernamentales.

3. Procedimiento de recogida de datos: El propio interesado, terceros, determinados en 
el proceso judicial.

4. Estructura básica del fichero:
Sistema de información y tratamiento de los datos mixto.
Datos personales de carácter identificativo: nombre, apellidos, sexo, edad, DNI.
Datos de salud. Perfiles de ADN y otros datos de carácter personal que deriven de las 

actuaciones periciales, según lo dispuesto en las leyes procesales.
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Datos analíticos: resultados obtenidos en las pericias forenses de los distintos Servicios 
y Secciones del INTCF, así como de organismos y laboratorios externos que colaboren en la 
investigación pericial.

5. Cesión de datos que se prevé: A órganos jurisdiccionales, Ministerio Fiscal, otros 
organismos de la Administración de Justicia en el ejercicio de sus funciones, otros 
organismos gubernamentales y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (artículos 
3 y 45 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado) previa autorización judicial. Transferencias internacionales: a los organismos 
internacionales con los que España ha establecido convenios, países con los que existe un 
convenio bilateral o multilateral al respecto.

6. Órgano administrativo responsable: Ministerio de Justicia. Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses.

7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Calle José 
Echegaray, 4 (esquina Jacinto Benavente). Parque empresarial. 28232 Las Rozas. Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel alto.

FICHERO 97

Nombre del fichero: SIT (Sistema de información y tratamiento de datos de intoxicaciones)
1. Finalidad y usos previstos: Gestión de datos de intoxicaciones.
2. Personas y colectivos afectados: Las personas intoxicadas.
3. Procedimiento de recogida de datos: Vía telefónica. Del propio interesado o de 

terceros.
4. Estructura básica del fichero: Sistema de información y tratamiento mixto. Datos de 

carácter identificativos: nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono. Datos biológicos. Datos 
de salud.

5. Cesión de datos que se prevé: A las autoridades judiciales. A terceras personas en los 
supuestos del artículo 11.2.f) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos. Transferencias internacionales: ninguna.

6. Órgano administrativo responsable: Ministerio de Justicia. Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses.

7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Calle José 
Echegaray, 4 (esquina Jacinto Benavente). Parque empresarial. 28232 Las Rozas. Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel alto.

FICHERO 98

Nombre del fichero: INTCF-ADNIC (Investigación criminal)
1. Finalidad y usos previstos: Identificación y comparación genética de vestigios 

biológicos entre sí y con muestras de referencia de origen conocido, en investigaciones que 
soliciten las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal al Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses (INTCF).

2. Personas y colectivos afectados: Personas implicadas en procedimientos judiciales, 
que son objeto de investigación a solicitud de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal, y 
personas no imputadas que colaboran con la autoridad judicial en el esclarecimiento de los 
hechos, así como personas que aportan muestras de referencia para cotejos en previsión 
eventuales contaminaciones».

3. Procedimiento de recogida de datos: Obtención de perfiles genéticos identificativos 
procedentes de los vestigios biológico de origen desconocido, así como los procedentes de 
muestras de referencia de personas requeridas por las autoridades judiciales y el Ministerio 
Fiscal y de personas que aportan muestras de referencia para detección de eventuales 
contaminaciones.

4. Estructura básica del fichero:
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Sistema de información y tratamiento de los datos mixto.
Perfiles ADN obtenidos de vestigios biológicos de origen desconocido y de muestras de 

referencia de personas con un código disociado y anónimo identificativos de cada muestra.
5. Cesión de datos que se prevé:
A los órganos jurisdiccionales, Ministerio Fiscal, otros organismos de la Administración 

de Justicia en el ejercicio de sus funciones y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado (artículos 3 y 45 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado) previa autorización judicial.

Transferencias internacionales: Organismos internacionales y países extranjeros en los 
términos establecidos en los convenios o tratados suscritos por España (Interpol, Europol, 
Sistema de Información Shengen, Unión Europea y convenios bilaterales o multilaterales).

6. Órgano administrativo responsable: Ministerio de Justicia. Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses.

7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Calle José 
Echegaray, 4 (esquina Jacinto Benavente). Parque empresarial. 28232 Las Rozas. Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel alto.

FICHERO 99

Nombre del fichero: INTCF-ADNID (Investigación de desaparecidos)
1. Finalidad y usos previstos: Identificación genética de personas desaparecidas y 

cadáveres sin identificar, en la resolución de investigaciones de jueces y tribunales.
2. Personas y colectivos afectados: Quienes determinen los jueces y tribunales en el 

ejercicio de sus funciones. Personas genéticamente relacionadas con personas 
desaparecidas o restos humanos. Personas que aportan datos para cotejos y previsión de 
contaminación de los datos.

3. Procedimiento de recogida de datos: Obtención de perfiles genéticos identificativos 
procedentes de cadáveres y restos humanos de origen desconocido, así como los 
procedentes de muestras de referencia de posibles familiares y de muestras ante-mortem en 
procedimientos investigados por las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal.

4. Estructura básica del fichero: Sistema de información y tratamiento mixto. Perfiles de 
ADN obtenidos de cadáveres y restos humanos de origen desconocido, así como los 
procedentes de muestras de referencia de posibles familiares y de muestras ante-mortem 
con un código disociado y anónimo identificativos de cada muestra.

5. Cesión de datos que se prevé: A los órganos jurisdiccionales, Ministerio Fiscal, otros 
organismos de la Administración de Justicia en el ejercicio de sus funciones y Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado (artículos 3 y 45 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) previa autorización judicial.

Transferencias internacionales: A los organismos internacionales y países extranjeros en 
los términos establecidos en los convenios o tratados suscritos por España (Interpol, 
Europol, Sistema de Información Shengen, Unión Europea y convenios bilaterales o 
multilaterales).

6. Órgano administrativo responsable: Ministerio de Justicia. Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses.

7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Calle José 
Echegaray, 4 (esquina Jacinto Benavente). Parque empresarial. 28232 Las Rozas. Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel alto.
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FICHERO 100

Nombre del fichero: Acceso de personas a dependencias del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses

1. Finalidad y usos previstos: Control de acceso a las dependencias del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Departamentos de Madrid, Barcelona, Sevilla y 
Delegación del Departamento de Sevilla en Santa Cruz de Tenerife, encaminadas a la 
necesaria protección de las personas que se encuentran en el inmueble, así como los bienes 
muebles e inmuebles.

2. Personas y colectivos afectados: Personas que por cualquier motivo tengan que 
acceder a las dependencias del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

3. Procedimiento de recogida de datos: Del propio interesado.
4. Estructura básica del fichero: Sistema de información y tratamiento de los datos mixto 

(automatizado y en papel). Datos de carácter identificativos: nombre, apellidos, DNI, 
dirección y teléfono. Fecha y hora de acceso. Persona visitada.

5. Cesión de datos que se prevé: Los que fueran requeridos por los Cuerpos o Fuerzas 
de Seguridad del Estado, Policías Autonómicas o autoridades competentes cuando así se 
encuentre previsto en una norma con rango de ley.

6. Órgano administrativo responsable: Ministerio de Justicia. Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses.

7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Calle José 
Echegaray, 4 (esquina Jacinto Benavente). Parque empresarial. 28232 Las Rozas. Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel básico.

FICHERO 101

Nombre del fichero: Registro Central de Penados
1. Finalidad y usos previstos: La inscripción de las resoluciones firmes por la comisión de 

un delito que impongan penas o medidas de seguridad, dictadas por los Juzgados o 
Tribunales del orden jurisdiccional penal y por la Autoridad Central correspondiente en 
relación con las sentencias condenatorias impuestas a ciudadanos españoles por Jueces y 
Tribunales de la Unión Europea.

2. Personas y colectivos afectados: Personas físicas mayores de edad, a las que se les 
haya impuesto alguna de las condena firme por los órganos judiciales.

3. Procedimiento de recogida datos: La trasmisión de datos se realizará a través de 
procedimientos electrónicos por el Letrado de la Administración de Justicia que corresponda.

4. Estructura básica del fichero: La información contenida en este Registro deberá 
comprender, los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos del condenado, rebelde, sometido a medidas de seguridad o 
medida cautelar, alias en su caso, sexo, fecha de nacimiento, nombre de los padres, 
localidad, provincia, país de nacimiento, domicilio conocido, nacionalidad y documento 
nacional de identidad o NIE, pasaporte o tarjeta de identidad en el caso de los extranjeros.

b) Órgano judicial que acuerda la resolución, fecha de la misma, clase y número de 
procedimiento, y número de identificación general.

c) Los datos personales identificativos de la víctima, domicilio o domicilios conocidos de 
la víctima, y relación de parentesco entre la víctima y el condenado o denunciado siempre 
que sea necesario y, en todo caso, en los procedimientos de violencia doméstica o de 
género.

d) La condición de menor de edad de la víctima cuando se trate de delitos contra la 
libertad e indemnidad sexuales.

e) Fecha de la sentencia que imponga la pena o medida de seguridad.
f) Fecha de firmeza de la sentencia.
g) Órgano judicial sentenciador.
h) Condición de reincidente y/o reo habitual del condenado en su caso.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 20  Ficheros automatizados datos de carácter personal del departamento y de organismos públicos

– 655 –



i) Órgano judicial de ejecución de la sentencia, en su caso.
j) Número y año de la ejecutoria.
k) Delito o delitos y precepto penal aplicado.
l) Pena o penas principales y accesorias, medida de seguridad y su duración y cuantía 

de la multa con referencia a su duración y cuota diaria o multa proporcional.
m) Fecha de comisión del delito.
n) Participación como autor o cómplice y grado.
ñ) Sustitución de las penas o medidas de seguridad, en su caso.
o) Suspensión de la ejecución de las penas o medidas de seguridad, en su caso, fecha 

de notificación, así como plazo por el que se concede la suspensión.
p) Prórroga del auto de suspensión de las penas.
q) Fecha de la revocación del auto de suspensión de las penas o medidas de seguridad.
r) Fecha de la remisión definitiva de la pena, cumplimiento efectivo de la misma o 

prescripción.
s) Fecha del cese de la medida de seguridad.
t) Expulsión y fecha de la misma, cuando se acuerde como sustitución de la pena o 

medida de seguridad.
u) Cumplimiento.
v) Acumulación de penas.
x) responsabilidad civil derivada de la infracción penal
5. Cesión de datos que se prevé:
a) A los órganos judiciales, a través del personal de cada oficina judicial autorizado por el 

Letrado de la Administración de Justicia, a los efectos de su utilización en los procedimientos 
y actuaciones de los que están conociendo en el ámbito de sus respectivas competencias, 
conforme a las disposiciones legales vigentes.

b) Al Ministerio Fiscal, a través del personal de cada Fiscalía autorizado por el Fiscal 
Jefe, cuando ello resulte necesario para el cumplimiento de las funciones atribuidas al mismo 
por la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por real decreto de 14 de septiembre de 
1882, la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad Penal de los 
menores y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del 
Ministerio Fiscal.

c) A la policía judicial, a través de los funcionarios autorizados que desempeñen estas 
funciones, en tanto sea necesario para el ejercicio de las competencias previstas en el 
artículo 549.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, reguladora del Poder Judicial.

d) A las unidades de Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil 
responsables de la concesión de los permisos de armas, a través de los funcionarios 
autorizados en relación con los fines que tienen encomendados.

e) A las unidades del Cuerpo Nacional de Policía responsables de la expedición del 
pasaporte, a través de los funcionarios autorizados en relación con los fines que tienen 
encomendados.

f) A las unidades del Cuerpo Nacional de Policía responsables del control de entrada y 
salida del territorio nacional, a través de los funcionarios autorizados en relación con los fines 
que tienen encomendados.

g) A los Registros de Penados de los Estados Miembros de la Unión Europea de 
conformidad con las Decisiones Marco 2005/876/JAI, de 21 de noviembre, 2009/316/JAI de 
6 de abril de 2009, 2009/315/JAI de 26 de febrero, y siempre que así resulte necesario de 
acuerdo con los tratados internacionales de asistencia judicial en materia penal suscritos por 
España y las disposiciones dictadas por la Unión Europea.

h) Al Instituto Nacional de Estadística con exclusión de todos los datos de carácter 
personal.

i) A la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior de los datos relativos a 
sentencias condenatorias firmes en que se haya impuesto la pena o medida de seguridad de 
privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores o cualquier otra pena o 
medida de seguridad relacionada con la seguridad vial.

j) A petición de cualquiera Administración Pública en el que se tramite un procedimiento 
en el que sea preceptivo para acceder a un derecho o adquirir una condición determinada, 
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con consentimiento del interesado salvo que una norma con rango de ley lo exceptúe y 
siempre que no se trate de información reservada a jueces y tribunales.

6. Órgano administrativo responsable: Ministerio de Justicia. Subdirección General de 
Registros Administrativos de Apoyo a la Actividad Judicial.

7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Subdirección General de Registros Administrativos de Apoyo a la 
Actividad Judicial, calle San Bernardo, 19, 28071, Madrid

8. Medidas de seguridad: Nivel alto.

FICHERO 102

Nombre del Fichero: Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no 
firmes

1. Finalidad y usos previstos: La inscripción de penas y medidas de seguridad impuestas 
en sentencia no firme por delito y medidas cautelares notificadas al imputado que no sean 
objeto de inscripción en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia 
Doméstica, autos de declaración de rebeldía y requisitorias adoptadas en el curso de un 
procedimiento penal por los Juzgados o Tribunales del orden jurisdiccional penal.

2. Personas y colectivos afectados: Personas físicas mayores de edad, a las que se les 
haya impuesto algunas de las medidas a que se refiere el apartado anterior.

3. Procedimiento de recogida datos: La trasmisión de datos a los Registros Centrales se 
realizará a través de procedimientos electrónicos por el Letrado de la Administración de 
Justicia que corresponda.

4. Estructura básica del fichero:
4.1 La información contenida en este Registro deberá comprender, los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos del condenado, rebelde, sometido a medidas de seguridad o 

medida cautelar, alias en su caso, sexo, fecha de nacimiento, nombre de los padres, 
localidad, provincia, país de nacimiento, domicilio conocido, nacionalidad y documento 
nacional de identidad o NIE, pasaporte o tarjeta de identidad en el caso de los extranjeros.

b) Órgano judicial que acuerda la resolución, fecha de la misma, clase y número de 
procedimiento, y número de identificación general.

c) Los datos personales identificativos de la víctima, domicilio o domicilios conocidos de 
la víctima, y relación de parentesco entre la víctima y el condenado o denunciado siempre 
que sea necesario y, en todo caso, en los procedimientos de violencia doméstica o de 
género.

d) La condición de menor de edad de la víctima cuando se trate de delitos contra la 
libertad e indemnidad sexuales.

e) Medidas cautelares, personales o reales y órdenes de protección en los 
procedimientos de violencia doméstica o de género, indicando fecha de adopción, de 
notificación al sometido a la medida u orden de protección y de cancelación y, en su caso 
tipo, contenido, ámbito y duración, así como sus modificaciones o sustituciones, y delito 
objeto del procedimiento.

f) En relación con las órdenes de protección se indicará la situación y origen de la 
solicitud.

g) Sentencias No Firmes indicando órgano enjuiciador, procedimiento, fecha de la misma 
y, en su caso, delitos declarados, penas o medidas de seguridad impuestas, su duración o 
cuantía.

h) Órdenes de busca, indicando el órgano judicial que la acuerda, fecha de la misma, 
tipo de procedimiento, delito objeto del procedimiento, pena y duración de la misma.

i) Órdenes europeas de detención y entrega emitidas por las autoridades judiciales 
españolas.

j) Auto de rebeldía indicando fecha del auto y de su anulación.
4.2 Sistema de tratamiento de la información: Automatizada.
5. Cesión de datos que se prevé:
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a) A los órganos judiciales, a través del personal de cada oficina judicial autorizado por el 
Letrado de la Administración de Justicia, a los efectos de su utilización en los procedimientos 
y actuaciones de los que están conociendo en el ámbito de sus respectivas competencias, 
conforme a las disposiciones legales vigentes.

b) Al Ministerio Fiscal, a través del personal de cada Fiscalía autorizado por el Fiscal 
Jefe, cuando ello resulte necesario para el cumplimiento de las funciones atribuidas al mismo 
por la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 
1882, la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del 
Ministerio Fiscal.

c) La policía judicial, a través de los funcionarios autorizados que desempeñen estas 
funciones, en tanto sea necesario para el ejercicio de las competencias previstas en el 
artículo 549.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, reguladora del Poder Judicial.

d) A las unidades de Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil 
responsables de la concesión de los permisos de armas, a través de los funcionarios 
autorizados en relación con los fines que tienen encomendados.

e) A las unidades del Cuerpo Nacional de Policía responsables de la expedición del 
pasaporte, a través de los funcionarios autorizados en relación con los fines que tienen 
encomendados.

f) A las unidades del Cuerpo Nacional de Policía responsables del control de entrada y 
salida del territorio nacional, a través de los funcionarios autorizados en relación con los fines 
que tienen encomendados.

g) A petición de cualquier Administración Pública en la que se tramite un procedimiento 
en el que sea preceptivo para acceder a un derecho o adquirir una condición determinada, 
con consentimiento del interesado salvo que una norma con rango de ley lo exceptúe y 
siempre que no se trate de información reservada a jueces y tribunales.

h) A la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior de los datos relativos a 
medidas cautelares en que se haya dispuesto la privación del derecho a conducir vehículos 
a motor y ciclomotores o cualquier otra medida relacionada con la seguridad vial.

i) A la base de datos de Señalamientos Nacionales del Ministerio del Interior.
j) Al Instituto Nacional de Estadística con exclusión de todos los datos de carácter 

personal.
6. Órgano administrativo responsable: Ministerio de Justicia. Subdirección General de 

Registros Administrativos de Apoyo a la Actividad Judicial
7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Subdirección General de Registros Administrativos de Apoyo a la 
Actividad Judicial, calle San Bernardo, 19, 28071 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel alto.

FICHERO 103

Nombre del fichero: Quejas y sugerencias del Servicio Jurídico del Estado
1. Finalidad y usos previstos: Datos de carácter personal consecuencia de las 

actuaciones inherentes a la presentación, tramitación y resolución de las quejas o 
reclamaciones de los ciudadanos que se manifiesten disconformes con el trato o los 
servicios prestados por el personal de la Abogacía del Estado. Tales quejas, presentadas de 
conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se tramitan de 
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 951/2005, de 29 de junio, por el que se 
establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del 
Estado. Asimismo los referidos datos inherentes a la presentación y tramitación de 
sugerencias en las mismas situaciones.

Los datos de carácter personal especialmente protegidos, que excepcionalmente 
pudieran incluirse en la queja y/o sugerencia, solamente serán tratados de forma no 
automatizada.
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2. Personas y colectivos afectados: Ciudadanos que se relacionen con el personal de la 
Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado o de cualquiera de 
las unidades dependientes de la misma, con ocasión de las funciones desempeñadas por 
aquella o estas.

3. Procedimiento de recogida de datos: Datos suministrados por el propio interesado o 
su representante legal.

4. Estructura básica del fichero: Sistema de información y tratamiento parcialmente 
automatizado. Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativos, 
dirección postal y electrónica, teléfono. Datos relacionados con la queja o sugerencia.

5. Cesión de datos que se prevé: Ninguna.
6. Órgano responsable del fichero: Ministerio de Justicia. Abogacía General del Estado-

Dirección del Servicio Jurídico del Estado. Inspección de los Servicios de la Abogacía 
General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.

7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Inspección de los Servicios de la Abogacía General del Estado-
Dirección de los Servicios Jurídicos del Estado. Calle San Bernardo, 45. 28071 Madrid.

8. Medidas de seguridad: nivel básico.

FICHERO 104

Nombre del fichero: Gestión económica y presupuestaria de la Abogacía General del Estado-
Dirección del Servicio Jurídico del Estado

1. Finalidad y usos previstos: La finalidad del fichero es la gestión económica de la 
Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado. Los usos son, entre 
otros, los derivados de la gestión y tramitación de los expedientes de contratación y gasto; 
documentos contables; gestión económica de las dietas del personal; gestión económica y 
control del personal externo. Igualmente, el fichero permite el seguimiento del pago de las 
costas que se devengasen a favor de la Administración General del Estado o las Entidades, 
Órganos u Organismos cuya representación y defensa haya sido llevada por la Abogacía del 
Estado.

2. Personas y colectivos afectados: Proveedores de la Abogacía General del Estado. 
Personal funcionario y laboral destinado en la Abogacía General del Estado. Personal 
externo. Personas físicas a las que corresponda el abono de las costas.

3. Procedimiento de recogida de datos: Datos suministrados por el propio interesado o 
su representante legal, de fuentes accesibles al público y de resoluciones judiciales 
notificadas a la Abogacía General del Estado.

4. Estructura básica del fichero: Sistema de información y tratamiento parcialmente 
automatizado.

Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativos, dirección 
postal y electrónica, teléfono.

Otras categorías de datos de carácter personal:
Datos relativos a la condena en costas a favor de la Administración General del Estado y 

Organismos o Entidades representadas y defendidas por la Abogacía del Estado, con la 
única finalidad de proceder a su cobro.

Datos académicos y profesionales: titulaciones, formación y experiencia profesional.
Datos económico-financieros: datos bancarios.
Datos de transacciones: bienes y servicios suministrados, compensaciones e 

indemnizaciones por dietas.
5. Cesión de datos que se prevé:
A la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en virtud de la Ley General Tributaria.
Al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General de la Administración del Estado, 

según dispone la Ley General Presupuestaria (Real Decreto Legislativo 1091/1988).
A Bancos y Cajas de Ahorro.
Al Tesoro Público.
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6. Órgano responsable del fichero: Secretaría General de la Abogacía General del 
Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.

7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Secretaría General de la Abogacía General del Estado-Dirección 
del Servicio Jurídico del Estado. Calle Ayala, 5; 28001, Madrid

8. Medidas de seguridad: nivel medio.

FICHERO 105

Nombre del fichero: Personal CEJ
1. Finalidad y usos previstos: Gestión de Recursos Humanos.
2. Personas y colectivos afectados: Personal funcionario, laboral y colaboradores 

sociales del Centro de Estudios Jurídicos.
3. Procedimiento de recogida de datos:
Datos facilitados por los propios interesados al causar alta en la organización.
Datos suministrados por medios electrónicos por el Registro Central de Personal al 

amparo de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública.

Datos obtenidos mediante tarjeta de fichaje personalizada y lector de datos de huella.
4. Estructura del fichero:
Sistema de información y tratamiento de los datos mixto (automatizado y papel).
Datos de carácter identificativo: DNI, nombre, apellidos, dirección postal, teléfonos y 

código numérico identificativo que resulta de la aplicación de un algoritmo sobre las 
características de la huella dactilar.

Datos de carácter personal: fecha de nacimiento y sexo.
Datos de destino y características profesionales: cuerpo/escala, puesto de trabajo, 

situaciones administrativas, antigüedad.
Datos académicos y profesionales. Licencias, permisos y autorizaciones.
5. Cesión de datos que se prevé: Al Ministerio de Justicia, al amparo de lo establecido en 

el artículo 11.2 c) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal.

6. Órgano administrativo responsable: Centro de Estudios Jurídicos. Secretaría General.
7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Secretaría General del Centro de Estudios Jurídicos. Calle Juan del 
Rosal, 2. 28071 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel medio.

FICHERO 106

Nombre del fichero: Terceros que participan en la gestión económica de la Subsecretaría
1. Finalidad y usos previstos: Tramitación de expedientes de gasto y de pago.
2. Personas y colectivos afectados: Personas físicas y jurídicas que reciben pagos con 

cargo al presupuesto de gastos del Ministerio de Justicia.
3. Procedimiento de recogida de datos: Datos procedentes de las facturas y justificantes 

de gasto.
Estructura del fichero: Sistema de información y tratamiento de los datos automatizado. 

Datos personales: NIF, nombre y apellidos o denominación social, dirección postal, correo 
electrónico, teléfono y fax, número de cuenta bancaria.

4. Cesión de datos que se prevé: A entidades financieras, a la Secretaría General del 
Tesoro y Política Financiera, a la Intervención General de la Administración del Estado y a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

5. Órgano administrativo responsable: Subsecretaría. Subdirección General de 
Contratación y Servicios.
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6. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Subdirección General de Contratación y Servicios, calle San 
Bernardo, 45, 28071 (Madrid).

9. Medidas de seguridad: Nivel básico.

FICHERO 107

Nombre del fichero: Oficinas de Asistencia a las Víctimas
1. Finalidad y usos previstos: Gestión, asistencia a las víctimas, consultas de información 

e informes de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.
2. Personas y colectivos afectados: Personas que acuden a la Oficina de Asistencia a las 

Víctimas para solicitar información, ayuda psicológica y canalización de procedimiento a 
seguir.

3. Procedimiento de recogida de datos: Del propio interesado y de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad. Sistema de tratamiento de los datos mixto: automatizado y en papel.

4. Estructura del fichero:
• Sistema de información y tratamiento de los datos mixto (automatizado y en papel).
• Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, DNI/NIF/NIE o pasaporte, fecha de 

nacimiento, nacionalidad, dirección, teléfono fijo y teléfono móvil, correo electrónico y 
situación laboral.

• Datos de carácter privado necesarios para determinar la ayuda a prestar por la Oficina: 
agresión cometida, circunstancias de la misma, situación personal, profesional y psíquica, 
detallando además:

a) Vulnerabilidad:
Niño/adulto, embarazada, discapacidad (mental o física), víctima de delito en los últimos 

doce meses, problemas de victimización, lengua materna, dificultades de comunicación oral, 
dificultades de lectura, hijos dependientes (número y edad), ayuda recibida de un trabajador 
social u otro organismo, otras vulnerabilidades (problemas de salud, alcohol, drogas).

b) Riesgos y miedo de sufrir daños:
– Naturaleza del delito (trata de personas, violencia en las relaciones personales, delitos 

de odio, delincuencia organizada, violencia de género, violencia sexual, abuso o explotación 
infantil, terrorismo).

– Circunstancias del delito: vinculación a la persona sospechosa, temor a más ataques 
por parte de la persona sospechosa, ataques anteriores por la persona sospechosa.

5. Cesión de datos que se prevé: Se prevén cesiones de datos a los Órganos 
Jurisdiccionales, Ministerio Fiscal, otros organismos de la Administración de Justicia y 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, y países 
miembros de la Comunidad Europea en aplicación de la Directiva 2004/80/CE, de 29 de abril 
y del Real Decreto 199/2006, de 17 de febrero.

6. Órgano administrativo responsable:
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Zamora.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Soria.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Ponferrada.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Murcia.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de León.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Ciudad Real.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Cáceres.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Ávila.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Valladolid.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Segovia.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Plasencia.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Mérida.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Guadalajara.
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Oficina de Asistencia a las Víctimas de Ceuta.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Burgos.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Albacete.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Toledo.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Salamanca.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Palencia.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Melilla.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Cuenca.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Cartagena.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Badajoz.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Palma de Mallorca.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Mahón.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Ibiza.
7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición:
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Zamora. Calle San Torcuato, 7, planta baja. 

Palacio de Justicia. 49004 Zamora.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Soria. Calle Aguirre, 3, segunda planta. Palacio 

de Justicia. 42002 Soria.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Ponferrada. Avenida Huertas del Sacramento, 

número 14, planta baja. Edificio de los Juzgados. 24402 Ponferrada.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Murcia. Avenida de la Justicia, s/n, Ciudad de la 

Justicia Fase II, 30011 Murcia.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de León. Avenida del Ingeniero Sáenz de Miera, 6 

planta baja. Edificio Nueva Oficina Judicial. 24009 León.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Ciudad Real. Calle Eras del Cerrillo, 3, primera 

planta. Edificio Nuevo de los Juzgados. 13071 Ciudad Real.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Cáceres. Ronda de San Francisco, s/n, tercera 

planta. Edificio de los Juzgados. 10002 Cáceres.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Ávila. Calle Ramón y Cajal, 1. Edificio Nuevo de 

los Juzgados. 05001 Ávila.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Valladolid. Calle Las Angustias, 40-44. Edificio 

Nuevo de los Juzgados. 47003 Valladolid.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Segovia. Calle San Agustín, 28, segunda planta. 

Palacio de Justicia. 40001 Segovia.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Plasencia. Calle Juez Marino Barbero, s/n. 

Palacio de Justicia. 10600 Plasencia.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Mérida. Avenida de las Comunidades, s/n, 

Palacio de Justicia. 06800 Mérida.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Guadalajara. Plaza Fernando Beladiez, s/n, sexta 

planta. Palacio de Justicia. 19001 Guadalajara.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Ceuta. Calle Serrano Orive, s/n. Palacio de 

Justicia. 51001 Ceuta.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Burgos. Avenida Reyes Católicos, 53. Edificio 

Nuevo de los Juzgados. 09006 Burgos.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Albacete. Calle San Agustín, 1, planta baja 

derecha. Palacio de Justicia. 02001 Albacete.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Toledo. Calle Marqués de Mendigorría, 2. Edificio 

de los Juzgados. 45003 Toledo.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Salamanca. Plaza de Colón, 8, planta baja. 

Edificio de los Juzgados. 37001 Salamanca.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Palencia. Calle Menéndez Pelayo, 2, semisótano. 

34001 Palencia.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Melilla. Plaza del Mar, s/n. Edificio Quinto 

Centenario/Torre Norte, quinta planta. 52001 Melilla.
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Oficina de Asistencia a las Víctimas de Cuenca. Calle Gerardo Diego, 8, Edificio Nuevo 
de los Juzgados. 16071 Cuenca.

Oficina de Asistencia a las Víctimas de Cartagena. Calle Ángel Bruna, 21, segunda 
planta. Palacio de Justicia. 30204 Cartagena.

Oficina de Asistencia a las Víctimas de Badajoz. Avenida Antonio Masa Campos, 9, 
primera planta 06005 Badajoz.

Oficina de Asistencia a las Víctimas de Palma de Mallorca. Vía Alemania, 5 semisótano. 
Edificio de los Juzgados. 07003 Palma de Mallorca.

Oficina de Asistencia a las Víctimas de Ibiza. Avenida Isidor Macabich, 4. 07800 Eivissa.
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Mahón. Calle Antoni Joan Alemany, nº 2. 07701 

Mahón.
8. Medidas de seguridad: Nivel alto.

FICHERO 108

Nombre del fichero: Portal de Noticias para la suscripción a novedades del Ministerio
1. Finalidad y usos previstos: Permitir a los ciudadanos acceder a servicios electrónicos 

personalizados ofrecidos por el Portal de Noticias del Ministerio de Justicia.
2. Personas y colectivos afectados: Personas que desean suscribirse para recibir avisos 

de la publicación de noticias en el Portal de Noticias del Ministerio de Justicia.
3. Procedimiento de recogida de datos: Datos suministrados por los propios interesados, 

a través del Portal de Noticias del Ministerio de Justicia.
4. Estructura del fichero: Sistema de información y tratamiento de los datos 

automatizado. Datos personales: nombre, DNI, NIF, NIE o Pasaporte, Domicilio, correo 
electrónico, en su caso, número de teléfono, en su caso, datos de contacto utilizados para 
otras comunicaciones, en su caso, idioma de utilización en el portal, suscripciones a 
servicios avisos de publicación de nuevas noticias, en su caso.

5. Cesión de datos que se prevé: Ninguna.
6. Órgano administrativo responsable: Ministerio de Justicia. Subsecretaría.
7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: División de Informática y Tecnologías de la Información. Calle San 
Bernardo, 45. 28071 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel básico.

FICHERO 109

Nombre del fichero: Denuncias y expedientes disciplinarios
1. Finalidad y usos previstos: Ejercer las funciones de gestión y control de las denuncias 

presentadas, así como la incoación y tramitación de expedientes disciplinarios.
2. Personas y colectivos afectados: Secretarios Judiciales de carrera, sustitutos y en 

prácticas, así como personas, órganos o instituciones que formulen la denuncia e 
instructores del procedimiento.

3. Procedimiento de recogida de datos: Datos aportados por los denunciantes, tanto 
personas físicas como órganos o instituciones, a través de denuncias, declaraciones, 
informes, alegaciones y pruebas, así como de los propios hechos denunciados.

4. Estructura básica del fichero:
Fecha de presentación de las denuncias, nombre, apellidos, DNI, hechos objeto de la 

denuncia, dirección, teléfono y correo electrónico de denunciante y denunciado, así como de 
los funcionarios objeto de expedientes disciplinarios y de los instructores de los mismos.

Sistema de tratamiento de los datos: Automatizado y no automatizado.
5. Cesión de datos que se prevé: A las unidades y organizaciones establecidas en el 

régimen disciplinario y a los jueces y tribunales cuando soliciten dichos datos.
6. Órgano administrativo responsable: Ministerio de Justicia. Secretaría General de la 

Administración de Justicia.
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7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Subdirección General de Programación de la Modernización. Calle 
San Bernardo, 19, 28015 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel medio.

FICHERO 110

Nombre del fichero: DPJUS/C.E.AN (acceso Audiencia Nacional)
1. Finalidad y usos previstos: La finalidad del presente fichero es garantizar la seguridad 

tanto de las personas que desarrollan su actividad laboral en las Sedes de la Audiencia 
Nacional, como la de aquellas otras que puntualmente ingresan a la misma para realizar 
gestiones o asistir a Vistas.

2. Personas y colectivos afectados: Todas aquellas que por cualquier motivo accedan a 
las Sedes de la Audiencia Nacional.

3. Procedimiento para la recogida de datos: Modelo escrito de recogida de datos en 
soporte informático.

4. Estructura básica del fichero:
Identificación del visitante mediante documentación oficial.
Domicilio.
Teléfono.
Lugar al que pretende acceder.
Fecha y hora de acceso y de salida.
Persona o dependencia a visitar.
5. Cesión de datos que se prevé: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando 

así se encuentre previsto en una norma con rango de Ley.
6. Órgano responsable de la gestión: C.E.A.N. (Comisaría Especial de la Audiencia 

Nacional).
7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Secretaría de la C.E.A.N.
8. Medidas de Seguridad: Nivel medio.

FICHERO 111

Nombre del Fichero: IMAG/ Grabación imágenes
1. Finalidad y usos previstos: protección de las personas así como de los bienes 

muebles e inmuebles vinculados con los edificios del Ministerio de Justicia, Juzgados y 
Tribunales y otros organismos adscritos que aparecen en la página web del Ministerio de 
Justicia www.mjusticia.es.

2. Personas y colectivos afectados: personas y vehículos que transiten por el perímetro 
de las sedes y dependencias de los anteriores organismos dentro del área necesaria para 
mantener la seguridad de las sedes y dependencias mencionadas.

3. Procedimiento de recogida de datos: Cámaras de videovigilancia instaladas en el 
interior y en el exterior de los citados edificios.

4. Estructura básica del fichero: Identificador de grabación, instante e imagen de video. 
Sistema de tratamiento de datos automatizados.

5. Cesión de datos que se prevé: aquellas que fuesen requeridas por los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado, o autoridades competentes cuando así se encuentre 
previsto en una norma con rango de Ley.

6. Órgano administrativo responsable. Cada uno de los órganos con competencia en 
materia de seguridad de personas y de edificios contenidos en el punto nº 1.

7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Ante el organismo responsable del fichero según el punto nº1.

8. Medidas de Seguridad: Nivel básico.
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FICHERO 112

Nombre del fichero: Usuarios del Sistema de Registros de apoyo a la Administración de 
Justicia (SIRAJ)

1. Finalidad y usos previstos: Administración de los usuarios del SIRAJ.
2. Personas y colectivos afectados: Usuarios del SIRAJ.
3. Procedimiento de recogida de los datos: Del propio interesado.
4. Estructura básica del fichero: Sistema de información y papel (tratamiento 

mixto).Datos de carácter identificativos: Nombre y apellidos, DNI. Detalles del empleo: 
Puesto de Trabajo.

5. Cesión de datos que se prevé: Al Ministerio del Interior a efectos de acceso del 
personal de juzgados y tribunales con acceso al SIRAJ a la base de datos del DNI.

6. Órgano administrativo responsable: Ministerio de Justicia. Subdirección General de 
Registros Administrativos de apoyo a la actividad judicial, calle San Bernardo, 21, 28071 
Madrid.

7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Subdirección General de Registros Administrativos de apoyo a la 
actividad judicial, Calle San Bernardo, 19, 28071 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel básico.

FICHERO 113

Nombre del fichero: Formación SGNTJ
1. Finalidad y usos previstos: Gestión y seguimiento de la formación del personal.
2. Personas y colectivos afectados: Alumnos y Formadores.
3. Procedimiento de recogida de los datos: Del propio interesado a través de formularios.
4. Estructura básica del fichero:
• Sistema de información y papel (tratamiento mixto).
• Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, DNI, dirección, teléfono, dirección 

de correo electrónico.
• Detalles del empleo: Cuerpo/Escala; Categoría/Grado.
5. Cesión de datos que se prevé́: No se prevén cesiones de datos para este fichero.
6. Órgano administrativo responsable: Subdirección General de Nuevas Tecnologías de 

la Justicia, calle Ocaña 157, Madrid. Secretaria General de la Administración de Justicia.
7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia, calle 
Ocaña 157, Madrid. Secretaria General de la Administración de Justicia.

8. Medidas de seguridad: Nivel Básico.

FICHERO 114

Nombre del fichero: Gestión del servicio de comunicaciones SGNTJ
1. Finalidad y usos previstos: Gestión del acceso y uso de los servicios de 

comunicaciones.
2. Personas y colectivos afectados: Usuarios de los servicios de comunicaciones 

ofrecidos por la SGNTJ.
3. Procedimiento de recogida de los datos: Del propio interesado.
4. Estructura básica del fichero:
• Sistema de información (tratamiento automatizado).
• Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, dirección IP, DNI, teléfono, dirección 

de correo electrónico, empresa.
5. Cesión de datos que se prevé́: No se prevén cesiones de datos para este fichero.
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6. Órgano administrativo responsable: Subdirección General de Nuevas Tecnologías de 
la Justicia, calle Ocaña 157, Madrid. Secretaria General de la Administración de Justicia.

7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia, calle 
Ocaña 157, Madrid. Secretaria General de la Administración de Justicia.

8. Medidas de seguridad: Nivel Básico.

FICHERO 115

Nombre del fichero: Usuarios de los sistemas y servicios gestionados por la SGNTJ
1. Finalidad y usos previstos: Administración de los usuarios de los sistemas y servicios 

gestionados por la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ).
2. Personas y colectivos afectados: Usuarios de los sistemas y servicios gestionados por 

la SGNTJ.
3. Procedimiento de recogida de los datos: Del propio interesado.
4. Estructura básica del fichero:
• Sistema de información (tratamiento automatizado).
• Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, DNI, dirección de correo electrónico, 

teléfono.
5. Cesión de datos que se prevé́: No se prevén cesiones de datos para este fichero.
6. Órgano administrativo responsable: Subdirección General de Nuevas Tecnologías de 

la Justicia, calle Ocaña 157, Madrid. Secretaria General de la Administración de Justicia.
7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia, calle 
Ocaña 157, Madrid. Secretaria General de la Administración de Justicia.

8. Medidas de seguridad: Nivel Básico.

FICHERO 116

Nombre del fichero: Registro de Entrada/Salida SGNTJ
1. Finalidad y usos previstos: Gestión del registro de Entrada/Salida de documentos.
2. Personas y colectivos afectados: Personas que presenta documentos dirigidos a la 

Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ) o que reciben 
comunicaciones de la misma, así ́como remitentes o destinatarios de documentos dirigidos a 
otras entidades que puedan presentarse en el registro de la SGNTJ.

3. Procedimiento de recogida de los datos: Del propio interesado.
4. Estructura básica del fichero:
• Tratamiento de datos no automatizado (papel).
• Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, DNI, domicilio. Asunto del 

documento presentado.
5. Cesión de datos que se prevé́: A las Administraciones Públicas a las que el interesado 

dirija su solicitud según establece la Ley 30/1992 de 30 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6. Órgano administrativo responsable: Subdirección General de Nuevas Tecnologías de 
la Justicia, calle Ocaña 157, Madrid. Secretaria General de la Administración de Justicia.

7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia, calle 
Ocaña 157, Madrid. Secretaria General de la Administración de Justicia.

8. Medidas de seguridad: Nivel Básico.
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FICHERO 117

Nombre del fichero: Agenda Corporativa SGNTJ
1. Finalidad y usos previstos: Gestión de datos de personas de contacto.
2. Personas y colectivos afectados: Personas de contacto.
3. Procedimiento de recogida de los datos: Del propio interesado.
4. Estructura básica del fichero:
• Sistema de información y tratamiento de los datos mixto (automatizado y papel).
• Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, DNI, dirección, teléfono.
5. Cesión de datos que se prevé́: No se prevén cesiones de datos para este fichero.
6. Órgano administrativo responsable: Subdirección General de Nuevas Tecnologías de 

la Justicia, calle Ocaña 157, Madrid. Secretaria General de la Administración de Justicia.
7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia, calle 
Ocaña 157, Madrid. Secretaria General de la Administración de Justicia.

8. Medidas de seguridad: Nivel Básico.

FICHERO 118

Nombre del fichero: Premio a las Buenas Prácticas en Justicia
1. Finalidad y usos previstos: Tramitar los expedientes incoados a solicitud de aquellas 

personas físicas y jurídicas, entidades y organismos públicos o privados, órganos judiciales, 
unidades administrativas, organizaciones, fundaciones o asociaciones, que tengan por 
objeto el participar en las distintas ediciones del Premio a las Buenas Prácticas en Justicia.

2. Personas y colectivos afectados: Las personas físicas y jurídicas, entidades y 
organismos públicos o privados, órganos judiciales, unidades administrativas, 
organizaciones, fundaciones o asociaciones que participen en las distintas ediciones del 
Premio a las Buenas Prácticas en Justicia

3. Procedimiento de recogida de datos: Solicitudes, declaraciones y certificados 
aportados por los interesados, así como informes requeridos a los órganos o empresas 
correspondientes destinados a garantizar la veracidad de los datos aportados.

4. Estructura básica del fichero: El sistema de información y tratamiento de los datos no 
automatizado.

Datos de carácter identificativos: nombre, apellidos, NIF o CIF., dirección y teléfono, y 
correo electrónico, en su caso.

Responsable de la organización participante (nombre y cargo).
Nombre y contenido del proyecto presentado al premio.
5. Cesión de datos que se prevé: no se prevé la cesión de los datos incorporados al 

fichero.
6. Órgano administrativo responsable: Ministerio de Justicia. Secretaría General de la 

Administración de Justicia.
7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Subdirección General de Programación de la Modernización. San 
Bernardo 19, 28015 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel básico.

FICHERO 119 [sic]
 

Nombre del fichero: Solicitudes de suministro de información administrativa por parte de 
personas afectadas por la sustracción de recién nacidos

1. Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su 
finalidad y usos previstos.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 20  Ficheros automatizados datos de carácter personal del departamento y de organismos públicos

– 667 –



a) Identificación del fichero:
Solicitudes de suministro de información administrativa por parte de personas afectadas 

por la sustracción recién nacidos.
b) Finalidad y usos previstos:
Tramitación de las solicitudes presentadas por las personas interesadas que albergasen 

dudas acerca de un posible supuesto de sustracción de recién nacidos, a fin de que por el 
Ministerio de Justicia se recabe la información que resulte necesaria para la atención de la 
solicitud y la emisión de un informe en que se comunique a la persona solicitante el resultado 
de las informaciones obtenidas en relación con la misma.

2. Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende 
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el 
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

a) Colectivo:
Personas afectadas, incluyendo hijos/as que busquen a su madre o padre biológicos y 

madres o padres que busquen a sus hijos/as biológicos, o hermanos/as que buscan a sus 
hermanos/as biológicos, que solicitan datos e informes obrantes en poder de la 
Administración para determinar circunstancias de la filiación.

b) Procedencia:
De la propia persona interesada o su representante legal, recogidos mediante escrito 

dirigido al Ministerio de Justicia. Los datos también se recabarán de otras fuentes, tales 
como el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el Registro Civil, los centros 
sanitarios públicos o privados, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Ministerio Fiscal, 
siempre con consentimiento de la persona interesada.

3. Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
a) Estructura:
Datos identificativos de nombre y apellidos, domicilio a efectos de notificaciones, 

dirección postal y electrónica, teléfono, Documento Nacional de Identidad, número de tarjeta 
sanitaria (CIP-Código de Identificación Personal), número de afiliación a la Seguridad Social.

Datos relacionados con el nacimiento: lugar y fecha del mismo, centro médico u 
hospitalario en que se produjo, si el nacimiento fue o no múltiple, datos del personal sanitario 
que asistió el parto.

Datos identificativos de los progenitores o hermanos, indicando si es posible su domicilio.
Datos técnicos sobre la existencia de perfiles genéticos y laboratorios que los han 

generado.
Existencia de denuncias ante el Ministerio Fiscal o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 

estado de las mismas.
Otros datos sobre filiación obtenidos del Registro Civil.
b) Datos especialmente protegidos:
Datos del perfil genético.
Datos de salud.
c) Sistema de tratamiento:
Fichero parcialmente automatizado.
4. Comunicaciones de los datos previstas, indicando en su caso, los destinatarios o 

categorías de destinatarios.
Al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses los datos necesarios para la 

realización de análisis genéticos y para su incorporación al fichero Perfiles de ADN de 
personas afectadas de Sustracción de Recién Nacidos del que el mismo es responsable, con 
el consentimiento expreso de las personas afectadas.
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5. Transferencias internacionales previstas a terceros países, con indicación, en su caso, 
de los países de destino de los datos:

No hay previstas transferencias internacionales de datos.
6. Órganos responsables del fichero:
Dirección general de Relaciones con la Administración de Justicia.
7. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición:
Dirección general de Relaciones con la Administración de Justicia C/San bernardo 19, 

28003 Madrid.
8. Nivel básico, medio o alto de seguridad que resulte exigible, de acuerdo con lo 

establecido en el título VIII del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal:

Nivel Alto.

FICHERO 120

Nombre del fichero: Perfiles de ADN de personas afectadas por la Sustracción de Recién 
Nacidos

1. Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su 
finalidad y usos previstos.

a) Identificación del fichero:
Perfiles de ADN de personas afectadas por la sustracción de recién nacidos.
b) Finalidad y usos previstos:
Identificación genética y comparación de perfiles genéticos de personas afectadas por 

posible sustracción de recién nacidos facilitados por las personas interesadas con su 
consentimiento expreso, a fin de determinar su filiación natural en el marco de la recopilación 
de documentación e información por el Ministerio de Justicia a instancia de las personas 
interesadas, así como a instancias de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en el marco de 
procedimientos judiciales investigados por el INTCF.

2. Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende 
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el 
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

a) Colectivo:
Personas que aportan perfiles genéticos de personas afectadas por la sustracción de 

recién nacidos para determinar posibles relaciones familiares con otras personas 
incorporadas al fichero.

b) Procedencia:
Obtención de perfiles genéticos a partir de informes genéticos aportados por las 

personas interesadas a través del Ministerio de Justicia y eventualmente a partir de muestras 
de referencia de las personas interesadas, siempre con su consentimiento expreso, o a partir 
de los archivos electrónicos obtenidos por laboratorios ajenos al INTCF donde conste el 
perfil genético del afectado.

3. Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
a) Estructura:
Datos identificativos:
Nombre y apellidos, documento nacional de identidad.
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Datos especialmente protegidos:
Perfiles genéticos aportados por las personas interesadas o por los laboratorios y los que 

eventualmente se obtengan a partir de muestras de referencia de las personas interesadas 
con un código disociado identificativo de cada muestra.

b) Sistema de tratamiento:
Fichero parcialmente automatizado.
4. Comunicaciones de los datos previstas, indicando en su caso, los destinatarios o 

categorías de destinatarios:
Al Ministerio de Justicia para su comunicación a las personas afectadas con 

consentimiento expreso de la persona interesada y, en su caso, a los órganos 
jurisdiccionales y al Ministerio Fiscal.

5. Transferencias internacionales previstas a terceros países, con indicación, en su caso, 
de los países de destino de los datos:

No hay previstas transferencias internacionales de datos.
6. Órganos responsables del fichero:
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Ministerio de Justicia.
7. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición:
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
José Echegaray, 4 (esquina Jacinto Benavente).Parque Empresarial.28232, Las Rozas. 

Madrid.
8. Nivel básico, medio o alto de seguridad que resulte exigible, de acuerdo con lo 

establecido en el título VIII RLOPD:
Nivel Alto.

 FICHERO 121

Nombre del fichero: Aplicación Asistencia Víctimas del Terrorismo
1. Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su 

finalidad y usos previstos.
a) Identificación del fichero: Aplicación asistencia víctimas del Terrorismo.
b) Finalidad y usos previstos: Tramitación por la Oficina de Información y Asistencia a las 

Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional de las solicitudes presentadas por los 
interesados de información y asistencia sobre sus derechos de carácter judicial, facilitación 
de la consulta del estado de procedimientos judiciales en los que tengan interés legítimo 
incluida la fase de ejecución y remisión de comunicaciones a los usuarios derivadas de 
trámites procesales que resulten de su interés.

2. Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende 
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el 
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

a) Colectivo: Víctimas directas e indirectas (perjudicados) de delitos de terrorismo.
b) Procedencia:
Solicitudes a instancia de la víctima obtenidas en comparecencia personal o telemática.
Suministro de ficheros de asistencia a las víctimas del Ministerio del Interior en lo que 

respecta a los datos necesarios para acreditar la condición de víctimas tales como nombre, 
apellidos y número del documento de identidad.

Suministro de información derivada de sistemas de gestión procesal.
3. Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
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a) Estructura:
Datos identificativos:
Nombre y apellidos, documento de identidad o pasaporte, dirección, teléfono, correo 

electrónico y nacionalidad.
Datos especialmente protegidos: atentado, descripción del mismo, daño sufrido, 

circunstancias del mismo, situación personal, profesional y psíquica.
b) Sistema de tratamiento: Sistema de información y tratamiento de los datos mixto 

(automatizado y en papel).
4. Comunicaciones de los datos previstas, indicando en su caso, los destinatarios o 

categorías de destinatarios:
Se prevén cesiones de datos al Ministerio Fiscal, y a los Órganos Jurisdiccionales en el 

ejercicio de sus funciones.
Asimismo, podrán cederse, con indicación de los países de destino de los datos a países 

miembros de la Unión Europea en aplicación de la Directiva 2004/80/CE del Consejo, de 29 
de abril de 2004, sobre indemnización a las víctimas de delitos y del Real Decreto 
1912/1999, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 
32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las víctimas del Terrorismo.

5. Órgano administrativo responsable: Ministerio de Justicia. Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia.

6. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. 
Calle San Bernardo, 19. 28015 Madrid.

7. Nivel básico, medio o alto de seguridad que resulte exigible, de acuerdo con lo 
establecido en el título VIII RLOPD: Nivel Alto.

FICHERO 122

Nombre del fichero: Registro Electrónico de Apostillas y base de datos de firmantes
1. Finalidad y usos previstos: Registro y Control de los datos necesarios para la 

tramitación y validación del documento apostillado.
2. Personas y colectivos afectados: Autoridades y funcionarios judiciales, Notarios, 

Autoridades y funcionarios de la Administración General del Estado y de sus Organismos 
Públicos, Autoridades y funcionarios de la Administración Autonómica, Autoridades y 
Funcionarios de la Administración Local.

3. Procedimiento de recogida de los datos: Los datos se administrarán desde una 
interfaz de usuario web y a través de servicios web.

4. Estructura básica del fichero.
Este fichero incorporará la siguiente información sobre la Autoridad Firmante del 

documento público: el nombre y apellidos, NIF, sede, cargo, su firma, sello y credenciales 
digitales.

Este fichero incorporará además información sobre el número y fecha de la Apostilla, la 
identidad (nombre, apellidos, NIF, cargo y sede), condición y capacidad de la Autoridad 
firmante y, en su caso, la autoridad que sellase el documento, así como la imagen de la 
apostilla y, en algunos casos, la huella electrónica del documento apostillado. En algunos 
casos se conservará también de forma temporal el documento apostillado.

El fichero incorporará imágenes digitalizadas de firmas ológrafas y sellos de los posibles 
firmantes de los documentos públicos a apostillar, así como claves públicas de certificados 
electrónicos de posibles firmantes de documentos públicos electrónicos para posibilitar su 
validación.

5. Cesión de datos que se prevé: Ninguna.
6. Órganos administrativos responsables:
Secretaría General de la Administración de Justicia, calle San Bernardo 21, Madrid.
Dirección General de Registros y del Notariado, plaza de Jacinto Benavente, 3, Madrid.
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Subdirección General de Información Administrativa e Inspección General de Servicios, 
calle Bolsa 8, Madrid.

7. Órganos ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: ante los órganos responsables del fichero.

8. Medidas de seguridad: Nivel Alto.

FICHERO 123

Nombre del fichero: Base de Datos Solicitantes de Apostillas
1. Finalidad y usos previstos: Tratamiento de los datos de las personas que solicitan la 

legalización única o Apostilla de documentos.
2. Personas y colectivos afectados: Los interesados que solicitan la legalización única o 

Apostilla de documentos.
3. Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos se introducen 

a través del propio sistema de emisión de Apostillas Electrónicas, al realizar las 
correspondientes solicitudes de legalización única o Apostilla de los respectivos documentos.

4. Estructura básica del fichero: Datos de carácter identificativos: Nombre y apellidos, 
DNI/NIF/NIE/CIF/Pasaporte, Dirección postal, correo electrónico y teléfono, usuario y 
contraseña.

5. Cesión de datos que se prevé: No hay cesiones a terceros.
6. Órganos administrativos responsables:
Secretaría General de la Administración de Justicia, calle San Bernardo 21, Madrid.
Dirección General de Registros y del Notariado, plaza de Jacinto Benavente 3, Madrid.
Subdirección General de Información Administrativa e Inspección General de Servicios, 

calle Bolsa, 8, Madrid.
7. Órganos ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: ante los órganos responsables del fichero.
8. Medidas de seguridad: Nivel Básico.

FICHERO 124

Nombre del fichero: Sistema BOLCODE
1. Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su 

finalidad y usos previstos.
a) Identificación del fichero:
Sistema BOLCODE.
b) Finalidad y usos previstos: Permitir a los Secretarios Judiciales acceder a los servicios 

proporcionados por el portal BOLCODE, gestionado por la Subdirección General de 
Programación de la Modernización, del Ministerio de Justicia.

2. Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende 
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el 
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

a) Colectivo: Secretarios Judiciales que desean participar en los programas de 
cooperación al desarrollo ofrecidos dentro del Grupo de Secretarios Judiciales Expertos en 
Cooperación al Desarrollo.

b) Procedencia: Datos suministrados por las propias personas titulares de los datos 
personales, a través del portal BOLCODE.

3. Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
a) Estructura:
Sistema de información y tratamiento de datos automatizado.
Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI, dirección, correo electrónico.
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Datos personales: Materias de especialidad, publicaciones realizadas, experiencia 
docente, conocimiento de idiomas, congresos a los que ha asistido, cursos recibidos, 
disponibilidad geográfica, disponibilidad para estancias de larga duración, solicitudes de 
participación en asistencias de cooperación internacional.

b) Sistema de tratamiento: Sistema de información y tratamiento de los datos 
automatizado.

4. Comunicaciones de los datos previstas, indicando en su caso, los destinatarios o 
categorías de destinatarios: Se prevé la transmisión de datos a los organismos convocantes 
de los programas de cooperación al desarrollo.

5. Transferencias internacionales previstas a terceros países, con indicación, en su caso, 
de los países de destino de los datos: Se prevé la transmisión de datos a los organismos 
convocantes de los programas de cooperación al desarrollo.

6. Órgano administrativo responsable: Ministerio de Justicia. Secretaría General de la 
Administración de Justicia.

7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Ministerio de Justicia. Secretaría General de la Administración de 
Justicia. Calle San Bernardo, 21, 28015 Madrid (España).

8. Nivel básico, medio o alto de seguridad que resulte exigible, de acuerdo con lo 
establecido en el título VIII RLOPD: Nivel básico.

FICHERO 125

Nombre del fichero: Procesos selectivos de acceso a los Cuerpos de funcionarios al servicio 
de la Administración de Justicia.

1. Finalidad y usos previstos: Gestión de las oposiciones y procesos selectivos de 
acceso a los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

2. Personas y colectivos afectados: Aspirantes a las oposiciones que se convoquen para 
acceso a los Cuerpos citados que hayan presentado la correspondiente solicitud.

3. Procedimiento de recogida de datos: Formulario presentado por los interesados.
4. Estructura básica del fichero:
Sistema de Información y tratamiento de los datos automatizado.
Datos Identificativos: Nombre, apellidos, número de DNI; fecha de nacimiento; dirección 

postal completa y teléfono.
Datos Académicos y Profesionales: Cuerpo de funcionarios al que pretende acceder; 

ámbito territorial por el que accede; sede de examen.
Para el caso de aspirantes con discapacidad de grado igual o superior al 33%: si desea 

acogerse o no al turno especial de reserva para este colectivo; si precisa o no alguna 
adaptación para la realización del examen

Para ámbitos territoriales con lengua oficial propia distinta del castellano, SI o No desean 
acreditar documentalmente el conocimiento de ésta; Si o No desean presentarse a examen 
para acreditar estos conocimientos.

Titulación académica que posean de entre las exigidas en las respectivas órdenes de 
convocatoria.

5. Cesión de datos que se prevé: Únicamente a las Comunidades autónomas que hayan 
recibido los traspasos de competencias en materia de personal de la Administración de 
Justicia. No se producirán transferencias internacionales de los datos contenidos en el 
fichero en ningún caso.

6. Órgano administrativo responsable: Subdirección de Medios Personales al Servicio de 
la Administración de Justicia. Dirección General de Relaciones con la Administración de 
Justicia, Secretaría de Estado de Justicia.

7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Subdirección General de Medios Personales al Servicio de la 
Administración de Justicia.

8. Medidas de seguridad: Nivel medio.
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FICHERO 126

Nombre del fichero: Formación
1. Finalidad y usos previstos: Finalidad: Gestión de los cursos y jornadas integrados en 

los planes de formación para el personal funcionario y laboral de la Administración de 
Justicia del ámbito gestionado por el Ministerio de Justicia. Gestión de las solicitudes 
relativas a inscripciones, licencias de estudios y comisiones de servicio para asistir a 
actividades formativas programadas por otras instituciones.

Usos: Formación.
2. Personas y colectivos afectados: Funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales 

de la Administración de Justicia regulados en el libro VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del ámbito gestionado por el Ministerio de Justicia. Personal laboral de la Administración del 
Justicia del ámbito gestionado por el Ministerio de Justicia.

3. Procedimiento de recogida de datos: A través de documentos oficiales y de la 
información facilitada por el propio interesado.

4. Estructura básica del fichero: Fichero de estructura de base de datos de carácter 
convencional.

Sistema de tratamiento de los datos automatizado y no automatizado.
Tipos de datos:
De carácter identificativos: Nombre, apellidos, DNI/ NIF, dirección postal y electrónica, 

teléfono y fax.
De carácter profesional: Cuerpo, órgano de destino y antigüedad.
De asistencia a actividades formativas: Número de cursos realizados en los dos últimos 

años a cargo de los Planes de Formación de la DGRAJ.
5. Cesión de datos que se prevé: Ninguna.
6. Órgano administrativo responsable: Subdirección General de Medios Personales al 

Servicio de la Administración de Justicia.
7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Subdirección General de Medios Personales al Servicio de la 
Administración de Justicia.

8. Medidas de seguridad: Nivel básico.

FICHERO 127

Nombre del fichero: Denuncias y expedientes disciplinarios
1. Finalidad y usos previstos: Ejercer las funciones de gestión y control de las denuncias 

presentadas, así como la incoación y resolución de los expedientes disciplinario, y el control 
de su tramitación.

2. Personas y colectivos afectados: Funcionarios de carrera de los Cuerpos de Gestión 
Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, Auxilio Judicial, Médicos 
Forenses, Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Técnicos 
Especialistas del Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses, Ayudantes de Laboratorio del 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, cuyo destino se encuentre en el 
ámbito territorial dependiente del Ministerio de Justicia, funcionarios interinos de los Cuerpos 
enumerados y funcionarios en prácticas que participen en procesos de selección para 
acceder a ellos, así como personas, órganos o instituciones que formulen las denuncias.

3. Procedimiento de recogida de datos: Los aportados por los denunciantes, tanto 
personas físicas como jurídicas, a través de denuncias e informes promoviendo la exigencia 
de responsabilidad disciplinaria.

4. Estructura básica del fichero:
Sistema de tratamiento de los datos automatizado y no automatizado.
Datos de carácter identificativos: Nombre y apellidos, domicilio a efectos de 

notificaciones, direcciones postales y electrónicas, teléfono, número del documento de 
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identidad de los denunciantes, de las personas denunciadas, de los Instructores del 
expediente y del Secretario, y nombre y apellidos y direcciones postales de los testigos.

Otro tipo de datos: Fecha de presentación de las denuncias, hechos objeto de la 
denuncia, puesto de trabajo del denunciado y del Instructor y el Secretario, faltas 
disciplinarias por las que se incoa, tipo de sanción impuesta o archivo del expediente.

5. Cesión de datos que se prevé: Juntas de Personal o Delegados de Personal, 
Centrales Sindicales, Secciones Sindicales y Sindicatos, en su caso, en cumplimiento de los 
artículos 5 y 37.7 del Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, Jefe de la Unidad u órgano en 
que desempeñe su puesto de trabajo el funcionario (artículo 37.8 del citado Real Decreto), 
Secretarías de Gobierno, Gerencias Territoriales de Justicia, División de Recursos, y a los 
jueces y tribunales cuando soliciten dichos datos en el ejercicio de sus competencias.

6. Órgano administrativo responsable: Ministerio de Justicia. Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia.

7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Subdirección General de Medios Personales al servicio de la 
Administración de Justicia.

8. Medidas de seguridad: Nivel medio.

FICHERO 128

Nombre del Fichero: Régimen disciplinario de los empleados públicos al servicio de la 
Administración General del Estado con destino en el Ministerio de Justicia.

1. Finalidad y usos previstos: Seguimiento y gestión de las actuaciones referentes al 
régimen disciplinario de los empleados públicos al servicio de la Administración General del 
Estado con destino en el Ministerio de Justicia.

2. Personas y colectivos afectados: Personas denunciantes, empleados públicos al 
servicio de la Administración General del Estado con destino en el Ministerio de Justicia a los 
que afecte la denuncia, figuren en la información reservada o se les haya incoado 
expediente disciplinario, así como testigos, actuantes e instructores del procedimiento, en su 
caso.

3. Procedimiento de recogida de datos: Sistema de información y tratamiento de datos 
no automatizado.

4. Estructura básica del fichero: Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, 
domicilio a efectos de notificaciones, direcciones postales y electrónicas, teléfono, número 
de documento de identidad de los denunciantes, de los testigos y de las personas 
denunciadas.

Otro tipo de datos: Hechos objeto de la denuncia, detalles del puesto de trabajo, número 
de registro de personal, sanciones propuestas e impuestas, identidad de los inspectores de 
servicio actuantes o, en su caso, instructores del procedimiento. Asimismo, en el caso de 
que se pongan de manifiesto durante el procedimiento: si se trata de funcionarios públicos, la 
condición de representante de personal o delegado sindical; si se trata de personal laboral, 
la afiliación sindical y la condición de representante de personal.

Datos especialmente protegidos: Datos de afiliación sindical.
5. Cesión de datos que se prevé: A las unidades y órganos establecidos en la legislación 

sobre el régimen disciplinario, Subdirección General de Recursos Humanos, División de 
Recursos y Relaciones con los Tribunales del Ministerio, así como a los jueces y tribunales 
de la Administración de Justicia y a la Abogacía del Estado.

6. Órgano administrativo responsable: Subsecretaría de Justicia.
7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Subdirección General de Información Administrativa e Inspección 
General de Servicios. Calle de la Bolsa, n.º 8, 28071 Madrid.

8. Medidas de Seguridad: Nivel alto.
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FICHERO 129

Nombre del fichero: Registro electrónico de la Mutualidad General Judicial
1. Finalidad y usos previstos:
Finalidad: anotaciones registrales de asientos electrónicos efectuados en este Registro 

Electrónico para que, en su caso, se pueda realizar la consulta correspondiente de la 
información registral de un asiento.

Usos previstos: recepción y remisión de escritos, solicitudes y comunicaciones, 
documentación complementaria de los mismos. Fines estadísticos.

2. Origen de los datos/personas y colectivos afectados: El asiento registral contendrá los 
datos identificativos de los mutualistas o beneficiarios que resulten interesados en un 
procedimiento tramitado ante MUGEJU por vía electrónica.

3. Procedimiento de recogida de datos: Por archivo de los datos introducidos en el 
momento de realizar el asiento.

4. Estructura básica del fichero/sistema de tratamiento:
a) Datos de carácter identificativos: N.º SS/Mutualidad, Nombre y apellidos, DNI/NIF/

pasaporte o documento identificativos, dirección postal y electrónica, teléfono y fax.
b) Datos relativos a la solicitud, escrito o comunicación presentados: Fecha, hora y 

número de asiento registral.
c) Firma electrónica.
d) Sistema de tratamiento: Automatizado.
5. Cesión de datos que se prevé: Transmisión de la información y documentación a la 

persona, órgano o unidad destinataria de la misma.
6. Órgano administrativo responsable: Gerencia de la Mutualidad General Judicial 

(MUGEJU).
7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación 

cancelación y oposición: Mutualidad General Judicial, con sede en calle Marqués del Duero, 
7, 28001 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel alto.

FICHERO 130

Nombre del fichero: Videovigilancia de la Mutualidad General Judicial
1. Finalidad y usos previstos: Su finalidad responde, principalmente, al control del acceso 

a la sede del Organismo. Asimismo, la existencia de un sistema de videovigilancia, operado 
exclusivamente por los vigilantes de seguridad, con su correspondiente toma de imágenes, 
constituye un medio técnico para el correcto desempeño, por parte de éstos, de los 
cometidos inherentes a su puesto de trabajo, reglamentariamente establecidos, entre los que 
se encuentran, además del control de acceso al edificio, tareas tales como protección de las 
personas o evitar la comisión de actos delictivos o infracciones, a través de la generación de 
una colección de ficheros físicos de imagen, que sirven como material de seguridad, 
relacionados con el control de acceso y seguridad del Organismo. El uso de estas imágenes 
se circunscribirá a los efectos contenidos y regulados en la Ley Orgánica de Protección de 
Datos, en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, en el Real, Decreto 2364/1994, 
de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad y en la Instrucción 
1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el 
tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o 
videocámaras.

2. Origen de los datos/personas y colectivos afectados: Personal funcionario, personal 
laboral, y visitantes.

3. Procedimiento de recogida de datos: A través de distintos medios automatizados con 
captura de imágenes para su posterior almacenamiento.

4. Estructura básica del fichero/sistema de tratamiento:
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a) Ficheros automatizados instalados en sistemas pequeños y dedicados 
específicamente a la finalidad reseñada.

b) Ficheros electrónicos con codees de vídeo, sin indexación interna. Se recogerán 
imágenes que podrán identificar a las personas grabadas en los mismos y que, por tanto, 
tendrán la consideración de datos identificativos de las personas afectadas en forma de la 
mencionada imagen.

c) Sistema de tratamiento: Automático.
5. Cesión de datos que se prevé: Ninguna cesión prevista, salvo en los casos en que 

fuera necesario, por razones de seguridad, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado.

6. Órgano administrativo responsable: Gerencia de la Mutualidad General Judicial 
(MUGEJU).

7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación 
cancelación y oposición: Mutualidad General Judicial con sede en calle Marqués del Duero, 
7, 28001 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel básico.
9. Plazo de cancelación de los datos de carácter personal: Un mes desde su captación.

FICHERO 131

Nombre del fichero: Fichero de control de acceso
1. Finalidad y usos previstos: Finalidad instrumental encaminada a la necesaria 

protección de las personas que desarrollan su actividad en los servicios centrales de la 
Mutualidad, así como de los bienes muebles e inmuebles.

Control de acceso de las personas que acceden a los servicios centrales.
2. Origen de los datos/personas y colectivos afectados: Personas que acceden a la sede 

de los servicios centrales de la Mutualidad.
3. Procedimiento de recogida de datos: En soporte informático.
4. Estructura básica del fichero/sistema de tratamiento:
a) Identificación del visitante: DNI, ficha del centro del trabajo.
b) Fecha y hora de acceso.
c) Persona/unidad visitada.
5. Cesión de datos que se prevé: Aquellos que fueran requeridos por los cuerpos y 

fuerzas de seguridad del estado.
6. Órgano administrativo responsable: Gerencia de la Mutualidad General Judicial 

(MUGEJU).
7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación 

cancelación y oposición: Mutualidad General Judicial, con sede en calle Marqués del Duero, 
7, 28001 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel básico.
9. Plazo de cancelación de los datos de carácter personal: Un mes desde la toma de 

dichos datos.

FICHERO 132

Nombre del fichero: Acción social
1. Finalidad y usos previstos: Gestión de los créditos presupuestarios de acción social, 

destinados a la concesión de ayudas por este concepto al personal funcionario y laboral que 
presta servicios en la mutualidad.

2. Origen de los datos/personas y colectivos afectados: Personal funcionario y laboral de 
la Mutualidad General Judicial.

3. Procedimiento de recogida de datos: A partir de la documentación aportada por el 
solicitante.

4. Estructura básica del fichero/sistema de tratamiento:
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a) Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI, dirección y teléfono.
b) Datos de características personales: Estado civil, familia, edad de los hijos, grado de 

discapacidad tanto del empleado como del cónyuge, hijos u otros familiares.
c) Datos del empleado: Cuerpo/categoría, puesto de trabajo.
d) Datos económicos: Nómina, rentas de la unidad familiar.
5. Cesión de datos que se prevé: Al Tribunal de Cuentas, la Intervención General de la 

Administración del Estado, a la Administración Tributaria y a las entidades financieras en las 
que se produzca el abono correspondiente de la ayuda de acción social.

6. Órgano administrativo responsable: Gerencia de la Mutualidad General Judicial 
(MUGEJU).

7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación 
cancelación y oposición: Mutualidad General Judicial, con sede en calle Marqués del Duero, 
7, 28001 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel medio.

FICHERO 133

Nombre del fichero: Portal de anuncios de subastas judiciales y portal de subastas 
electrónicas del Ministerio de Justicia utilizado en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia.
1. Finalidad y usos previstos: Publicidad de las subastas a celebrar en la Administración 

de Justicia de conformidad con el último inciso del artículo 668 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, así como celebración electrónica de las mismas sólo con 
relación al territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, único lugar donde 
actualmente pueden celebrarse subastas de forma electrónica.

2. Personas y colectivos afectados: Ciudadanos titulares de bienes embargados o en 
ejecución pendientes de subasta judicial. Usuarios de los sistemas y servicios gestionados 
por la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia.

3. Procedimiento de recogida de los datos: Suministro de información derivada de 
procedimientos judiciales de ejecución y de otros en los que se acuerde la venta de un bien 
en pública subasta.

4. Estructura básica del fichero:
• Sistema de información: tratamiento automatizado.
• Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos de los intervinientes, Documento 

nacional de identidad, domicilio, teléfono y correo electrónico. Datos de identificación de las 
fincas o de los bienes muebles, datos registrales, existencia de cargas, referencia catastral, 
situación posesoria, tasación de los bienes.

5. Cesión de datos que se prevé: Se prevé cesión de datos al «BOE» y a otros boletines 
oficiales.

6. Órgano administrativo responsable: Secretaría General de la Administración de 
Justicia, calle San Bernardo, 21, 28015 Madrid.

7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, cuando proceda: Secretaría General de la Administración de 
Justicia, calle San Bernardo, 21, 28015 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel básico.

FICHERO 134

Nombre del Fichero: Fichero de Mediadores e Instituciones de Mediación
a) Denominación del fichero: «Mediadores e Instituciones de Mediación».
b) Finalidad y usos previstos: Constituir una base de datos informatizada accesible a 

través del sitio web del Ministerio de Justicia, previo cumplimiento de los requisitos exigidos 
en materia de inscripción de instituciones, corporaciones o entidades a las que se refiere la 
normativa vigente.
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c) Origen de los datos: Los datos serán aportados por los solicitantes que pretendan 
inscribirse en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación, quienes prestarán su 
consentimiento expreso para que estos puedan validarse.

d) Procedimiento de recogida: La información requerida se recabará mediante los 
formularios habilitados a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia o mediante 
correo ordinario.

e) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado:
e.1) Datos de carácter personal incluidos en el fichero: Nombre y apellidos, DNI/NIF/

Documento identificativo, dirección postal y electrónica, el número de póliza; identificación 
del tomador; número de identificación del aval.

e.2) Sistema de tratamiento: Mixto.
f) Cesiones de datos de carácter personal previstas: Agencia Estatal Boletín Oficial del 

Estado, Registros de Mediadores de Comunidades Autónomas, así como las cesiones 
previstas por ley.

g) Transferencias internacionales previstas a terceros países: No hay transferencias 
internacionales previstas.

h) Órgano responsable del fichero: Dirección General de los Registros y del Notariado.
i) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de los Registros y del Notariado, 
Subdirección General del Notariado y de los Registros, Plaza Jacinto Benavente, 3, 28071 
Madrid.

j) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel Básico.

FICHERO 135

Nombre del fichero: Acceso de personas a dependencias de diversas Fiscalías dependientes 
de la Gerencia Territorial de Órganos Centrales

1. Finalidad y usos previstos: La finalidad del presente fichero es garantizar la seguridad 
tanto de las personas que desarrollan su actividad laboral en estas Sedes, como la de 
aquellas otras que puntualmente ingresan a las mismas para realizar gestiones.

2. Personas y colectivos afectados: Todas las que por cualquier motivo acceden a estas 
Sedes.

3. Procedimiento de recogida de datos: Del propio interesado.
4. Estructura básica del fichero:
• Identificador del visitante mediante documento oficial.
• Domicilio.
• Teléfono.
• Lugar al que pretende acceder.
• Fecha y hora de acceso y salida.
• Persona o dependencia a visitar.
5. Cesión de datos que se prevé: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando 

así se encuentre previsto en una norma con rango de ley.
6. Órgano responsable de la gestión: Gerencia Territorial de Órganos Centrales.
7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Gerencia Territorial de Órganos Centrales, calle Marqués del Duero 
4, 28071 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel medio.

FICHERO 136

Nombre del fichero: DPJUS/Tribunal Supremo
1. Finalidad y usos previstos: La finalidad del presente fichero es garantizar la seguridad 

tanto de las personas que desarrollan su actividad laboral en esta Sede, como la de aquellas 
otras que puntualmente ingresan a la misma para realizar gestiones o asistir a Vistas.
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2. Personas y colectivos afectados: Todas las que por cualquier motivo acceden a esta 
Sede.

3. Procedimiento de recogida de datos: Mediante soporte informático.
4. Estructura básica del fichero:
• Identificador del visitante mediante documento oficial.
• Domicilio.
• Teléfono.
• Lugar al que pretende acceder.
• Fecha y hora de acceso y salida.
• Persona o dependencia a visitar.
5. Cesión de datos que se prevé: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando 

así se encuentre previsto en una norma con rango de ley.
6. Órgano responsable de la gestión: Comisaria Especial del Consejo General del Poder 

Judicial, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional.
7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Secretaría Comisaria Especial del Consejo General del Poder 
General, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional.

8. Medidas de seguridad: Nivel medio. Acceso solo desde la intranet y mediante control 
de accesos de usuarios previamente autorizados. Cada movimiento realizado de datos es 
registrado, conociendo en todo momento que usuario lo ha realizado.

FICHERO 137

Nombre del fichero: Registro General de Entrada/Salida del Departamento
1. Finalidad y usos previstos: Gestión del Registro General de Entrada/Salida de 

documentos del Departamento.
2. Personas y colectivos afectados: Personas físicas o jurídicas que presentan 

documentos dirigidos al Ministerio de Justicia, sus organismos o a cualquier otra 
Administración Pública, sus representantes legales, en su caso, así como los destinatarios 
de documentos del Ministerio de Justicia.

3. Procedimiento de recogida de los datos: Del propio interesado o representante, 
mediante correo postal, atención presencial o por medios electrónicos. Tratamiento de datos 
parcialmente automatizado.

4. Estructura básica del fichero:
• Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, número del documento de 

identidad, domicilio.
• Asunto y destinatario del documento presentado.
El fichero incorporará imágenes digitalizadas de los documentos de entrada que se 

presenten para su registro.
5. Cesión de datos que se prevé: A las Administraciones Públicas a las que el interesado 

dirija su solicitud, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

6. Órgano administrativo responsable: Subsecretaría de Justicia.
7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Subdirección General de Información Administrativa e Inspección 
General de Servicios. Calle Bolsa 8, Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel básico.

FICHERO 138

Nombre del fichero: Expertos en grandes catástrofes
1. Finalidad y usos previstos: Gestión de datos identificativos, personales y profesionales 

de expertos en grandes catástrofes, para su consulta a estos efectos.
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2. Personas y colectivos afectados Médicos forenses y facultativos de los Institutos de 
Medicina Legal y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

3. Procedimiento de recogida de datos: Datos facilitados, por vía telemática o en soporte 
papel, por los propios interesados al causar alta voluntaria en la base de datos de expertos 
de la Comisión Técnica Nacional en Sucesos con Víctimas Múltiples. Sistema de tratamiento 
de los datos automatizado.

4. Estructura básica del fichero:
• Identificador del experto mediante nombre y apellidos y documento nacional de 

identidad.
• Domicilio.
• Teléfono fijo y móvil.
• Correo electrónico.
• Características profesionales cuerpo/escala.
• Puesto de Trabajo.
• Situación administrativa.
5. Comunicaciones de los datos previstas: La cesión de datos deberá realizarse a la 

unidad que corresponda dentro de la Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia del ministerio de Justicia y, en su caso, el equivalente a nivel autonómico.

6. Cesión de datos que se prevé: No existe previsión de cesión de datos a ninguna 
Administración Pública. No obstante, en el futuro y si existe reciprocidad, los datos del 
fichero podrían ser eventualmente compartidos con otros ficheros de expertos del Ministerio 
del Interior. Tampoco están previstas trasferencias internacionales de datos.

7. Órgano responsable de la gestión: Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia.

8. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. 
Calle San Bernardo 19, 28071 Madrid.

9. Medidas de seguridad: Nivel alto.

FICHERO 139

Nombre del fichero: Identificación de inmigrantes desaparecidos.
1. Finalidad: Comparar los datos que figuran en este fichero con los de las bases de 

datos de cadáveres no identificados de los Institutos de Medicina Legal, a fín de poder 
identificar los cadáveres de inmigrantes desaparecidos.

2. Origen de los datos y personas afectados: El colectivo son los inmigrantes 
desaparecidos en su travesía hacia España.

3. Procedimiento de recogida de datos: Los datos serán facilitados, por vía telemática o 
en soporte papel, por Cruz Roja Española. Se procederá a la obtención de datos para su 
comparación con los ficheros de cadáveres sin identificar de los Institutos de Medicina Legal. 
Sistema de tratamiento de los datos automatizado.

4. Estructura básica del fichero: Sistema de tratamiento automatizado.
Datos identificativos:
1. Persona buscada: nombre y apellidos, apellido de soltero, alias. Nombre y apellidos 

del padre, nombre y apellidos de la madre, fecha de nacimiento (día/mes/año), sexo, lugar y 
país de nacimiento, nacionalidad, origen, profesión, teléfono fijo, teléfono móvil y e-mail, 
estado civil y nombre del cónyuge.

2. Aclaraciones sobre la solicitud: fecha e índole de las últimas noticias, última dirección 
conocida, circunstancias que han causado la ruptura de contactos, motivo de la búsqueda.

3. Información adicional que permita agilizar la búsqueda: características físicas e 
información sanitaria, direcciones anteriores, domicilio profesional de la persona buscada o 
de la empresa en que trabaja, religión, etc.

5. Cesión de datos que se prevé: A los Institutos de Medicina Legal y a la Autoridad 
Judicial. No hay previstas transferencias internacionales de datos.
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6. Órgano Administrativo Responsable: Subdirección General de Organización y 
Coordinación Territorial de la Administración de Justicia-Dirección General de Relaciones 
con la Administración de Justicia.

7. Órgano ante el que pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. 
Calle San Bernardo 19, 28071 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel alto.

FICHERO 140

Nombre del fichero: Expedientes de Cooperación Internacional
1. Finalidad: Gestión procesal para un conjunto de procedimientos de ámbito 

internacional. Actos ocurridos en España con intervinientes extranjeros u ocurridos en el 
extranjero con intervinientes españoles.

2. Origen de los datos y personas afectados: Datos recabados en la gestión del proceso 
por las autoridades españolas o extranjeras autorizadas para la gestión del proceso. Los 
afectados pueden concursar como cualquiera de los tipos de intervinientes de un proceso 
judicial. Colectivos afectados: partes de los procedimientos, sus representantes y defensores 
y peritos.

3. Procedimiento de recogida de datos: Los propios interesados o su representante legal, 
otros intervinientes en la gestión procesal, otras personas distintas del afectado o su 
representante, administraciones públicas, registros públicos, fuentes accesibles al público y 
entidad privada.

4. Estructura básica del fichero: Sistema de tratamiento mixto (automatizado y en papel).
• Datos especialmente protegidos: ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen 

racial/étnico, salud y vida sexual.
• Datos de infracciones: infracciones penales, y administrativas.
• Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, número de la seguridad social/mutualidad, 

nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma, imagen/voz, marcas físicas, firma electrónica, 
número de registro personal.

• Otros tipos de datos: los necesarios de acuerdo con la legislación procesal.
5. Cesión de datos que se prevé: órganos judiciales nacionales o extranjeros, otros 

órganos de la administración del estado, otros órganos de la comunidad autónoma, órganos 
del ministerio fiscal, convenios internacionales. Transferencias internacionales: cualquier 
país del mundo en el que existan convenios internacionales que lo permitan.

6. Órgano Administrativo Responsable: Fiscalía General del Estado.
7. Órgano ante el que pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Fiscalía General del Estado. Calle Fortuny 4, 28071 Madrid.
8. Medidas de seguridad: Nivel alto.

FICHERO 141

Nombre del fichero: Expedientes de Inspección Fiscal
1. Finalidad: Información sobre expedientes disciplinarios internos de las fiscalías. 

Relacionado con Gestión de Personal.
2. Personas y colectivos afectados: Fiscales.
3. Procedimiento de recogida: Aquellos datos que se requieran para cumplimentar el 

expediente disciplinario.
4. Estructura básica del fichero: Sistema de tratamiento mixto (automatizado y en papel).
• Datos especialmente protegidos: ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen 

racial/étnico, salud y vida sexual.
• Datos de infracciones: infracciones penales, y administrativas.
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• Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, número de la seguridad social/mutualidad, 
nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma, imagen/voz, marcas físicas, firma electrónica, 
número de registro personal y los necesarios de acuerdo con la legislación procesal.

• Otros tipos de datos: los necesarios de acuerdo con las necesidades del expediente.
5. Cesión de datos que se prevé: órganos judiciales, otros órganos de la Administración 

del Estado y órganos del Ministerio Fiscal.
6. Órgano Administrativo Responsable: Fiscalía General del Estado- Inspección Fiscal.
7. Órgano ante el que pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Fiscalía General del Estado, Inspección Fiscal. Calle Fortuny 4, 
28071 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel alto.

FICHERO 142

Nombre del fichero: Registro Central de delincuentes sexuales
1. Finalidad y usos previstos: La finalidad del Registro es contribuir a la protección de los 

menores contra la explotación y el abuso sexual, estableciendo un mecanismo de 
prevención que permita conocer si quienes pretenden el acceso y ejercicio de profesiones, 
oficios y actividades que impliquen el contacto habitual con menores, carecen o no de 
condenas penales por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexual o por trata de 
seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, regulados en el 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con independencia de la edad 
de la víctima.

Asimismo, el Registro tiene como fin facilitar la investigación y persecución de los delitos 
a que se refiere el presente real decreto con objeto de proteger a las víctimas menores de 
edad de la delincuencia sexual, introduciendo medidas eficaces que contribuyan a la 
identificación de sus autores y de cooperación con las autoridades judiciales y policiales de 
otros países, en particular con los Estados miembros de la Unión Europea y del Consejo de 
Europa.

2. Personas y colectivos afectados: Personas físicas mayores o menores de edad, a las 
que se les haya impuesto alguna condena por los delitos a que se refiere el apartado 
anterior.

3. Procedimiento de recogida de datos: El Registro Central de Penados y el Registro 
Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores remitirán de forma 
automática al Registro Central de Delincuentes Sexuales, la información relativa a penas y 
medidas de seguridad impuestas en sentencia firme por alguno de los delitos contra la 
libertad e indemnidad sexual o por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, 
incluyendo la pornografía, regulados en el Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal.

4. Estructura básica del fichero:
4.1 La información contenida en este Registro deberá comprender, los siguientes datos:
a) toda la información penal que conste tanto en el Registro Central de Penados como 

en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores respecto de 
quienes hubieran sido condenados en sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e 
indemnidad sexuales, así como por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, 
incluyendo la pornografía, con independencia de la edad de la víctima, en los términos 
previstos en los artículos 8 y 9 del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero.

b) Código identificador del perfil genético del condenado cuando así se haya acordado 
por el órgano judicial.

c) No accederán al Registro los datos de identidad de la víctima, salvo, en su caso, su 
condición de menor de edad.

4.2 Sistema de tratamiento de la información: Automatizada.
5. Cesión de datos que se prevé:
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a) A los jueces y tribunales de cualquier orden jurisdiccional, a través del personal de 
cada órgano u oficina judicial autorizado por el Letrado de la Administración de Justicia, 
incluidos los datos de las inscripciones canceladas, a los efectos de su utilización en los 
procedimientos y actuaciones de los que estén conociendo en el ámbito de sus respectivas 
competencias.

b) Al Ministerio Fiscal, a través del personal de cada órgano u oficina fiscal autorizado 
por el Fiscal Jefe, cuando ello resulte necesario para el cumplimiento de sus funciones 
legalmente atribuidas.

c) A la policía judicial, a través de los funcionarios autorizados que desempeñen estas 
funciones, en tanto sea necesario para el ejercicio de las competencias previstas en el 
artículo 549. 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con la prevención, 
persecución y seguimiento de las conductas inscritas en este Registro.

6. Órgano responsable de la gestión: Ministerio de Justicia. Subdirección General de 
Registros Administrativos de Apoyo a la Actividad Judicial.

7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Subdirección General de Registros Administrativos de Apoyo a la 
Actividad Judicial. Calle San Bernardo 19, 28071 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel alto.

FICHERO 143

Nombre del fichero: Orfila. Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses en actuaciones 
a solicitud de particulares

1. Finalidad y usos previstos: Gestión de datos identificativos y personales, consulta de 
información médica y psicológica y emisión de documentos periciales a solicitud de los 
particulares en los supuestos establecidos en el art. 7 del Texto refundido de la Ley sobre 
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por Real 
Decreto 8/2004, de 29 de octubre.

2. Personas y colectivos afectados: Personas y entidades que soliciten informes 
periciales a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en los supuestos 
establecidos en el art. 7 del Texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en 
la circulación de vehículos a motor, aprobado por Real Decreto 8/2004, de 29 de octubre.

3. Procedimiento de recogida de datos:
a) Procedimiento de recogida de datos: datos facilitados, por vía telemática o en soporte 

papel, por los propios interesados.
b) Procedencia: procedimientos extrajudiciales entre perjudicados y entidades 

aseguradoras, en casos de accidentes de tráfico, de acuerdo con la normativa vigente.
4. Estructura básica del fichero:
4.1 Estructura:
Datos identificativos:
• Datos del interesado/representante: nombre y apellidos, documento nacional de 

identidad, dirección, teléfono fijo y móvil y correo electrónico.
Datos periciales:
• Datos médicos y/o psicológicos de los lesionados y/o perjudicados.
4.2 Sistema de tratamiento: Sistema de información y tratamiento de los datos mixto 

(automatizado y en papel).
5. Cesión de datos que se prevé:
a) Entidades aseguradoras respecto a los datos del caso concreto que le afecte.
b) Otros Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con fines de investigación 

estadística y científica, en virtud del artículo 21.1) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre.
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c) Órganos jurisdiccionales en caso de demanda judicial, Ministerio Fiscal, en el ámbito 
de sus competencias, en virtud de lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre.

6. Órgano responsable de la gestión:
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Albacete, Cuenca y Guadalajara.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ávila, Burgos, Segovia y Soria.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Badajoz.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cáceres.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ceuta.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ciudad Real y Toledo.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Illes Balears.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de León y Zamora.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Melilla.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Murcia.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos de Jurisdicción Estatal.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Palencia, Salamanca y Valladolid.
7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición:
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Albacete, Cuenca y Guadalajara. 

Calle San Agustín, 1. 02001 Albacete.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ávila, Burgos, Segovia y Soria. 

Avenida Islas Baleares, 1. 09006 Burgos.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Badajoz. Plaza del Pilar, 1. 06003 

Badajoz.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cáceres. Avenida de la Hispanidad, 

s/n. 10002 Cáceres.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ceuta. Calle Serrano Orive, s/n. 

51001 Ceuta.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ciudad Real y Toledo. Avenida Plaza 

de Toros nº 6. 45003 Toledo.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Illes Balears. C/ Parellades 13. 07003 

Palma de Mallorca.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de León y Zamora. Avenida Ingeniero 

Sáenz de Miera, nº 6. 24009 León.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Melilla. Edificio Quinto Centenario. 

Torre Norte, planta 1. Plaza del Mar, s/n. 52004 Melilla.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Murcia. Calle Luis Fontes Pagán, 2. 

30003 Murcia.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos de Jurisdicción Estatal, 

Calle García de Gutiérrez, 1. 28004, Madrid.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Palencia, Salamanca y Valladolid. 

Calle Doctor Cazalla nº 3. 47008 Valladolid.
8. Medidas de seguridad: Nivel alto.

FICHERO 144

Nombre del fichero: ORGA. Localización y gestión de activos afectos a un procedimiento 
judicial del orden jurisdiccional penal

1. Finalidad y usos previstos: Identificación y control de los bienes que sean susceptibles 
de embargo o decomiso y gestión integral de los mismos cuando hayan sido encomendados 
a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos por el órgano competente.

2. Personas y colectivos afectados: Personas físicas o jurídicas investigadas en 
diligencias de investigación del Ministerio Fiscal en el ámbito de sus competencias cuando 
se acuerde la localización de los bienes. Personas físicas o jurídicas investigadas, 
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encausadas, procesadas, acusadas o condenadas en procesos penales, en los que se 
acuerde la localización o el embargo o decomiso de bienes por un juez o tribunal.

Personas investigadas por organismos de terceros Estados que tengan entre sus 
competencias la recuperación de activos en el ámbito de sus competencias en los términos 
previstos normativamente.

Terceros afectados por el decomiso de conformidad con el Título III ter de la ley de 
enjuiciamiento criminal.

3. Procedimiento de recogida de datos: Los datos cuya obtención no suponga restricción 
de derechos fundamentales procederán de las bases de datos contenidas en el punto neutro 
judicial, de los órganos judiciales (españoles y extranjeros), del Ministerio Fiscal, de la policía 
judicial, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de organismos de terceros Estados que 
tengan entre sus competencias la localización y recuperación de activos.

Asimismo, con la correspondiente autorización judicial o del Ministerio Fiscal, en su caso, 
podrán recabarse datos que afecten a la intimidad y supongan una restricción de derechos 
fundamentales de otros organismos públicos o privados.

4. Estructura básica del fichero:
4.1 Descripción de los datos incluidos en el mismo: Nombre y apellidos, documento 

nacional de identidad o NIE, pasaporte o tarjeta de identidad en el caso de los extranjeros, 
datos de contacto, datos de titularidades bancarias y otro tipo de cuentas financieras, datos 
sobre operaciones bancarias y otro tipo de operaciones financieras, datos relativos a la 
naturaleza, identificación y situación de las propiedades muebles e inmuebles, cargas y otras 
medidas cautelares sobre los bienes y otros activos.

Además cuando se trate de personas jurídicas: razón o denominación social, 
nacionalidad, domicilio social y fiscal, actividad principal, tipo de sociedad, número o código 
de identificación fiscal, datos registrales o cualquier otro dato que sirva para su identificación.

Datos procesales personas físicas y jurídicas: órgano judicial o del Ministerio Fiscal u 
Oficina extranjera que encomienda la localización de activos y/o gestión de bienes 
embargados o decomisados a la ORGA, clase y número de procedimiento del que trae 
causa, resolución judicial, tipo de delito y número de identificación general.

4.2 Sistema de tratamiento: Sistema de información y tratamiento de los datos mixto 
(automatizado y en papel).

5. Cesión de datos que se prevé:
a) A jueces y tribunales o al Ministerio Fiscal en cumplimiento de una encomienda de 

localización o gestión de bienes.
b) A la policía judicial y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en tanto sea necesario 

para el ejercicio de sus competencias y con la correspondiente autorización judicial o del 
Ministerio Fiscal, en su caso.

c) Intercambio de información con terceros países: organismos de terceros Estados que 
tengan entre sus competencias la recuperación de activos, de acuerdo con la Decisión del 
Consejo 2007/845/JAI, de 6 de diciembre de 2007, sobre cooperación entre los organismos 
de recuperación de activos de los Estados miembros en el ámbito del seguimiento y la 
identificación de productos del delito o de otros bienes relacionados y la normativa sobre 
cooperación jurídica internacional respecto de países no miembros de la Unión Europea.

6. Órgano responsable de la gestión: Ministerio de Justicia. Oficina de Recuperación y 
Gestión de Activos.

7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. Calle San Bernardo 
19, 28071 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel medio.

FICHERO 145

Nombre del fichero: Registro de Fundaciones de competencia estatal
1. Finalidad y usos previstos: Gestión del Registro de Fundaciones de competencia 

estatal.
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El Registro tiene por objeto la inscripción de las Fundaciones previstas en el artículo 11 
del Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del 
Registro de Fundaciones de Competencia estatal, así como la inscripción, constancia y 
depósito de los actos, negocios jurídicos y documentos relativos a las mismas.

2. Personas y colectivos afectados:
Fundadores, patronos y miembros de otros órganos de las fundaciones.
3. Procedimiento de recogida de datos: La información requerida se recabará mediante 

las solicitudes presentadas por los interesados al Registro, o su representante legal, y de 
forma automática por intercambio con el protectorado de Fundaciones.

4. Estructura básica del fichero:
4.1 Descripción de los datos incluidos en el mismo:
– Datos identificativos de la fundación, NIF, actividad, dirección según los estatutos, y 

dirección a efectos de notificación, teléfono, fax, correo electrónico, y página web.
– Fundadores: D.N.I./N.I.F., nombre, apellidos, sexo.
– Patronato: datos de identificación (D.N.I./N.I.F., nombre, apellidos, sexo) cargo. Fecha 

de alta de inscripción del cargo y fecha de cese.
– Dotación de la fundación: fecha de aportación y tipo.
– Otros órganos, directivos: datos de identificación (D.N.I./N.I.F., nombre, apellidos) y 

cargo. Fecha de alta de inscripción del cargo y fecha de cese.
– Depósitos de cuentas y planes de actuación.
4.2 Sistema de tratamiento: Sistema de información y tratamiento de los datos mixto 

(automatizado y en papel).
5. Cesión de datos que se prevé:
– A otras Administraciones, Organismos Públicos y terceros que lo soliciten, en los 

términos establecidos en el Real Decreto 1611/2007.
A este respecto, el artículo 5 del Real Decreto 1611/2007, dispone que el Registro es 

público para quienes tengan interés en conocer su contenido.
La publicidad del Registro no alcanza a los datos referidos a los domicilios de las 

personas, estado civil y otros datos de carácter personal que consten en la documentación 
de cada fundación, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.

En particular, se prevén cesiones con:
– Protectorado,
– Registros y protectorados autonómicos.
– Agencia Estatal de la Administración Tributaria
6. Órgano responsable de la gestión: Ministerio de Justicia. Dirección General de los 

Registros y del Notariado.
7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Ministerio de Justicia. Dirección General de los Registros y del 
Notariado. Plaza Jacinto Benavente 3, 28071 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel básico.

FICHERO 146

Nombre del fichero: Directorio de vocales de la Comisión General de Codificación
1. Finalidad y usos previstos: Permitir el acceso a las bases de datos en uso por el 

personal de la Secretaría General de la Comisión General de Codificación.
2. Personas y colectivos afectados: Vocales y Presidentes de la Comisión General de 

Codificación y de sus Secciones.
3. Procedimiento de recogida de datos: Datos suministrados por los propios vocales y 

presidentes a través de la cumplimentación de fichas o impresos elaborados en la Secretaría 
General de la Comisión General de Codificación. Datos obtenidos a través de fuentes 
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públicas, como medios de comunicación o internet. Datos comunicados por familiares o 
representantes.

4. Estructura básica del fichero:
Identificación de la persona: nombre, apellidos, NIF, profesión, fecha de nacimiento, 

fecha de nombramiento, fecha de cese.
Situación: activo, cesado, renunciante, fallecido.
Identificación de la Sección, Ponencia o Grupo a la que ha sido asignado.
Identificación del tipo de vocal: presidente, vocal nato, vocal permanente, vocal adscrito, 

presidente honorario, vicepresidente.
Datos de contacto: dirección postal, correo electrónico y teléfono fijo y móvil, tanto 

profesionales como particulares.
5. Cesión de datos que se prevé: ninguna.
6. Órgano administrativo responsable: Ministerio de Justicia. Secretaría General Técnica.
7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Ministerio de Justicia. Secretaría General de la Comisión General 
de Codificación. Subdirección General de Política Legislativa. Calle San Bernardo 62, 28071 
Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel básico.

FICHERO 147

Nombre del fichero: Acceso al archivo de la Comisión General de Codificación
1. Finalidad y usos previstos: registro de peticiones de investigadores que desean 

consultar y obtener copias de la documentación custodiada en el Archivo de la Comisión 
General de Codificación.

2. Personas y colectivos afectados: investigadores que realizan consultas del fondo 
documental del Archivo de la Comisión General de Codificación y que, en su caso, solicitan 
reproducciones.

3. Procedimiento de recogida de datos: datos suministrados por los propios 
investigadores a través de un impreso de «Solicitud de acceso al Archivo de la Comisión 
General de Codificación».

4. Estructura básica del fichero:
Datos del solicitante: nombre, apellidos, acreditación de la condición de investigador, 

DNI/Pasaporte, domicilio, localidad y provincia.
Datos relativos a la notificación: fax, correo electrónico, domicilio de notificación, teléfono 

de contacto.
5. Cesión de datos que se prevé: ninguna.
6. Órgano administrativo responsable: Ministerio de Justicia. Secretaría General Técnica.
7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Ministerio de Justicia. Secretaría General de la Comisión General 
de Codificación. Subdirección General de Política Legislativa. Calle San Bernardo 62, 28071 
Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel básico.

FICHERO 148

Nombre del fichero: Audio de la Asamblea General de la Mutualidad General Judicial-
MUGEJU

1. Finalidad y usos previstos: Elaboración de las actas de las reuniones con total 
fidelidad a lo expuesto por los intervinientes.

2. Personas y colectivos afectados: Miembros que conforman la Asamblea General.
3. Procedimiento de recogida de datos: Los datos se obtendrán de la grabación de las 

reuniones mediante audio.
4. Estructura básica del fichero:

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 20  Ficheros automatizados datos de carácter personal del departamento y de organismos públicos

– 688 –



Datos identificativos: Nombre y apellidos.
Datos de características personales: Circunscripción a la que pertenecen y grupo al que 

representan e identificación del Presidente, Vicepresidente y Secretario.
Sistema automatizado.
5. Cesión de datos que se prevé: No se prevén cesiones o comunicación de datos, salvo 

a los miembros que conforman la Asamblea General y los acuerdos adoptados que afecten a 
otros Departamentos e Instituciones Públicas.

6. Órgano responsable de la gestión: Mutualidad General Judicial.
7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Secretaria General de la Mutualidad General Judicial. Calle 
Marqués del Duero 7, 28071 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel básico.

FICHERO 149

Nombre del fichero: Registro auxiliar de entrada y salida de la Mutualidad General Judicial-
MUGEJU

1. Finalidad y usos previstos: Gestión y control de las Entradas/Salidas de documentos 
en el organismo.

2. Origen de los datos/personas y colectivos afectados: Personas físicas o jurídicas que 
presenten documentos dirigidos a la Mutualidad General Judicial o a cualquier otra 
Administración Pública, sus representantes legales, en su caso, así como los destinatarios 
de documentos del organismo.

3. Procedimiento de recogida de datos: Del propio interesado o representante, mediante 
correo postal o de forma presencial.

4. Estructura básica del fichero/sistema de tratamiento:
a) Datos identificativos: Nombre, apellidos, documento de identidad (DNI, NIE, NIF), 

domicilio.
b) Asunto y destinatario del documento presentado.
c) Sistema no automatizado (papel).
d) El fichero incorporará imágenes digitalizadas de los documentos de entrada que se 

presenten para su registro.
5. Cesión de datos que se prevé: A las Administraciones Públicas a las que el interesado 

dirija su solicitud, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6. Órgano administrativo responsable: Gerencia de la Mutualidad General Judicial 
(MUGEJU).

7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación 
cancelación y oposición: Mutualidad General Judicial, con sede en calle Marqués del Duero, 
7, 28001 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel básico.

FICHERO 150

Nombre del fichero: Gestión Económica-Financiera-MUGEJU
1. Finalidad y usos previstos: Gestión económico-financiera pública, gestión contable, 

fiscal y administrativa.
2. Origen de los datos/Personas y colectivos afectados: Proveedores del ente público, 

personal funcionario y laboral destinado en el organismo. Personal externo.
3. Procedimiento de recogida de datos: Del propio interesado o su representante legal 

ante las Administraciones públicas.
4. Estructura básica del fichero/sistema de tratamiento:
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a) Datos identificativos: Número de afiliación al Régimen General de la Seguridad Social 
o a MUGEJU, apellidos, nombre, documento de identidad (DNI, NIF), domicilio, teléfono, 
firma.

b) Datos económico-financieros: datos bancarios.
c) Otros datos: transacciones de bienes y servicios.
d) Sistema de tratamiento parcialmente automatizado.
5. Cesión de datos que se prevé: Al Tribunal de Cuentas, Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas y Administración Tributaria, según dispone la Ley General 
Presupuestaria.

6. Órgano administrativo responsable: Gerencia de la Mutualidad General Judicial 
(MUGEJU).

7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación 
cancelación y oposición: Mutualidad General Judicial con sede en calle Marqués del Duero, 
7, 28001 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel básico.

FICHERO 151

Nombre del fichero: Control horario-MUGEJU
1. Finalidad y usos previstos: Gestión y control del cumplimiento horario del personal del 

organismo. Entradas y salidas, ausencias, incidencias, horas trabajadas y explotación de 
datos.

2. Origen de los datos/Personas y colectivos afectados: Personal funcionario y laboral 
que presta sus servicios en el organismo.

3. Procedimiento de recogida de datos: Del sistema de la aplicación informática.
4. Estructura básica del fichero/sistema de tratamiento:
a) Datos identificativos: Datos identificativos (DNI, nombre y apellidos código), marcajes 

horarios, incidencias, permisos y licencias, bajas y otras ausencias.
b) Sistema de tratamiento automatizado.
5. Cesión de datos que se prevé: Lo relativo al control horario a la unidad en la que 

presta servicios el afectado.
6. Órgano administrativo responsable: Gerencia de la Mutualidad General Judicial 

(MUGEJU).
7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación 

cancelación y oposición: Mutualidad General Judicial, con sede en calle Marqués del Duero, 
7, 28001 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel básico.

FICHERO 152

Nombre del fichero: Nómina de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio 
Jurídico del Estado

1. Finalidad y usos previstos: La finalidad del fichero es la gestión de la nómina del 
personal funcionario y laboral de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio 
Jurídico del Estado.

Los usos que se darán al fichero son los derivados de la emisión de la nómina del 
personal de la Abogacía, así como los destinados a la obtención de todos los productos 
derivados de la misma, tales como información periódica para los afectados, informes y 
ficheros destinados a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Tesorería General de 
la Seguridad Social o MUFACE y clases pasivas y bancos pagadores, seguimiento contable 
del capítulo 1 presupuestario, gestión económica de la acción social y obtención de estudios 
estadísticos o monográficos destinados a la gestión económica del personal. Los recibos de 
nómina serán accesibles desde el portal Funciona, por los propios interesados.
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2. Personas o colectivos afectados: Personal funcionario y laboral destinado en la 
Abogacía.

3. Procedimiento de recogida de datos: Los datos se obtienen por transmisión por 
medios informáticos de los datos relativos al personal, procedente del Registro Central de 
Personal del Ministerio de la Presidencia y de formularios cumplimentados por el personal 
funcionario o laboral.

4. Estructura básica del fichero: El sistema de tratamiento del fichero será parcialmente 
automatiza.

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de 
registro de personal, número de Seguridad Social/Mutualidad, dirección postal y electrónica y 
teléfono.

Datos especialmente protegidos: Afiliación sindical. Datos de salud (referentes 
exclusivamente al grado de discapacidad o la simple declaración de discapacidad o invalidez 
del afectado).

Otras categorías de datos de carácter personal:
Datos de características personales: Sexo, estado civil, edad, fecha y lugar de 

nacimiento y datos familiares.
Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia profesional.
Datos de detalle de empleo y carrera administrativa: Cuerpo/escala, categoría/grado, 

puestos de trabajo, datos no económicos de nómina, historial del trabajador.
Datos económicos-financieros: Datos económicos de nómina, créditos, préstamos, 

avales y deducciones impositivas. Datos de cuenta bancaria de percepción de haberes.
Datos de transacciones: Compensaciones/indemnizaciones por dietas.
Sistemas de tratamiento: Ficheros parcialmente automatizados.
5. Cesiones de datos previstas:
A la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en virtud de la Ley 40/1998 de 9 de 

diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
A la Tesorería General de la Seguridad Social, en virtud del Real Decreto Legislativo 

1/1994, de 20 de junio, Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social a efectos 
recaudatorios.

A MUFACE.
A la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, en virtud del Real 

Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Clases Pasivas del Estado.

A los bancos y cajas de ahorro, los datos necesarios para el abono de los haberes 
líquidos.

A las mutualidades de funcionarios y colegios de Huérfanos a los que voluntariamente 
coticen los funcionarios, en su caso.

6. Órgano responsable del fichero: Secretaría General de la Abogacía General del 
Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.

7. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Secretaría General de la Abogacía General del 
Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado. Calle Ayala, 5, 28001 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel básico. En aplicación de los artículos 81.5.a y 81.6 del 
Reglamento de la Ley Orgánica 15/1999).

FICHERO 153

Nombre del archivo: Gestión de Personal de la Abogacía General del Estado-Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado

1. Finalidad y usos previstos: la finalidad del fichero es la gestión del personal funcionario 
y laboral de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado. Los 
usos serán los derivados de la gestión de recursos humanos, incluida la relativa a planes de 
pensiones, control de incompatibilidades, situación laboral, formación de personal, obtención 
de estadísticas e impresos necesarios en la gestión de personal, gestión de riesgos y 
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accidentes laborales, promoción y selección de personal mediante oposiciones o concursos 
y en particular las oposiciones de acceso al Cuerpo de Abogados del Estado.

2. Personas y colectivos afectados: Personal laboral y funcionario de la Abogacía 
General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado. Candidatos en oposiciones y 
concursos.

3. Procedimiento de recogida de datos:
Transmisión por medios informáticos de los datos relativos al personal de la unidad, 

procedente del Registro Central de Personal del Ministerio de la Presidencia y de formularios 
cumplimentados por el personal funcionario o laboral o los candidatos a las oposiciones al 
Cuerpo de Abogados del Estado y otros concursos.

Información procedente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria respecto de 
Abogados del Estado adscritos al Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

4. Estructura básica del fichero:
El sistema de tratamiento del fichero será parcialmente automatizado.
El fichero recoge los siguientes datos:
Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF/documento identificativo, número de 

registro de personal, número de Seguridad Social/Mutualidad, dirección postal y electrónica y 
teléfono.

Datos especialmente protegidos: datos de salud (bajas por enfermedad, accidentes 
laborales y discapacidades).

Otras categorías de datos de carácter personal:
Datos sobre ejecución de sanciones en materia de función pública.
Datos de características personales: sexo, estado civil, nacionalidad, edad, fecha y lugar 

de nacimiento y datos familiares.
Datos de circunstancias sociales: fecha de alta y baja, licencias, permisos y 

autorizaciones.
Datos académicos y profesionales: titulaciones, formación y experiencia profesional.
Datos de detalle de empleo y carrera administrativa. Incompatibilidades.
5. Cesión de datos que se prevé:
Al Registro Central de Personal.
A la entidad a quien se encomiende la gestión en materia de riesgos laborales, según 

dispone la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a las mutualidades de funcionarios.
A las entidades gestora y depositaria del Plan de Pensiones de la Administración 

General del Estado, de conformidad con el artículo 19 de la Ley 61/2003 de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 y el Texto Refundido de la Ley de 
Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2002 de 29 de noviembre.

A los organismos públicos que convoquen actividades de formación para empleados 
públicos, previamente solicitados por los interesados.

Al “Boletín Oficial del Estado” para su publicación, los datos de nombre, apellidos y 
documento nacional de identidad de los aspirantes incluidos en las relaciones provisional y 
definitiva de admitidos en las oposiciones de acceso al Cuerpo de Abogados del Estado, así 
como los nombramientos resultantes de dicho proceso selectivo o de los restantes 
concursos tramitados por la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del 
Estado.

A la Agencia Estatal de Administración Tributaria respecto de Abogados del Estado 
adscritos al Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

6. Órgano administrativo responsable: Secretaría General de la Abogacía General del 
Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
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7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Secretaría General de la Abogacía General del Estado-Dirección 
del Servicio Jurídico del Estado. Calle Ayala 5, 28001 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel alto.

FICHERO 154

Nombre del fichero: Registro de ministros de culto
1. Finalidad y usos previstos: Registro de ministros de culto que estén habilitados para 

realizar actos religiosos con efectos civiles y, potestativamente, los restantes ministros de 
culto de las entidades religiosas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas.

2. Personas y colectivos afectados: Ministros de culto con residencia legal en España de 
las entidades religiosas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas y representantes 
legales de las citadas entidades religiosas.

3. Procedimiento de recogida de datos: Solicitud de anotación, presentada por los 
representantes legales de la entidad, acompañada de certificación de la Iglesia, Confesión o 
Comunidad religiosa a que pertenezcan que acredite tal condición, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 18 del Real Decreto 594/2015, de 3 de julio, por el 
que se regula el Registro de Entidades Religiosas.

4. Estructura básica del fichero.
4.1 Descripción de los datos incluidos en el mismo:
a) Datos identificativos de la entidad: Número de inscripción, denominación, dirección 

según los estatutos y dirección a efectos de notificación, teléfono, correo electrónico y página 
web.

b) Datos identificativos de los representantes legales: DNI/NIE, nombre, apellidos, fecha 
de alta de inscripción del cargo y fecha de cese.

c) Datos identificativos de los ministros de culto: DNI/NIE, nombre, apellidos, fecha de 
alta y fecha de baja.

4.2 Sistema de tratamiento de los datos: Sistema de información y tratamiento de los 
datos mixto (automatizado y en papel).

5. Cesión de datos que se prevé: A los Encargados de los Registros Civiles.
6. Órgano administrativo responsable: Ministerio de Justicia, Dirección General de 

Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, Subdirección General 
de Relaciones con las Confesiones.

7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Subdirección General de Relaciones con las Confesiones. Calle Los 
Madrazo, 28, 4.ª planta, 28071 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel alto.

FICHERO 155

Nombre del fichero: Información sobre cuentas bancarias a efectos del Reglamento (UE) 
655/2014

1. Finalidad y usos previstos: Identificación de las cuentas bancarias del deudor, previa 
solicitud de un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea y posterior 
remisión al mismo órgano jurisdiccional.

2. Origen de los datos y personas y colectivos afectados: Deudores en el sentido del 
Reglamento 655/2014: persona física o jurídica contra la cual un acreedor pretenda obtener, 
o haya obtenido ya, una orden de retención relacionada con un crédito en materia civil o 
mercantil.

3. Procedimiento de recogida de datos: Acceso a la Plataforma de Servicios del Punto 
Neutro Judicial.

4. Estructura básica del fichero.
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4.1 Descripción de los datos incluidos en el mismo:
a) Datos relativos al órgano jurisdiccional requirente, origen de la petición de información: 

Estado miembro, órgano jurisdiccional, titular del órgano y datos de contacto.
b) Datos identificativos del deudor persona física: Nombre y apellidos, documento 

nacional de identidad o NIE, pasaporte o tarjeta de identidad en el caso de los extranjeros.
c) Datos identificativos del deudor persona jurídica: Razón o denominación social y 

número o código de identificación fiscal.
d) Datos identificativos de la cuenta bancaria: Banco y número de cuenta.
4.2 Sistema de tratamiento: Sistema de información y tratamiento mixto (automatizado y 

en papel).
5. Cesión de datos que se prevé: A órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro de 

la UE, al amparo de lo establecido en el artículo 11.2.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

6. Órgano administrativo responsable: Subdirección General de Cooperación Jurídica 
Internacional. Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las 
Confesiones.

7. Órgano ante el que pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional. Calle 
San Bernardo, 62, 28071 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel medio.

FICHERO 156

Nombre del fichero: Archivo Electrónico de Apoderamientos Apud Acta
1. Finalidad y usos previstos: La inscripción de los apoderamientos apud acta otorgados 

presencial o electrónicamente por quien ostente la condición de interesado en un 
procedimiento judicial a favor de representante para que actúe en su nombre ante la 
Administración de Justicia.

2. Personas y colectivos afectados: Personas o entidades que deberán operar en virtud 
de procedimientos judiciales de cualquier jurisdicción, tanto como poderdante como 
apoderado.

3. Procedimiento de recogida datos: El apoderamiento apud acta se otorgará mediante 
comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica judicial utilizando los 
sistemas de firma electrónica o bien mediante comparecencia personal ante el letrado de 
cualquier oficina judicial.

4. Estructura básica del fichero: La información contenida en este Registro deberá 
comprender los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos o razón social, número de documento nacional de identidad, de 
identificación fiscal o de documento equivalente del poderdante.

b) Nombre y apellidos o razón social, número de documento nacional de identidad, de 
identificación fiscal o de documento equivalente del apoderado.

c) Fecha de inscripción.
d) Tipo de poder según las facultades que otorgue.
e) Fecha de los apoderamientos inscritos, que tendrán una validez determinada máxima 

de cinco años a contar desde la fecha de inscripción.
En cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo el poderdante podrá 

revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas otorgadas por el poderdante al apoderamiento 
tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de 
inscripción.

f) Los apoderamientos apud acta deberán corresponder a alguna de las siguientes 
tipologías:

1. Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente 
en determinadas clases de procedimientos.
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2. Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en 
cualquier actuación judicial.

3. Un poder especial para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en 
un procedimiento concreto.

5. Cesión de datos que se prevé: A los órganos judiciales, a través del personal de cada 
oficina judicial autorizado por el Secretario Judicial, a los efectos de su utilización en los 
procedimientos y actuaciones de los que están conociendo en el ámbito de sus respectivas 
competencias, conforme a las disposiciones legales vigentes.

6. Órgano administrativo responsable: Ministerio de Justicia.
7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Subdirección General de Registros Administrativos de Apoyo a la 
Actividad Judicial. Calle San Bernardo, 19, 28071 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel alto.

FICHERO 157

Nombre del fichero: Números de identidad profesional y seudónimos del personal funcionario 
que presta servicios en la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos

1. Finalidad y usos previstos: Identificación de los números de identidad profesional y 
seudónimos correspondientes al personal al servicio de la Oficina de Recuperación y 
Gestión de Activos.

El número de identidad profesional es un número interno, personal e intransferible, que 
acredita a su titular como personal al servicio de la Oficina de Recuperación y Gestión de 
Activos y que será utilizado para su identificación en las actuaciones que realice en el marco 
de una encomienda de localización, recuperación o gestión de bienes recibida de cualquier 
órgano judicial o de la fiscalía.

Asimismo, el personal de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos podrá utilizar 
un seudónimo en su identificación telefónica o presencial ante personas físicas o jurídicas 
ajenas al Ministerio de Justicia.

2. Personas y colectivos afectados: Personal funcionario al servicio de la Oficina de 
Recuperación y Gestión de Activos.

3. Procedimiento de recogida de datos: La persona titular de la Dirección General de la 
Oficina de Recuperación y Gestión de Activos asigna al personal de la Oficina el número de 
identidad profesional y el seudónimo.

4. Estructura básica del fichero.
4.1 Descripción de los datos incluidos en el mismo: Nombre y apellidos, número de 

identidad profesional (NIP) y seudónimo.
4.2 Sistema de tratamiento: Sistema de información y tratamiento de los datos mixto 

(automatizado y en papel).
5. Cesión de datos que se prevé: No se prevé cesión de datos, con la única excepción 

de los órganos judiciales que lo requieran.
6. Órgano responsable de la gestión: Ministerio de Justicia. Oficina de Recuperación y 

Gestión de Activos.
7. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. Calle San Bernardo, 
19, 28071 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel medio.

FICHERO 158

Nombre del fichero: Cita Previa en el Ministerio de Justicia
1. Finalidad y usos previstos: Gestión del sistema de citas previas ofrecido a los 

ciudadanos que acuden al Ministerio de Justicia a realizar trámites presenciales.
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2. Personas y colectivos afectados: Los ciudadanos que solicitan cita previa para ser 
atendidos.

3. Procedimiento de recogida de datos: Datos aportados por los interesados por medios 
telefónicos o mediante la introducción de los datos por el propio interesado en un formulario 
ubicado en la Sede electrónica del Departamento.

4. Estructura básica del fichero: Sistema de información y tratamiento de los datos 
automatizados. Fecha de solicitud de la cita previa, nombre y apellidos de los interesados, 
DNI, NIF, NIE, pasaporte, teléfono y correo electrónico.

5. Cesión de datos que se prevé: Ninguna.
6. Órgano administrativo responsable: Subsecretaría del Ministerio de Justicia.
7. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: Subdirección General de Información Administrativa e Inspección 
General de Servicios. Calle Bolsa, 8, 28071 Madrid.

8. Medidas de seguridad: Nivel básico.

ANEXO II
Ficheros automatizados con datos de carácter personal del Ministerio de 

Justicia que se suprimen
De acuerdo con lo establecido en el apartado quinto de la presente Orden, quedan 

suprimidos los siguientes ficheros:
A. Ficheros ubicados en los sistemas informáticos de la extinguida Dirección General de 

Objeción de Conciencia:
MANIHIST (Creado por Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 26 de julio de 1994).
OBJECIÓN DE CONCIENCIA (Creado por Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 

26 de julio de 1994 y modificado por Orden del Ministerio de Justicia de 20 de marzo de 
2000).

DELINSPE (Creado por Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 26 de julio de 
1994).

DENUNCI (Creado por Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 26 de julio de 1994).
FICHALTA (Creado por Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 26 de julio de 1994).
CLA-GEN-OBJ (Creado por Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 26 de julio de 

1994 y modificado por Orden del Ministerio de Justicia de 20 de marzo de 2000).
Los datos contenidos en los anteriores ficheros se integrarán en el fichero denominado 

OPSOC que figura con el número 30 en el anexo I de ésta Orden.
B. Ficheros ubicados en los sistemas informáticos de los Institutos Anatómico-Forenses y 

Cínicas Médico-Forenses:
Médico-Forense (Creado por Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 26 de julio de 

1994).
Tanatológico-forense (Creado por Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 

26-7-1994).
Estos ficheros nunca han llegado a estar operativos por no haberse incorporado datos a 

los mismos, por lo que no se requiere ninguna previsión sobre su futuro destino o su 
destrucción.
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§ 21

Orden JUS/2146/2012, de 1 de octubre, por la que se crean 
determinados ficheros de datos de carácter personal relacionados 
con los supuestos de posible sustracción de recién nacidos y se 

aprueban los modelos oficiales de solicitud de información

Ministerio de Justicia
«BOE» núm. 244, de 10 de octubre de 2012

Última modificación: 17 de junio de 2016
Referencia: BOE-A-2012-12648

En las investigaciones sobre supuestas sustracciones de recién nacidos, se ha 
constatado que la principal pretensión de los afectados es conocer su identidad y su origen 
biológico. Pretensión que en numerosas ocasiones se ve insatisfecha por los cauces 
habituales en la vía jurisdiccional, a la vista del tiempo transcurrido, que origina que la 
mayoría de los casos se vean afectados por la prescripción de la acción penal, lo que impide 
el avance de una investigación judicial en cuanto al fondo.

Al margen de las consecuencias penales o administrativas que se pudieran derivar de 
estos hechos, las Administraciones Públicas se han comprometido a respaldar 
institucionalmente a los afectados y están trabajando para facilitar que dichas personas 
puedan, al menos, satisfacer la legítima pretensión de conocer su origen y con ello su 
identidad y su familia.

Por ello, y bajo la coordinación del Ministerio de Justicia, se ha optado por ofrecer un 
servicio de orientación y suministro de información administrativa dirigido a aportar la 
documentación obrante en poder de la Administración acerca del hecho del nacimiento o del 
parto así como los elementos fácticos, siquiera indiciarios, con objeto de que, en su caso, los 
afectados puedan fundamentar las acciones civiles o penales y así determinar su familia 
natural.

Para poder gestionar adecuadamente esta información, se crea el fichero de Solicitudes 
de suministro de información administrativa por parte de personas afectadas por la 
sustracción de recién nacidos, así como el fichero de Perfiles de ADN de personas afectadas 
Sustracción de Recién Nacidos. Asimismo se aprueban los modelos oficiales de las 
solicitudes con objeto de asegurar que los afectados aportan los datos de orden técnico y de 
identidad necesarios para obtener la información y documentación recabadas, así como los 
datos e informes que la elaboración del informe del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses requiere.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal establece que la creación, modificación o supresión de los ficheros de 
las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición general 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre así como en los artículos 52 a 54 de su reglamento de 
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desarrollo, previo informe de la Comisión Ministerial de Administración Electrónica del 
Ministerio de Justicia y de la Agencia Española de Protección de Datos, dispongo:

Artículo 1.  Creación de ficheros.
Se crean los ficheros «Solicitudes de suministro de información administrativa por parte 

de personas afectadas por la sustracción de recién nacidos» y «Perfiles de ADN de 
personas afectadas por la sustracción de recién nacidos» incluidos en el anexo I de esta 
Orden, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, y del artículo 54.1 del Reglamento de desarrollo.

Artículo 2.  Normativa aplicable.
Los ficheros que se recogen en el Anexo de esta orden ministerial se regirán por las 

disposiciones generales e instrucciones que se detallen para cada uno de ellos, y estarán 
sometidos, en todo caso, a las normas legales y reglamentarias de superior rango que les 
sean aplicables.

Artículo 3.  Inscripción en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia 
Española de Protección de Datos.

En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, los ficheros serán notificados para su inscripción en el Registro General de 
Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de treinta 
días desde la publicación de esta orden ministerial en el «Boletín Oficial del Estado».

Artículo 4.  Modelos oficiales de solicitud.
Se aprueban los modelos oficiales de solicitud de información relacionada con la posible 

sustracción de recién nacidos y de determinación de perfiles genéticos sobre muestras 
facilitadas por las personas interesadas, que figuran en el anexo II de esta Orden.

Disposición adicional única.  Habilitaciones.
Se autoriza a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia la 

modificación de los modelos de solicitud, habiendo de publicarse dichas modificaciones en la 
página web del Ministerio de Justicia, previo informe de la Agencia Española de Protección 
de Datos.

Disposición final primera.  Modificación de la Orden JUS/1294/2003, de 30 de abril, por la 
que se determinan los ficheros con datos de carácter personal del departamento y sus 
organismos públicos.

Se amplía la relación de los ficheros del Ministerio de Justicia que figuran en la Orden 
JUS/1294/2003, de 30 de abril, por la que se determinan los ficheros con datos de carácter 
personal del departamento y sus organismos públicos, mediante la incorporación a su Anexo 
I del fichero de Solicitudes de suministro de información administrativa por parte de personas 
afectadas por la sustracción de recién nacidos, con el número 119, así como el fichero de 
Perfiles de ADN de personas afectadas por la Sustracción de Recién Nacidos, con el número 
120.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».
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ANEXO I
Ficheros de nueva creación

Fichero n.º 119: Solicitudes de suministro de información administrativa por parte 
de personas afectadas por la sustracción de recién nacidos

1. Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su 
finalidad y usos previstos.

a) Identificación del fichero:
Solicitudes de suministro de información administrativa por parte de personas afectadas 

por la sustracción recién nacidos.
b) Finalidad y usos previstos:
Tramitación de las solicitudes presentadas por las personas interesadas que albergasen 

dudas acerca de un posible supuesto de sustracción de recién nacidos, a fin de que por el 
Ministerio de Justicia se recabe la información que resulte necesaria para la atención de la 
solicitud y la emisión de un informe en que se comunique a la persona solicitante el resultado 
de las informaciones obtenidas en relación con la misma.

2. Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende 
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el 
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

a) Colectivo:
Personas afectadas, incluyendo hijos/as que busquen a su madre o padre biológicos y 

madres o padres que busquen a sus hijos/as biológicos, o hermanos/as que buscan a sus 
hermanos/as biológicos, que solicitan datos e informes obrantes en poder de la 
Administración para determinar circunstancias de la filiación.

b) Procedencia:
De la propia persona interesada o su representante legal, recogidos mediante escrito 

dirigido al Ministerio de Justicia. Los datos también se recabarán de otras fuentes, tales 
como el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el Registro Civil, los centros 
sanitarios públicos o privados, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Ministerio Fiscal, 
siempre con consentimiento de la persona interesada.

3. Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
a) Estructura:
Datos identificativos de nombre y apellidos, domicilio a efectos de notificaciones, 

dirección postal y electrónica, teléfono, Documento Nacional de Identidad, número de tarjeta 
sanitaria (CIP-Código de Identificación Personal), número de afiliación a la Seguridad Social.

Datos relacionados con el nacimiento: lugar y fecha del mismo, centro médico u 
hospitalario en que se produjo, si el nacimiento fue o no múltiple, datos del personal sanitario 
que asistió el parto.

Datos identificativos de los progenitores o hermanos, indicando si es posible su domicilio.
Datos técnicos sobre la existencia de perfiles genéticos y laboratorios que los han 

generado.
Existencia de denuncias ante el Ministerio Fiscal o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 

estado de las mismas.
Otros datos sobre filiación obtenidos del Registro Civil.
b) Datos especialmente protegidos:
Datos del perfil genético.
Datos de salud.
c) Sistema de tratamiento:
Fichero parcialmente automatizado.
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4. Comunicaciones de los datos previstas, indicando en su caso, los destinatarios o 
categorías de destinatarios.

Al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses los datos necesarios para la 
realización de análisis genéticos y para su incorporación al fichero Perfiles de ADN de 
personas afectadas de Sustracción de Recién Nacidos del que el mismo es responsable, con 
el consentimiento expreso de las personas afectadas.

5. Transferencias internacionales previstas a terceros países, con indicación, en su caso, 
de los países de destino de los datos:

No hay previstas transferencias internacionales de datos.
6. Órganos responsables del fichero:
Dirección general de Relaciones con la Administración de Justicia.
7. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición:
Dirección general de Relaciones con la Administración de Justicia C/San bernardo 19, 

28003 Madrid.
8. Nivel básico, medio o alto de seguridad que resulte exigible, de acuerdo con lo 

establecido en el título VIII del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal:

Nivel Alto.

Fichero n.º 120: Perfiles de ADN de personas afectadas por la Sustracción 
de Recién Nacidos

1. Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su 
finalidad y usos previstos.

a) Identificación del fichero:
Perfiles de ADN de personas afectadas por la sustracción de recién nacidos.
b) Finalidad y usos previstos:
Identificación genética y comparación de perfiles genéticos de personas afectadas por 

posible sustracción de recién nacidos facilitados por las personas interesadas con su 
consentimiento expreso, a fin de determinar su filiación natural en el marco de la recopilación 
de documentación e información por el Ministerio de Justicia a instancia de las personas 
interesadas, así como a instancias de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en el marco de 
procedimientos judiciales investigados por el INTCF.

2. Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende 
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el 
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

a) Colectivo:
Personas que aportan perfiles genéticos de personas afectadas por la sustracción de 

recién nacidos para determinar posibles relaciones familiares con otras personas 
incorporadas al fichero.

b) Procedencia:
Obtención de perfiles genéticos a partir de informes genéticos aportados por las 

personas interesadas a través del Ministerio de Justicia y eventualmente a partir de muestras 
de referencia de las personas interesadas, siempre con su consentimiento expreso, o a partir 
de los archivos electrónicos obtenidos por laboratorios ajenos al INTCF donde conste el 
perfil genético del afectado.

3. Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
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a) Estructura:
Datos identificativos:
Nombre y apellidos, documento nacional de identidad.
Datos especialmente protegidos:
Perfiles genéticos aportados por las personas interesadas o por los laboratorios y los que 

eventualmente se obtengan a partir de muestras de referencia de las personas interesadas 
con un código disociado identificativo de cada muestra.

b) Sistema de tratamiento:
Fichero parcialmente automatizado.
4. Comunicaciones de los datos previstas, indicando en su caso, los destinatarios o 

categorías de destinatarios:
Al Ministerio de Justicia para su comunicación a las personas afectadas con 

consentimiento expreso de la persona interesada y, en su caso, a los órganos 
jurisdiccionales y al Ministerio Fiscal.

5. Transferencias internacionales previstas a terceros países, con indicación, en su caso, 
de los países de destino de los datos:

No hay previstas transferencias internacionales de datos.
6. Órganos responsables del fichero:
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Ministerio de Justicia.
7. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición:
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
José Echegaray, 4 (esquina Jacinto Benavente).Parque Empresarial.28232, Las Rozas. 

Madrid.
8. Nivel básico, medio o alto de seguridad que resulte exigible, de acuerdo con lo 

establecido en el título VIII RLOPD:
Nivel Alto.

ANEXO II
Modelos de solicitudes

1. Solicitud de suministro de información administrativa por parte de personas 
afectadas por la sustracción de recién nacidos e incorporación al fichero del INTCF 

para determinar coincidencias genéticas
1.º Datos Generales:
– Datos de la persona afectada:
Nombre: ..........................................................................................................................
Primer Apellido: ..............................................................................................................
Segundo Apellido: ..........................................................................................................
D.N.I.: ................................ Fecha de nacimiento: .........................................................
Sexo: ........................ Nacionalidad: .......................................
N.º de afiliación de la Seguridad Social: ..........................................
N.º de Tarjeta Sanitaria del Servicio de Salud: .................................
Servicio de Salud: ...........................................................................................................
Medio preferente de comunicación o domicilio a efectos de comunicaciones:
□ Domicilio □ Correo electrónico
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Dirección: ............................................................................................. N.º .....................
Escalera: .................. Portal: .................... Piso: ........... Letra: ..........
Población: ...................................... Provincia: ....................................
Código Postal: ..................................
Correo electrónico: ...................................................
Teléfono 1: ............................... Teléfono 2: ...................................
Datos del representante:
Nombre: ..........................................................................................................................
Primer Apellido: ..............................................................................................................
Segundo Apellido: ..........................................................................................................
D.N.I.: ..................................
Medio preferente de comunicación o domicilio a efectos de comunicaciones:
□ Domicilio □ Correo electrónico
Dirección: : ............................................................................................ N.º .....................
Escalera: .................. Portal: .................... Piso: ........... Letra: ..........
Población: ...................................... Provincia: ....................................
Código Postal: ..................................
Correo electrónico: ...................................................
Teléfono 1: ............................... Teléfono 2: ...................................
Titulo Representación:
□ Poder notarial.
□ Representación otorgada ante el Servicio de Información.
Relación del o la solicitante con la persona buscada:
Tipo de relación:
□ Hijo/a que busca a sus padres biológicos.
□ Madre que busca a su hijo/a biológico.
□ Padre que busca a su hijo/a biológico.
□ Hermano/a que busca a su hermano/a biológico.
□ Otros: .................................................................................................................
2.º Parto / nacimiento / aborto: datos y documentos médicos relativos al mismo:
– Sexo del recién nacido.
Tipo de nacimiento según información médica facilitada:
□ Parto recién nacido vivo.
□ Parto recién nacido fallecido.
□ Aborto prematuro.
– Fecha de nacimiento: .................................
– Localidad de nacimiento: .........................................................................................
– Tipo de centro médico u hospitalario o lugar donde se produjo el nacimiento.
□ Hospital □ Clínica □ Centro Penitenciario
Nombre del centro médico: ...................................................................................
– ¿El nacimiento / parto / aborto fue o no múltiple?
□ Sí □ No
– Personal sanitario que atendió el mismo: .................................................................
– Lugar de entierro:
□ Cementerio
□ Otros: ......................................................................................................................
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Localidad y nombre del lugar de entierro: ..................................................................
– Tipo de entierro.
□ Nicho □ Tumba □ Fosa
□ Otros: ......................................................................................................................
¿Ha habido exhumación?
□ Sí □ No
Si en la exhumación se tomaron muestras necesarias de los restos relativos al bebé / 

feto enterrado, detallar el tipo de muestra:
□ Pinzas □ Pulsera
□ Paño o ropas □ Material quirúrgico
□ Otros: .......................................................................................................................
Documentos médicos que se aportan relativos al nacimiento /parto /aborto:
□ Certificado de nacimiento.
□ Certificado de defunción.
□ Certificado de salud de recién nacido.
□ Certificado de alta hospitalaria.
Informes de alta de parto: .........................................................................................
...................................................................................................................................
Otros informes médicos relativos a la madre o al feto / nacido: ...............................
...................................................................................................................................
3.º Datos y documentos de carácter legal-judicial:
Si ha presentado denuncia en Fiscalía en relación con los hechos, detallar el número de:
□ Decreto de incoación (n.º ........)
□ Decreto de archivo (n.º:.......)
Documentación que se aporta: .................................................................................
...................................................................................................................................
Si existen Diligencias Judiciales por los hechos denunciados indicar:
– Órgano judicial: .....................................................................................................
...................................................................................................................................
– Diligencias o procedimiento: .................................................................................
...................................................................................................................................
– Estado procesal:
□ En trámite.
□ Archivado.
Documentación que se aporta: .................................................................................
...................................................................................................................................
4.º Datos y documentos genéticos:
(A rellenar por el INTCF)
□ Perfil genético (selección múltiple).
□ STR.
О ESI17 О ESX17 О SGMplus
О Minifiler О Identifiler О IdentifilerPlus
О NGM О NGMS О PP16
О PP21 О OTROS
□ YSTR
О Y-FILER О OTROS
□ MTDNA
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О HV1 О HV2 О HV3
О OTROS
Laboratorio que lo realizó:
□ Genomica □ Neodiagnostica □ INTCF
□ Labgenetics □ Adf Tecnogen □ Progenie molecular
□ Citogen □ Ampligen □ Genetac
□ Nbt-diagen □ Policlínica Guipúzcoa
□ Otros: ...................................................................................................................
Base de datos en la que está registrado el perfil:
□ Genomica □ Neodiagnostica □ INTCF
□ Labgenetics □ Adf Tecnogen □ Progenie molecular
□ Citogen □ Ampligen □ Genetac
□ Nbt-diagen □ Policlínica Guipúzcoa
□ Otros: ...................................................................................................................
□ Estudio genético comparativo con muestras de exhumación de recién nacido:
Laboratorio que realiza el estudio: ..........................................................................
□ Informes de identificación genética:
Laboratorio emisor: .................................................................................................
Fecha de emisión: ...................................................................................................
Solicito al Ministerio de Justicia que sobre los datos y documentos aportados y los 

informes técnicos emitidos a la vista de éstos, remita la información y documentación 
administrativas de que disponga relativas al nacimiento / parto / aborto referido y que por 
parte del INTCF se incorporen al fichero correspondiente con el fin de determinar posibles 
coincidencias genéticas con otras personas afectadas.

Cláusula de consentimiento:
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los datos que facilite en el 
presente formulario, los resultantes de la documentación que aporte con el mismo así como 
los que resulten de las comunicaciones de datos a las que inmediatamente se hará 
referencia pasarán a formar parte del fichero de «Solicitudes de suministro de información 
administrativa por parte de personas afectadas por la sustracción de recién nacidos», del 
que es responsable la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, 
con la finalidad de recabar la información que resulte necesaria para la atención de su 
solicitud y la emisión de un informe en que se le comunique el resultado de las informaciones 
obtenidas en relación con la misma.

Del mismo modo, usted consiente que los datos relacionados con los análisis de perfil 
genético que ha facilitado sean comunicados al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses para su incorporación al fichero «Perfiles de ADN de personas afectadas por la 
sustracción de recién nacidos», regulado por la misma Orden Ministerial, con el fin de 
verificar la existencia de coincidencias relevantes de las que puedan revelarse indicios de 
relaciones familiares biológicas entre su perfil genético y el de las restantes personas 
incorporadas al mismo o que se incorporen en el futuro. Igualmente, consiente que el 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses comunique al Ministerio de Justicia los 
resultados de las pruebas realizadas con la finalidad de incorporarlos al informe al que se 
hace referencia en el párrafo anterior y que, en caso de producirse las coincidencias antes 
mencionadas, sus datos identificativos sean comunicados a las personas con las que guarde 
relación genética.

Asimismo, y con la finalidad de permitir la elaboración de dicho informe, usted presta su 
consentimiento para que por parte del Ministerio de Justicia, siempre que se cumplan las 
condiciones legales para hacerlo:

– Se solicite por el INTCF al laboratorio emisor cualquier dato / información para 
verificar / ampliar /completar el perfil genético.
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– Se soliciten y obtengan del Registro Civil los datos y documentos relacionados con el 
nacimiento y filiación a los que se refiere la solicitud, en los términos en que conste en el 
mismo.

– Se recabe de los centros sanitarios públicos o privados, a través de la Administración 
sanitaria que resulte competente, la documentación sanitaria relacionada con el nacimiento 
al que se refiere la solicitud.

– Se obtenga del Ministerio Fiscal o, en su caso, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
competentes información acerca de la existencia de una investigación policial acerca de los 
hechos a los que se refiere la solicitud y si los mismos han sido o no comunicados a la 
autoridad judicial que resultase competente.

– Se soliciten datos de cualquier otra Administración Pública, instituciones religiosas, 
entidades, corporaciones, personas físicas o jurídicas que pudieran disponer de información 
y documentación relacionada con su origen, identidad y familia biológica. En estos supuestos 
y antes de proceder a la recogida de la información se le informará de la institución, persona 
o entidad de la que pretendan obtenerse los datos a fin de que, en caso de no estar 
conforme con ello, pueda revocar el consentimiento prestado respecto de dicha recogida.

En todo caso usted podrá en cualquier momento revocar el consentimiento prestado por 
medio del presente formulario, así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en relación con sus datos personales, de conformidad con la Ley 
Orgánica 15/1999, ante la Dirección General de Relaciones con la Administración de 
Justicia, C/San Bernardo, 45, 28003 Madrid y, en su caso, ante el Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses, calle José Echegaray, 4 (esquina Jacinto Benavente), 
Parque Empresarial, 28232, Las Rozas, Madrid. No obstante, se le advierte de que los datos 
obtenidos o los que resulten de las eventuales averiguaciones o investigaciones podrán 
constituir un principio de prueba de las posibles demandas de reclamación o impugnación de 
la filiación que puedan ejercitarse, en su caso, ante los Juzgados y Tribunales.

Por otra parte, en lo que se refiere a los datos relacionados con su perfil genético y con 
arreglo a lo establecido en la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base 
de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, se informa igualmente de 
lo siguiente:

– Solo podrán ser inscritos aquellos perfiles de ADN que sean reveladores, 
exclusivamente, de la identidad del sujeto y del sexo.

– El uso y la eventual cesión de datos se ajustará a la normativa de aplicación y a la 
singular regulación de los ficheros en que se registre dicha información. Los datos incluidos 
en la base de datos objeto de esta Ley sólo podrán ser utilizados en la investigación para la 
que fueron obtenidos.

– Las muestras o vestigios tomados respecto de los que deban realizarse análisis 
biológicos, serán remitidos a los laboratorios debidamente acreditados del INTCF.

– Los datos se conservarán mientras sean necesarios para la finalización de los 
correspondientes procedimientos.

En todo caso, la cancelación en la base de datos de los identificadores obtenidos a partir 
del ADN, conllevará la eliminación del perfil de ADN, así como la destrucción de la muestra 
biológica original.

Confirmo que he leído y comprendido perfectamente los términos de este 
consentimiento.

............................, ........ de ......................... de 20

Firma del afectado/a

2. Solicitud de suministro de información administrativa por parte de personas 
afectadas por la sustracción de recién nacidos

1.º Datos Generales:
– Datos de la persona afectada.
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Nombre: ..........................................................................................................................
Primer Apellido: ..............................................................................................................
Segundo Apellido: ..........................................................................................................
D.N.I.: ................................. Fecha de nacimiento: ........................................................
Sexo: ............................ Nacionalidad: .........................................
N.º de afiliación de la Seguridad Social: .............................................
N.º de Tarjeta Sanitaria del Servicio de Salud: ...................................
Servicio de Salud: ..........................................................................................................
Medio preferente de comunicación o domicilio a efectos de comunicaciones:
□ Domicilio □ Correo electrónico
Dirección: .............................................................................................. N.º: .................
Escalera: ......................... Portal: ..............Piso: ........... Letra: .............
Población: .................................... Provincia: ................................
Código Postal: ....................................
Correo electrónico: .............................
Teléfono 1: ..................................... Teléfono 2: .....................................
– Datos del representante.
Nombre: ..........................................................................................................................
Primer Apellido: ..............................................................................................................
Segundo Apellido: ..........................................................................................................
D.N.I.: .................................
Medio preferente de comunicación o domicilio a efectos de comunicaciones:
□ Domicilio □ Correo electrónico
Dirección: .............................................................................................. N. º: .................
Escalera: ......................... Portal: ..............Piso: ........... Letra: .............
Población: .................................... Provincia: ................................
Código Postal: ....................................
Correo electrónico: ..............................
Teléfono 1: ..................................... Teléfono 2: .....................................
Titulo Representación:
□ Poder notarial.
□ Representación otorgada ante el Servicio de Información.
– Relación del o la solicitante con la persona buscada.
Tipo de relación:
□ Hijo/a que busca a sus padres biológicos.
□ Madre que busca a su hijo/a biológico.
□ Padre que busca a su hijo/a biológico.
□ Hermano/a que busca a su hermano/a biológico.
□ Otros: ........................................................................................................................
2.º Parto / nacimiento / aborto: datos y documentos médicos relativos al mismo:
– Sexo del recién nacido:
– Tipo de nacimiento según información médica facilitada.
□ Parto recién nacido vivo.
□ Parto recién nacido fallecido.
□ Aborto prematuro.
– Fecha de nacimiento: ............................................................................................
– Localidad de nacimiento: .......................................................................................
– Tipo de centro médico u hospitalario o lugar donde se produjo el nacimiento:
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□ Hospital □ Clínica □ Centro Penitenciario
Nombre del centro médico: .......................................................................................
– ¿El nacimiento / parto / aborto fue o no múltiple?
□ Sí □ No
– Personal sanitario que atendió el mismo: .............................................................
– Lugar de entierro:
□ Cementerio.
□ Otros: ......................................................................................................................
Localidad y nombre del lugar de entierro: ...................................................................
– Tipo de entierro.
□ Nicho □ Tumba □ Fosa
□ Otros: ......................................................................................................................
– ¿Ha habido exhumación?
□ Sí □ No
Si en la exhumación se tomaron muestras necesarias de los restos relativos al bebé / 

feto enterrado, detallar el tipo de muestra:
□ Pinzas □ Pulsera
□ Paño o ropas □ Material quirúrgico
□ Otros: .......................................................................................................................
– Documentos médicos que se aportan relativos al nacimiento /parto / aborto:
□ Certificado de nacimiento.
□ Certificado de defunción.
□ Certificado de salud de recién nacido.
□ Certificado de alta hospitalaria.
– Informes de alta de parto: .........................................................................................
– Otros informes médicos relativos a la madre o al feto / nacido: ...............................
.......................................................................................................................................
3.º Datos y documentos de carácter legal-judicial:
– Si ha presentado denuncia en Fiscalía en relación con los hechos, detallar el número 

de:
□ Decreto de incoación (n.º: .......)
□ Decreto de archivo (n.º: .........)
Documentación que se aporta: .......................................................................................
– Si existen Diligencias Judiciales por los hechos denunciados indicar:
• Órgano judicial: ...........................................................................................................
• Diligencias o procedimiento:........................................................................................
• Estado procesal:
□ En trámite.
□ Archivado.
Documentación que se aporta: .....................................................................................
Solicito al Ministerio de Justicia que sobre los datos y documentos aportados y los 

informes técnicos emitidos a la vista de éstos, remita la información y documentación 
administrativas de que disponga relativas al nacimiento / parto / aborto referido.

Cláusula de consentimiento:
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los datos que facilite en el 
presente formulario, los resultantes de la documentación que aporte con el mismo así como 
los que resulten de las comunicaciones de datos a las que inmediatamente se hará 
referencia pasarán a formar parte del fichero de «solicitudes de suministro de información 
administrativa por parte de personas afectadas por la sustracción de recién nacidos», del 
que es responsable la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, 
con la finalidad de recabar la información que resulte necesaria para la atención de su 
solicitud y la emisión de un informe en que se le comunique el resultado de las informaciones 
obtenidas en relación con la misma.

Asimismo, y con la finalidad de permitir la elaboración de dicho informe, usted presta su 
consentimiento para que por parte del Ministerio de Justicia, siempre que se cumplan las 
condiciones legales para hacerlo:

– Se soliciten y obtengan del Registro Civil los datos y documentos relacionados con el 
nacimiento y filiación a los que se refiere la solicitud, en los términos en que conste en el 
mismo.

– Se recabe de los centros sanitarios públicos o privados, a través de la Administración 
sanitaria que resulte competente, la documentación sanitaria relacionada con el nacimiento 
al que se refiere la solicitud.

– Se obtenga del Ministerio Fiscal o, en su caso, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
competentes información acerca de la existencia de una investigación policial acerca de los 
hechos a los que se refiere la solicitud y si los mismos han sido o no comunicados a la 
autoridad judicial que resultase competente.

– Se soliciten datos de cualquier otra Administración Pública, instituciones religiosas, 
entidades, corporaciones, personas físicas o jurídicas que pudieran disponer de información 
y documentación relacionada con su origen, identidad y familia biológica. En estos supuestos 
y antes de proceder a la recogida de la información se le informará de la institución, persona 
o entidad de la que pretendan obtenerse los datos a fin de que, en caso de no estar 
conforme con ello, pueda revocar el consentimiento prestado respecto de dicha recogida.

En todo caso usted podrá en cualquier momento revocar el consentimiento prestado por 
medio del presente formulario, así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en relación con sus datos personales, de conformidad con la Ley 
Orgánica 15/1999, ante la Dirección General de Relaciones con la Administración de 
Justicia, c/ San Bernardo 45, 28003 Madrid. No obstante, se le advierte de que los datos 
obtenidos o los que resulten de las eventuales averiguaciones o investigaciones podrán 
constituir un principio de prueba de las posibles demandas de reclamación o impugnación de 
la filiación que puedan ejercitarse, en su caso, ante los Juzgados y Tribunales.

Confirmo que he leído y comprendido perfectamente los términos de este 
consentimiento.

......................., .... de............. de 20

Firma del afectado/a

3. Formulario de solicitud de toma de muestras biológicas para la obtención de 
perfiles genéticos por el INTCF y su registro en el fichero de perfiles de ADN de 

personas afectadas por la sustracción de recién nacidos
– Datos de la persona donante:
Código de muestra: ...................................
Nombre: ..........................................................................................................................
Primer apellido: ..............................................................................................................
Segundo apellido: ..........................................................................................................
D.N.I.: ............................ Fecha de nacimiento: .............................................................
Sexo: .................................. Nacionalidad: .......................................

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 21  Ficheros datos de carácter personal posible sustracción de recién nacidos

– 708 –



– Medio preferente de comunicación o domicilio a efectos de notificaciones:
□ Domicilio □ Correo electrónico
Dirección: ........................................................................................... N.º: .....................
Escalera: ......................... Portal: ..............Piso: ........... Letra: .............
Población: .................................... Provincia: ................................
Código Postal: ....................................
Correo electrónico: ..............................
Teléfono 1: ..................................... Teléfono 2: .....................................
– Relación de la persona donante con la investigación:
□ Hijo/a que busca a su madre y a su padre biológicos.
□ Madre que busca a Hijo/a biológico.
□ Padre que busca a hijo/a biológico.
□ Otros (especificar):
Solicito al Ministerio de Justicia que a través del INTCF se proceda a la toma de 

muestras biológicas oportunas para la determinación de mi perfil genético con el fin de 
incorporarlo al fichero con base en ADN de personas afectadas por la sustracción de recién 
nacidos que gestiona dicho organismo público.

□ Acreditación de abono del precio público. Documento justificativo del ingreso.
Cláusula de consentimientos:
Al cumplimentar el presente formulario usted presta su consentimiento para la obtención 

de una muestra biológica (hisopos de mucosa bucal) por parte del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), para el análisis de marcadores de ADN con el 
único fin de investigar la identidad genética de hijos adoptados de forma irregular.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los datos pasarán a formar 
parte del fichero de «Perfiles de ADN de personas afectadas por la sustracción de recién 
nacidos», del que es responsable el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, 
con el fin de verificar la existencia de coincidencias relevantes de las que puedan revelarse 
indicios de relaciones familiares biológicas entre su perfil genético y el de las restantes 
personas incorporadas al mismo o que se incorporen en el futuro.

Igualmente, consiente que el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 
comunique al Ministerio de Justicia los resultados de las pruebas realizadas con la finalidad 
de incorporarlos al fichero de «solicitudes de suministro de información administrativa por 
parte de personas afectadas por la sustracción de recién nacidos», del que es responsable 
la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y que se encuentra 
regulado por la mencionada Orden Ministerial, con la finalidad de recabar la información que 
resulte necesaria para la atención de la solicitud que hubiera presentado en relación con su 
caso y que se le comunique el resultado de las informaciones que se obtuvieran respecto de 
la misma.

Del mismo modo, usted consiente que, en caso de producirse las coincidencias a las que 
anteriormente se ha hecho referencia, sus datos identificativos sean comunicados a las 
personas con las que guarde relación Genética.

En todo caso usted podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado por 
medio del presente formulario, así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en relación con sus datos personales, de conformidad con la Ley 
Orgánica 15/1999, ante el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, calle José 
Echegaray, 4 (esquina Jacinto Benavente), Parque Empresarial, 28232, Las Rozas, Madrid. 
No obstante, se le advierte de que los datos obtenidos o los que resulten de las eventuales 
averiguaciones o investigaciones podrán constituir un principio de prueba de las posibles 
demandas de reclamación o impugnación de la filiación que puedan ejercitarse, en su caso, 
ante los Juzgados y Tribunales.

Por otra parte, en lo que se refiere a los datos relacionados con su perfil genético y con 
arreglo a lo establecido en la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base 
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de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, se informa igualmente de 
lo siguiente:

– Solo podrán ser inscritos aquellos perfiles de ADN que sean reveladores, 
exclusivamente, de la identidad del sujeto y del sexo.

– El uso y la eventual cesión de datos se ajustará a la normativa de aplicación y a la 
singular regulación de los ficheros en que se registre dicha información. Los datos incluidos 
en la base de datos objeto de esta Ley sólo podrán ser utilizados en la investigación para la 
que fueron obtenidos.

– Las muestras o vestigios tomados respecto de los que deban realizarse a análisis 
biológicos, serán remitidos a los laboratorios debidamente acreditados del INTCF.

– Los datos se conservarán mientras sean necesarios para la finalización de los 
correspondientes procedimientos.

En todo caso, la cancelación en la base de datos de los identificadores obtenidos a partir 
del ADN, conllevará la eliminación del perfil de ADN, así como la destrucción de la muestra 
biológica original.

............................, .......... de ...................... de 20

Firma de la persona donante
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§ 22

Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa 
sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la 

violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 137, de 6 de junio de 2014
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2014-5947

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA
El día 11 de mayo de 2011, el Plenipotenciario de España firmó ad referendum en 

Estambul el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en la misma ciudad y fecha,

Vistos y examinados el preámbulo, los ochenta y un artículos y el anejo de dicho 
Convenio,

Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el artículo 94.1 de la 
Constitución,

Manifiesto el consentimiento de España en obligarse por este Convenio y expido el 
presente instrumento de ratificación firmado por Mí y refrendado por el Ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, con las siguientes Declaraciones:

«Para el caso en el que el presente Convenio sea ratificado por el Reino Unido y 
extendido al territorio de Gibraltar, España desea formular la siguiente Declaración:

1. Gibraltar es un territorio no autónomo de cuyas relaciones exteriores es responsable el 
Reino Unido y que está sometido a un proceso de descolonización de acuerdo con las 
decisiones y resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

2. Las autoridades de Gibraltar tienen un carácter local y ejercen competencias 
exclusivamente internas que tienen su origen y fundamento en la distribución y atribución de 
competencias efectuadas por el Reino Unido, de conformidad con lo previsto en su 
legislación interna, en su condición de Estado soberano del que depende el citado territorio 
no autónomo.

3. En consecuencia, la eventual participación de las autoridades gibraltareñas en la 
aplicación del presente Convenio se entenderá realizada exclusivamente en el marco de las 
competencias internas de Gibraltar y no podrá considerarse que producen cambio alguno 
respecto de lo previsto en los dos párrafos precedentes.

4. El procedimiento previsto en el Régimen relativo a las autoridades de Gibraltar en el 
contexto de ciertos Tratados Internacionales acordados por España y el Reino Unido el 19 
de diciembre de 2007 (junto al “Régimen acordado relativo a las autoridades de Gibraltar en 
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el contexto de los instrumentos de la UE y CE y Tratados conexosˮ, de 19 de abril de 2000) 
se aplica al presente Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra la mujer y la violencia doméstica, firmado ad referendum por España el 11 
de mayo de 2011.

5. La aplicación a Gibraltar del presente Convenio no puede ser interpretada como 
reconocimiento de cualquiera derechos o situaciones relativas a los espacios que no estén 
comprendidos en el artículo 10 del Tratado de Utrecht, de 13 de julio de 1713, suscrito por 
las Coronas de España y Gran Bretaña.»

«España llevará a cabo las modificaciones que sean necesarias en su ordenamiento 
jurídico interno a los efectos de la aplicación del Convenio en su totalidad.»

Dado en Madrid, 18 de marzo de 2014.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL

CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE PREVENCIÓN Y LUCHA 
CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

PREÁMBULO
Los Estados miembros del Consejo de Europa y los demás signatarios del presente 

Convenio,
Recordando el Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales (STE n.º 5, 1950) y sus Protocolos, la Carta Social Europea (STE n.º 35, 
1961, revisada en 1996, STE n.º 163), el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha 
contra la trata de seres humanos (STCE n.º 197, 2005) y el Convenio del Consejo de Europa 
para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual (STCE n.º 201, 2007);

Recordando las siguientes recomendaciones del Comité de Ministros a los Estados del 
Consejo de Europa: Recomendación Rec(2002)5 sobre la protección de las mujeres contra 
la violencia, Recomendación CM/Rec(2007)17 sobre normas y mecanismos de igualdad 
entre las mujeres y los hombres, Recomendación CM/Rec(2010)10 sobre el papel de las 
mujeres y de los hombres en la prevención y solución de conflictos y la consolidación de la 
paz, y las demás recomendaciones pertinentes;

Teniendo en cuenta el volumen creciente de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos que establece normas importantes en materia de violencia contra las 
mujeres;

Considerando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención de las 
Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(«CEDCM», 1979) y su Protocolo facultativo (1999) así como la Recomendación general n.º 
19 del Comité de la CEDCM sobre la violencia contra la mujer, la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos del niño (1989) y sus Protocolos facultativos (2000) y la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas discapacitadas 
(2006);

Considerando el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (2002);
Recordando los principios básicos del derecho humanitario internacional, y en particular 

el Convenio (IV) de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra 
(1949) y sus Protocolos adicionales I y II (1977);

Condenando toda forma de violencia contra la mujer y de violencia doméstica;
Reconociendo que la realización de jure y de facto de la igualdad entre mujeres y 

hombres es un elemento clave de la prevención de la violencia contra la mujer;
Reconociendo que la violencia contra la mujer es una manifestación de desequilibrio 

histórico entre la mujer y el hombre que ha llevado a la dominación y a la discriminación de 
la mujer por el hombre, privando así a la mujer de su plena emancipación;
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Reconociendo que la naturaleza estructural de la violencia contra la mujer está basada 
en el género, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales cruciales 
por los que se mantiene a las mujeres en una posición de subordinación con respecto a los 
hombres;

Reconociendo con profunda preocupación que las mujeres y niñas se exponen a 
menudo a formas graves de violencia como la violencia doméstica, el acoso sexual, la 
violación, el matrimonio forzoso, los crímenes cometidos supuestamente en nombre del 
«honor» y las mutilaciones genitales, que constituyen una violación grave de los derechos 
humanos de las mujeres y las niñas y un obstáculo fundamental para la realización de la 
igualdad entre mujeres y hombres;

Reconociendo las violaciones constantes de los derechos humanos en situación de 
conflictos armados que afectan a la población civil, y en particular a las mujeres, en forma de 
violaciones y de violencias sexuales generalizadas o sistemáticas y el aumento potencial de 
la violencia basada en el género tanto durante como después de los conflictos;

Reconociendo que las mujeres y niñas están más expuestas que los hombres a un 
riesgo elevado de violencia basada en el género;

Reconociendo que la violencia doméstica afecta a las mujeres de manera 
desproporcionada y que los hombres pueden ser también víctimas de violencia doméstica;

Reconociendo que los niños son víctimas de la violencia doméstica, incluso como 
testigos de violencia dentro de la familia;

Aspirando a crear una Europa libre de violencia contra la mujer y de violencia doméstica;
Han convenido en lo siguiente:

CAPÍTULO I
Objetivos, definiciones, igualdad y no discriminación, obligaciones generales

Artículo 1.  Objetivos del Convenio.
1. Los objetivos del presente Convenio son:
a) Proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, y prevenir, perseguir y 

eliminar la violencia contra la mujer y la violencia doméstica;
b) Contribuir a eliminar toda forma de discriminación contra la mujer y promover la 

igualdad real entre mujeres y hombres, incluyendo el empoderamiento de las mujeres;
c) Concebir un marco global, políticas y medidas de protección y asistencia a todas las 

víctimas de violencia contra la mujer y la violencia doméstica;
d) Promover la cooperación internacional para eliminar la violencia contra la mujer y la 

violencia doméstica;
e) Apoyar y ayudar a las organizaciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad para 

cooperar de manera eficaz para adoptar un enfoque integrado con vistas a eliminar la 
violencia contra la mujer y la violencia doméstica.

2. Para garantizar una aplicación efectiva de sus disposiciones por las Partes, el 
presente Convenio crea un mecanismo de seguimiento específico.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación del Convenio.
1. El presente Convenio se aplicará a todas las formas de violencia contra la mujer, 

incluida la violencia doméstica, que afecta a las mujeres de manera desproporcionada.
2. Se alienta a las Partes a aplicar el presente Convenio a todas las víctimas de violencia 

doméstica. Las Partes prestarán especial atención a las mujeres víctimas de violencia 
basada en el género en la aplicación del presente Convenio.

3. El presente Convenio se aplicará en tiempo de paz y en situación de conflicto armado.

Artículo 3.  Definiciones.
A los efectos del presente Convenio:
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a) Por «violencia contra la mujer» se deberá entender una violación de los derechos 
humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y se designarán todos los actos 
de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o 
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas 
de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o 
privada;

b) Por «violencia doméstica» se entenderán todos los actos de violencia física, sexual, 
psicológica o económica que se producen en la familia o en el hogar o entre cónyuges o 
parejas de hecho antiguos o actuales, independientemente de que el autor del delito 
comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima;

c) Por «género» se entenderán los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones 
socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de 
hombres;

d) Por «violencia contra la mujer por razones de género» se entenderá toda violencia 
contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de manera 
desproporcionada;

e) Por «víctima» se entenderá toda persona física que esté sometida a los 
comportamientos especificados en los apartados a y b;

f) El término «mujer» incluye a las niñas menores de 18 años.

Artículo 4.  Derechos fundamentales, igualdad y no discriminación.
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para promover 

y proteger el derecho de todos, en particular de las mujeres, a vivir a salvo de la violencia 
tanto en el ámbito público como en el ámbito privado.

2. Las Partes condenan todas las formas de discriminación contra las mujeres y tomarán, 
sin demora, las medidas legislativas y de otro tipo para prevenirla, en particular:

– Indicando en sus constituciones nacionales o en cualquier otro texto legislativo 
adecuado el principio de la igualdad entre mujeres y hombres, garantizando la aplicación 
efectiva del mencionado principio;

– Prohibiendo la discriminación contra las mujeres, recurriendo incluso, en su caso, a 
sanciones;

– Derogando todas las leyes y prácticas que discriminan a la mujer.
3. La aplicación por las Partes de las disposiciones del presente Convenio, en particular 

las medidas para proteger los derechos de las víctimas, deberá asegurarse sin 
discriminación alguna, basada en particular en el sexo, el género, la raza, el color, la lengua, 
la religión, las opiniones políticas o cualquier otra opinión, el origen nacional o social, la 
pertenencia a una minoría nacional, la fortuna, el nacimiento, la orientación sexual, la 
identidad de género, la edad, el estado de salud, la discapacidad, el estado civil, el estatuto 
de emigrante o de refugiado, o cualquier otra situación.

4. Las medidas específicas necesarias para prevenir y proteger a las mujeres contra la 
violencia por razones de género no se consideran discriminatorias en el presente Convenio.

Artículo 5.  Obligaciones del Estado y diligencia debida.
1. Las Partes de abstendrán de cometer cualquier acto de violencia contra la mujer y se 

asegurarán de que las autoridades, los funcionarios, los agentes y las instituciones estatales, 
así como los demás actores que actúan en nombre del Estado se comporten de acuerdo con 
esta obligación.

2. Las Partes tomarán las medidas legislativas y demás necesarias para actuar con la 
diligencia debida para prevenir, investigar, castigar y conceder una indemnización por los 
actos de violencia incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio cometidos por 
actores no estatales.

Artículo 6.  Políticas sensibles al género.
Las Partes se comprometen a incluir un enfoque de género en la aplicación y la 

evaluación del impacto de las disposiciones del presente Convenio y a promover y aplicar de 
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manera efectiva políticas de igualdad entre mujeres y hombres y el empoderamiento de las 
mujeres.

CAPÍTULO II
Políticas integradas y recogida de datos

Artículo 7.  Políticas globales y coordinadas.
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas y de otro tipo necesarias para adoptar y 

poner en práctica políticas nacionales efectivas, globales y coordinadas, incluyendo todas las 
medidas pertinentes para prevenir y combatir todas las formas de violencia incluidas en el 
ámbito de aplicación del presente Convenio, y ofrecer una respuesta global a la violencia 
contra la mujer.

2. Las Partes velarán por que las políticas mencionadas en el apartado 1 pongan los 
derechos de la víctima en el centro de todas las medidas y se apliquen por medio de una 
cooperación efectiva entre todas las agencias, instituciones y organizaciones pertinentes.

3. Las medidas tomadas conforme al presente artículo deberán implicar, en su caso, a 
todos los actores pertinentes como las agencias gubernamentales, los parlamentos y las 
autoridades nacionales, regionales y locales, las instituciones nacionales de derechos 
humanos y las organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 8.  Recursos financieros.
Las Partes dedicarán recursos financieros y humanos adecuados para la correcta 

aplicación de políticas integradas, medidas y programas dirigidos a prevenir y combatir todas 
las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio, incluidos 
los que realicen las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil.

Artículo 9.  Organizaciones no gubernamentales y sociedad civil.
Las Partes reconocerán, fomentarán y apoyarán, a todos los niveles, el trabajo de las 

organizaciones no gubernamentales pertinentes y de la sociedad civil que sean activas en la 
lucha contra la violencia contra la mujer y establecerán una cooperación efectiva con dichas 
organizaciones.

Artículo 10.  Órgano de coordinación.
1. Las Partes designarán o crearán una o varias entidades oficiales responsables de la 

coordinación, aplicación, seguimiento y evaluación de las políticas y medidas tomadas para 
prevenir y combatir todas las formas de violencia incluidas en el presente Convenio. Estas 
entidades coordinarán la recogida de datos a que se refiere el artículo 11, y analizarán y 
difundirán los resultados.

2. Las Partes velarán por que las entidades designadas o creadas con arreglo al 
presente artículo reciban informaciones de naturaleza general relativas a las medidas 
tomadas conforme al Capítulo VIII.

3. Las Partes velarán por que las entidades designadas o creadas con arreglo al 
presente artículo tengan capacidad para comunicar directamente y fomentar relaciones con 
sus homólogas de las otras Partes.

Artículo 11.  Recogida de datos e investigación.
1. A los fines de la aplicación del presente Convenio, las Partes se comprometen a:
a) Recoger los datos estadísticos detallados pertinentes, a intervalos regulares, sobre los 

asuntos relativos a todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del 
presente Convenio;

b) Apoyar la investigación en los ámbitos relativos a todas las formas de violencia 
incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio, con el fin de estudiar sus causas 
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profundas y sus efectos, su frecuencia y los índices de condena, así como la eficacia de las 
medidas tomadas para aplicar el presente Convenio.

2. Las Partes se esforzarán por realizar encuestas basadas en la población, a intervalos 
regulares, para evaluar la amplitud y las tendencias de todas las formas de violencia 
incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio.

3. Las Partes proporcionarán las informaciones recogidas con arreglo al presente artículo 
al grupo de expertos a que se refiere el artículo 66 del presente Convenio, con el fin de 
estimular la cooperación internacional y permitir una comparación internacional.

4. Las Partes velarán por que las informaciones recogidas con arreglo al presente 
artículo se pongan a disposición del público.

CAPÍTULO III
Prevención

Artículo 12.  Obligaciones generales.
1. Las Partes tomarán las medidas necesarias para promover los cambios en los modos 

de comportamiento socioculturales de las mujeres y los hombres con vistas a erradicar los 
prejuicios, costumbres, tradiciones y cualquier otra práctica basada en la idea de la 
inferioridad de la mujer o en un papel estereotipado de las mujeres y los hombres.

2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas y de otro tipo necesarias para prevenir 
todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio por 
toda persona física o jurídica.

3. Todas las medidas tomadas conforme al presente capítulo tendrán en cuenta y 
tratarán las necesidades específicas de las personas que sean vulnerables debido a 
circunstancias particulares, y pondrán en su centro los derechos humanos de todas las 
víctimas.

4. Las Partes tomarán las medidas necesarias para animar a todos los miembros de la 
sociedad, en particular los hombres y los niños, a contribuir activamente a la prevención de 
todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio.

5. Las Partes velarán por que no se considere que la cultura, las costumbres, la religión, 
la tradición o el supuesto «honor» justifican actos de violencia incluidos en el ámbito de 
aplicación del presente Convenio.

6. Las Partes tomarán las medidas necesarias para promover programas y actividades 
para el empoderamiento de las mujeres.

Artículo 13.  Sensibilización.
1. Las Partes promoverán o dirigirán, regularmente y a todos los niveles, campañas o 

programas de sensibilización, incluso en cooperación con las instituciones nacionales de 
derechos humanos y las entidades competentes en materia de igualdad, la sociedad civil y 
las organizaciones no gubernamentales, en particular las organizaciones de mujeres, en su 
caso, para incrementar la concienciación y la comprensión por el público en general de las 
distintas manifestaciones de todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de 
aplicación del presente Convenio y sus consecuencias en los menores, y de la necesidad de 
prevenirlos.

2. Las Partes garantizarán la amplia difusión entre el público en general de información 
sobre las medidas disponibles para prevenir los actos de violencia incluidos en el ámbito de 
aplicación del presente Convenio.

Artículo 14.  Educación.
1. Las Partes emprenderán, en su caso, las acciones necesarias para incluir en los 

programas de estudios oficiales y a todos los niveles de enseñanza material didáctico sobre 
temas como la igualdad entre mujeres y hombres, los papeles no estereotipados de los 
géneros, el respeto mutuo, la solución no violenta de conflictos en las relaciones 
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interpersonales, la violencia contra la mujer por razones de género, y el derecho a la 
integridad personal, adaptado a la fase de desarrollo de los alumnos.

2. Las Partes emprenderán las acciones necesarias para promover los principios 
mencionados en el apartado 1 en las estructuras educativas informales así como en las 
estructuras deportivas, culturales y de ocio, y en los medios de comunicación.

Artículo 15.  Formación de profesionales.
1. Las Partes impartirán o reforzarán la formación adecuada de los profesionales 

pertinentes que traten con víctimas o autores de todos los actos de violencia incluidos en el 
ámbito de aplicación del presente Convenio, en materia de prevención y detección de dicha 
violencia, igualdad entre mujeres y hombres, necesidades y derechos de las víctimas, así 
como sobre la manera de prevenir la victimización secundaria.

2. Las Partes fomentarán la inclusión en la formación a que se refiere el apartado 1 de 
una formación en materia de cooperación coordinada e interinstitucional con el fin de permitir 
una gestión global y adecuada de las directrices en los asuntos de violencia incluidos en el 
ámbito del presente Convenio.

Artículo 16.  Programas preventivos de intervención y tratamiento.
1. Las Partes tomarán medidas legislativas u otras necesarias para crear o apoyar 

programas dirigidos a enseñar a quienes ejerzan la violencia doméstica a adoptar un 
comportamiento no violento en las relaciones interpersonales para prevenir nuevas 
violencias y cambiar los esquemas de comportamiento violentos.

2. Las Partes tomarán medidas legislativas u otras necesarias para crear o apoyar 
programas de tratamiento dirigidos a prevenir la reincidencia de los autores de delitos, en 
particular los autores de delitos de carácter sexual.

3. Al tomar las medidas mencionadas en los apartados 1 y 2, las Partes velarán por que 
la seguridad, el apoyo y los derechos humanos de las víctimas sean una prioridad y que, en 
su caso, se creen y apliquen esos programas en estrecha coordinación con los servicios 
especializados en el apoyo a las víctimas.

Artículo 17.  Participación del sector privado y los medios de comunicación.
1. Las Partes animarán al sector privado, al sector de las tecnologías de la información y 

de la comunicación y a los medios de comunicación, respetando la libertad de expresión y su 
independencia, a participar en la elaboración y aplicación de políticas, así como a establecer 
líneas directrices y normas de autorregulación para prevenir la violencia contra la mujer y 
reforzar el respeto de su dignidad.

2. Las Partes desarrollarán y promoverán, en cooperación con los actores del sector 
privado, las capacidades de niños, padres y educadores para hacer frente a un entorno de 
tecnologías de la información y de la comunicación que da acceso a contenidos degradantes 
de carácter sexual o violento que pueden ser nocivos.

CAPÍTULO IV
Protección y apoyo

Artículo 18.  Obligaciones generales.
1. Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para proteger a todas 

las víctimas contra cualquier nuevo acto de violencia.
2. Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias, conforme a su 

derecho interno, para velar por que existan mecanismos adecuados para poner en práctica 
una cooperación eficaz entre todas las agencias estatales pertinentes, incluidas las 
autoridades judiciales, los fiscales, las fuerzas y cuerpos de seguridad, las autoridades 
locales y regionales, así como las organizaciones no gubernamentales y las demás 
organizaciones o entidades pertinentes para la protección y el apoyo a las víctimas y testigos 
de todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio, 
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remitiéndose incluso a los servicios de apoyo generales y especializados a que se refieren 
los artículos 20 y 22 del presente Convenio.

3. Las Partes velarán por que las medidas tomadas conforme al presente capítulo:
– Se basen en una comprensión fundamentada en el género de la violencia contra la 

mujer y la violencia doméstica, y se concentren en los derechos humanos y la seguridad de 
la víctima;

– Se basen en un enfoque integrado que tome en cuenta la relación entre las víctimas, 
los autores de los delitos, los niños y su entorno social más amplio;

– Estén dirigidas a evitar la victimización secundaria;
– Estén dirigidas al empoderamiento e independencia económica de las mujeres 

víctimas de violencia;
– Permitan, en su caso, el establecimiento de un conjunto de servicios de protección y 

apoyo en los mismos locales;
– Respondan a las necesidades específicas de las personas vulnerables, incluso los 

hijos de las víctimas, y sean accesibles para ellos.
4. La prestación de servicios no debe depender de la voluntad de las víctimas de 

emprender acciones legales ni de testimoniar contra cualquier autor de delito.
5. Las Partes tomarán las medidas adecuadas para garantizar la protección consular u 

otra, y el apoyo a sus nacionales y a las demás víctimas que tengan derecho a esa 
protección conforme a las obligaciones derivadas del derecho internacional.

Artículo 19.  Información.
Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que las víctimas 

reciban una información adecuada y en el momento oportuno sobre los servicios de apoyo y 
las medidas legales disponibles en una lengua que comprendan.

Artículo 20.  Servicios de apoyo generales.
1. Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que las víctimas 

tengan acceso a servicios que faciliten su restablecimiento. Estas medidas deberían incluir, 
en caso necesario, servicios como el asesoramiento jurídico y psicológico, la asistencia 
financiera, los servicios de alojamiento, la educación, la formación y la asistencia en materia 
de búsqueda de empleo.

2. Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que las víctimas 
tengan acceso a servicios de salud y servicios sociales, que los servicios dispongan de 
recursos adecuados y que los profesionales estén formados para prestar asistencia a las 
víctimas y orientarlas hacia servicios adecuados.

Artículo 21.  Apoyo en materia de denuncias individuales/colectivas.
Las Partes velarán por que las víctimas se beneficien de información sobre los 

mecanismos regionales e internacionales de demandas individuales/colectivas aplicables y 
del acceso a dichos mecanismos. Las Partes promoverán la puesta a disposición de un 
apoyo a las víctimas sensible y consciente en la presentación de sus demandas.

Artículo 22.  Servicios de apoyo especializado.
1. Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para suministrar o 

adecuar, según un reparto geográfico adecuado, servicios de apoyo especializado 
inmediatos, a corto o largo plazo, a toda víctima que haya sido objeto de cualquier acto de 
violencia incluido en el ámbito de aplicación del presente Convenio.

2. Las Partes suministrarán o adecuarán servicios de apoyo especializados para todas 
las mujeres víctimas de violencia y sus hijos.

Artículo 23.  Casas de acogida.
Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para permitir la creación 

de casas de acogida apropiadas, fácilmente accesibles y en número suficiente, para ofrecer 
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alojamiento seguro a las víctimas, en particular las mujeres y sus hijos, y para ayudarlas de 
manera eficaz.

Artículo 24.  Guardias telefónicas.
Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para establecer a nivel 

nacional guardias telefónicas gratuitas, accesibles las 24 horas del día, siete días por 
semana, para proporcionar a las personas que llamen, confidencialmente o respetando su 
anonimato, consejos relativos a todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de 
aplicación del presente Convenio.

Artículo 25.  Apoyo a las víctimas de violencia sexual.
Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para permitir la creación 

de centros de ayuda de emergencia para las víctimas de violaciones y de violencias 
sexuales, apropiados, fácilmente accesibles y en número suficiente, para realizarles un 
reconocimiento médico y médico forense, y darles un apoyo vinculado al traumatismo y 
consejos.

Artículo 26.  Protección y apoyo a los menores expuestos.
1. Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que, en la oferta 

de servicios de protección y apoyo a las víctimas, se tengan en cuenta adecuadamente los 
derechos y necesidades de los menores expuestos a todas las formas de violencia incluidas 
en el ámbito de aplicación del presente Convenio.

2. Las medidas tomadas con arreglo al presente artículo incluirán los consejos 
psicosociales adaptados a la edad de los menores expuestos a todas las formas de violencia 
incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio y tendrán en cuenta debidamente 
el interés superior del niño.

Artículo 27.  Denuncia.
Las Partes tomarán las medidas necesarias para alentar a toda persona testigo de la 

comisión de cualquier acto de violencia incluido en el ámbito de aplicación del presente 
Convenio, o que tenga serias razones para creer que se podría cometer algún acto o que 
hay riesgo de que se produzcan nuevos actos de violencia, para que lo denuncie a las 
organizaciones u autoridades competentes.

Artículo 28.  Denuncia por profesionales.
Las Partes tomarán las medidas necesarias para que las normas de confidencialidad 

impuestas por sus legislaciones internas a ciertos profesionales no impidan, en condiciones 
apropiadas, hacer una denuncia a las organizaciones u autoridades competentes si tienen 
razones serias para creer que se ha cometido un acto grave de violencia incluido en el 
ámbito de aplicación del presente Convenio y que hay riesgo de que se produzcan nuevos 
actos graves de violencia.

CAPÍTULO V
Derecho material

Artículo 29.  Acciones y recursos civiles.
1. Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para proporcionar a las 

víctimas recursos civiles adecuados contra el autor del delito.
2. Con arreglo a los principios generales de derecho internacional, las Partes tomarán las 

medidas legislativas u otras necesarias para proporcionar a las víctimas recursos civiles 
adecuados contra las autoridades estatales que hubieran incumplido su deber de tomar 
medidas preventivas o de protección necesarias dentro del límite de sus poderes.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 22  Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y doméstica

– 719 –



Artículo 30.  Indemnización.
1. Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que las víctimas 

tengan derecho a solicitar una indemnización por parte de los autores de todo delito previsto 
en el presente Convenio.

2. El Estado debería conceder una indemnización adecuada a quienes hayan sufrido 
graves daños contra su integridad física o a la salud, en la medida en que el perjuicio no esté 
cubierto por otras fuentes, en particular por el autor del delito, los seguros o los servicios 
sociales y médicos financiados por el Estado. Esto no impide a las Partes requerir al autor 
del delito el reembolso de la indemnización concedida, siempre que la seguridad de la 
víctima se tenga en cuenta de manera adecuada.

3. Las medidas tomadas con arreglo al apartado 2 deberán garantizar la concesión de la 
indemnización en un plazo razonable.

Artículo 31.  Custodia, derecho de visita y seguridad.
1. Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que, en el 

momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos, se tengan en 
cuenta los incidentes de violencia incluidos en el ámbito de aplicación del presente 
Convenio.

2. Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que el ejercicio 
de ningún derecho de visita o custodia ponga en peligro los derechos y la seguridad de la 
víctima y de los niños.

Artículo 32.  Consecuencias civiles de los matrimonios forzosos.
Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que los matrimonios 

contraídos recurriendo a la fuerza puedan ser anulables, anulados o disueltos sin que esto 
suponga para la víctima cargas económicas o administrativas excesivas.

Artículo 33.  Violencia psicológica.
Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar 

como delito el hecho, cuando se cometa intencionadamente, de atentar gravemente contra la 
integridad psicológica de una persona mediante coacción o amenazas.

Artículo 34.  Acoso.
Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar 

como delito el hecho, cuando se cometa intencionadamente, de adoptar, en varias 
ocasiones, un comportamiento amenazador contra otra persona que lleve a ésta a temer por 
su seguridad.

Artículo 35.  Violencia física.
Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar 

como delito el hecho, cuando se cometa intencionadamente, de cometer actos de violencia 
física sobre otra persona.

Artículo 36.  Violencia sexual, incluida la violación.
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar 

como delito, cuando se cometa intencionadamente:
a) La penetración vaginal, anal u oral no consentida, con carácter sexual, del cuerpo de 

otra persona con cualquier parte del cuerpo o con un objeto;
b) Los demás actos de carácter sexual no consentidos sobre otra persona;
c) El hecho de obligar a otra persona a prestarse a actos de carácter sexual no 

consentidos con un tercero.
2. El consentimiento debe prestarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio 

de la persona considerado en el contexto de las condiciones circundantes.
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3. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que las 
disposiciones del apartado 1 se apliquen también contra los cónyuges o parejas de hecho 
antiguos o actuales, de conformidad con su derecho interno.

Artículo 37.  Matrimonios forzosos.
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar 

como delito el hecho, cuando se cometa intencionadamente, de obligar a un adulto o un 
menor a contraer matrimonio.

2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar 
como delito el hecho, cuando se cometa intencionadamente, de engañar a un adulto o un 
menor para llevarlo al territorio de una Parte o de un Estado distinto a aquel en el que reside 
con la intención de obligarlo a contraer matrimonio.

Artículo 38.  Mutilaciones genitales femeninas.
Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar 

como delito, cuando se cometa de modo intencionado:
a) La escisión, infibulación o cualquier otra mutilación de la totalidad o parte de los labios 

mayores, labios menores o clítoris de una mujer;
b) El hecho de obligar a una mujer a someterse a cualquiera de los actos enumerados en 

el punto a) o de proporcionarle los medios para dicho fin;
c) El hecho de incitar u obligar a una niña a someterse a cualquiera de los actos 

enumerados en el punto a) o de proporcionarle los medios para dicho fin.

Artículo 39.  Aborto y esterilización forzosos.
Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar 

como delito, cuando se cometa de modo intencionado:
a) La práctica de un aborto a una mujer sin su consentimiento previo e informado;
b) El hecho de practicar una intervención quirúrgica que tenga por objeto o por resultado 

poner fin a la capacidad de una mujer de reproducirse de modo natural sin su consentimiento 
previo e informado o sin su entendimiento del procedimiento.

Artículo 40.  Acoso sexual.
Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que toda 

forma de comportamiento no deseado, verbal, no verbal o físico, de carácter sexual, que 
tenga por objeto o resultado violar la dignidad de una persona, en particular cuando dicho 
comportamiento cree un ambiente intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, 
sea castigado con sanciones penales u otro tipo de sanciones legales.

Artículo 41.  Asistencia o complicidad y tentativa.
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar 

como delito, cuando sea intencionada, la asistencia o la complicidad en la comisión de los 
delitos previstos en los artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38 a) y 39 del presente Convenio.

2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar 
como delito, cuando sea intencionada, la tentativa de comisión de los delitos previstos en los 
artículos 35, 36, 37, 38 a) y 39 del presente Convenio.

Artículo 42.  Justificación inaceptable de los delitos penales, incluidos los delitos cometidos 
supuestamente en nombre del «honor».

1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para 
garantizar que, en los procedimientos penales abiertos por la comisión de uno de los actos 
de violencia incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio, no se considere a la 
cultura, la costumbre, la religión, la tradición o el supuesto «honor» como justificación de 
dichos actos. Ello abarca, en especial, las alegaciones según las cuales la víctima habría 

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 22  Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y doméstica

– 721 –



transgredido las normas o costumbres culturales, religiosas, sociales o tradicionales relativas 
a un comportamiento apropiado.

2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que la 
incitación hecha por cualquier persona a un menor para que cometa cualquiera de los actos 
mencionados en el apartado 1 no disminuya la responsabilidad penal de dicha persona en 
relación con los actos cometidos.

Artículo 43.  Sanción de los delitos penales.
Los delitos previstos en el presente Convenio se sancionarán con independencia de la 

relación existente entre la víctima y el autor del delito.

Artículo 44.  Competencia.
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para 

establecer su competencia con respecto a cualquiera de los delitos previstos en el presente 
Convenio cuando el delito sea cometido:

a) En su territorio; o
b) A bordo de un buque que enarbole su pabellón; o
c) A bordo de una aeronave matriculada de conformidad con sus leyes internas; o
d) Por uno de sus nacionales; o
e) Por una persona que tenga su residencia habitual en su territorio.
2. Las Partes se esforzarán por adoptar las medidas legislativas o de otro tipo necesarias 

para establecer su competencia con respecto a cualquiera de los delitos previstos en el 
presente Convenio cuando la víctima del delito sea uno de sus nacionales o una persona 
con residencia habitual en su territorio.

3. A efectos de la persecución de los delitos previstos en los artículos 36, 37, 38 y 39 del 
presente Convenio, las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias 
para que su competencia no esté subordinada a la condición de que los hechos también 
estén tipificados en el territorio en el que se hayan cometido.

4. A efectos de la persecución de los delitos previstos en los artículos 36, 37, 38 y 39 del 
presente Convenio, las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias 
para que su competencia con respecto a los puntos d) y e) del apartado 1 no esté 
subordinada a la condición de que la apertura de diligencias venga precedida de una 
demanda de la víctima o de una denuncia del Estado del lugar en el que el delito haya sido 
cometido.

5. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para 
establecer su competencia con respecto a cualquiera de los delitos previstos en el presente 
Convenio en los casos en los que el presunto autor se encuentre presente en su territorio y 
no pueda ser extraditado a otra Parte únicamente por razón de su nacionalidad.

6. Cuando varias Partes reivindiquen su competencia con respecto a un presunto delito 
de los previstos en el presente Convenio, las Partes en cuestión se pondrán de acuerdo, en 
su caso, a efectos de determinar aquella que se encuentre en mejor situación de tramitar las 
diligencias.

7. Sin perjuicio de las normas generales de derecho internacional, el presente Convenio 
no excluye ninguna competencia penal ejercida por una Parte de conformidad con su 
legislación interna.

Artículo 45.  Sanciones y medidas.
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que los 

delitos previstos en el presente Convenio sean castigados con sanciones efectivas, 
proporcionales y disuasivas, según su gravedad. Estas incluirán, en su caso, las penas 
privativas de libertad que pueden dar lugar a la extradición.

2. Las Partes podrán adoptar otras medidas en relación con los autores de los delitos, 
tales como:

– El seguimiento o la vigilancia de la persona condenada;
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– La pérdida de sus derechos dimanantes de la patria potestad si el interés superior del 
menor, que puede incluir la seguridad de la víctima, no se puede garantizar de ninguna otra 
forma.

Artículo 46.  Circunstancias agravantes.
Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que las 

circunstancias que se expresan a continuación, siempre que no sean de por sí elementos 
constitutivos del delito, de conformidad con las disposiciones aplicables de su derecho 
interno, puedan ser tomadas en consideración como circunstancias agravantes en el 
momento de la determinación de las penas correspondientes a los delitos previstos en el 
presente Convenio:

a) Que el delito se haya cometido contra un cónyuge o pareja de hecho actual o antiguo, 
de conformidad con el derecho interno, por un miembro de la familia, una persona que 
conviva con la víctima o una persona que haya abusado de su autoridad;

b) Que el delito, o los delitos emparentados, se haya cometido de forma reiterada;
c) Que el delito se haya cometido contra una persona que se encuentre en situación de 

vulnerabilidad por la concurrencia de particulares circunstancias;
d) Que el delito se haya cometido contra o en presencia de un menor;
e) Que el delito se haya cometido por dos o más personas actuando conjuntamente;
f) Que el delito haya sido precedido o se haya acompañado de una violencia de extrema 

gravedad;
g) Que el delito se haya cometido utilizando o amenazando con un arma;
h) Que el delito haya provocado graves daños físicos o psicológicos a la víctima:
i) Que el autor haya sido condenado anteriormente por hechos de similar naturaleza.

Artículo 47.  Condenas en otra Parte.
Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para prever la 

posibilidad de tener en cuenta, en el marco de la apreciación de la pena, las condenas firmes 
dictadas en otra de las Partes por los delitos previstos en el presente Convenio.

Artículo 48.  Prohibición de modos alternativos obligatorios de resolución de conflictos o 
imposición de condenas.

1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para prohibir 
los modos alternativos obligatorios de resolución de conflictos, incluidas la mediación y la 
conciliación, en lo que respecta a todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de 
aplicación del presente Convenio.

2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que, en el 
caso de que se condene al pago de una multa, se tenga debidamente en cuenta la 
capacidad del autor del delito para hacer frente a las obligaciones económicas que tenga 
contraídas con la víctima.

CAPÍTULO VI
Investigación, procedimientos, derecho procesal y medidas de protección

Artículo 49.  Obligaciones generales.
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que la 

investigación y los procedimientos judiciales relativos a todas las formas de violencia 
incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio se lleven a cabo sin demoras 
injustificadas, sin perjuicio del derecho de la víctima a todas las fases del proceso penal.

2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias, de 
conformidad con los principios fundamentales de los derechos humanos y teniendo en 
cuenta la perspectiva de género en este tipo de violencia, para garantizar una investigación y 
un procedimiento efectivos por los delitos previstos en el presente Convenio.
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Artículo 50.  Respuesta inmediata, prevención y protección.
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que las 

fuerzas y cuerpos de seguridad competentes respondan de forma rápida y eficaz a todas las 
formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio ofreciendo 
protección adecuada e inmediata a las víctimas.

2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que las 
fuerzas y cuerpos de seguridad competentes tomen de forma rápida y adecuada medidas de 
prevención y protección frente a todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de 
aplicación del presente Convenio, incluidas las medidas operativas preventivas y la recogida 
de pruebas.

Artículo 51.  Valoración y gestión de riesgos.
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que todas 

las autoridades pertinentes puedan llevar a cabo una valoración del riesgo de letalidad, de la 
gravedad de la situación y del riesgo de reincidencia de la violencia a efectos de gestionar el 
riesgo y garantizar, en su caso, la coordinación de la seguridad y el apoyo.

2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que la 
valoración mencionada en el apartado 1 tenga debidamente en cuenta, en todas las fases de 
la investigación y de la aplicación de las medidas de protección, el hecho de que el autor de 
actos de violencia incluidos en el campo de aplicación del presente Convenio posea o tenga 
acceso a armas de fuego.

Artículo 52.  Órdenes urgentes de prohibición.
Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que las 

autoridades competentes dispongan de la facultad de ordenar, en situaciones de peligro 
inmediato, que el autor del acto de violencia doméstica abandone la residencia de la víctima 
o de la persona en peligro por un periodo de tiempo suficiente y de prohibir que el autor entre 
en el domicilio de la víctima o de la persona en peligro o contacte con ella. Las medidas 
adoptadas de conformidad con el presente artículo deberán dar prioridad a la seguridad de 
las víctimas o personas en peligro.

Artículo 53.  Mandamientos u órdenes de protección.
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que las 

víctimas de todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente 
Convenio puedan beneficiarse de mandamientos u órdenes de protección adecuados.

2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que los 
mandamientos u órdenes de protección mencionados en el apartado 1:

– Ofrezcan una protección inmediata y no supongan una carga económica o 
administrativa excesiva para la víctima;

– Tengan efecto por un periodo determinado o hasta su modificación o revocación;
– En su caso, se dicten sin audiencia a la otra parte con efecto inmediato;
– Puedan disponerse de forma independiente o acumulable a otros procedimientos 

judiciales;
– Puedan introducirse en procesos judiciales subsiguientes.
3. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que los 

mandamientos u órdenes de protección dictados de conformidad con el apartado 1 sean 
objeto de sanciones legales, efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Artículo 54.  Investigación y pruebas.
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que en 

cualquier procedimiento, civil o penal, las pruebas relativas a los antecedentes sexuales y al 
comportamiento de la víctima no sean admitidas salvo que sea pertinente y necesario.
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Artículo 55.  Procedimientos ex parte y ex officio.
1. Las Partes velarán por que las investigaciones o los procedimientos relativos a los 

delitos previstos en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 del presente Convenio no dependan 
totalmente de una denuncia o demanda de la víctima cuando el delito se hubiera cometido, 
en parte o en su totalidad, en su territorio, y por que el procedimiento pueda continuar su 
tramitación incluso cuando la víctima se retracte o retire su denuncia.

2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para 
garantizar, de acuerdo con las condiciones previstas en su derecho interno, la posibilidad de 
que las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y los consejeros 
especializados en violencia doméstica puedan asistir y/o apoyar a las víctimas, a petición de 
éstas, a lo largo de las investigaciones y procedimientos judiciales relativos a los delitos 
previstos en el presente Convenio.

Artículo 56.  Medidas de protección.
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para 

salvaguardar los derechos e intereses de las víctimas, incluidas sus necesidades específicas 
cuando actúen en calidad de testigos, en todas las fases de las investigaciones y 
procedimientos judiciales, en especial:

a) Velando por que tanto ellas como sus familiares y testigos de cargo estén al amparo 
de los riesgos de intimidación, represalias y nueva victimización;

b) Velando por que las víctimas sean informadas, al menos en los casos en que las 
víctimas y sus familiares pudieran estar en peligro, cuando el autor del delito se evada o 
salga en libertad de forma temporal o definitiva;

c) Manteniéndolas informadas, según las condiciones establecidas en su derecho 
interno, de sus derechos y de los servicios existentes a su disposición, así como del curso 
dado a su demanda, de los cargos imputados, del desarrollo general de la investigación o del 
procedimiento y de su papel en el mismo, y de la resolución recaída;

d) Dando a las víctimas, de conformidad con las normas procedimentales de su derecho 
interno, la posibilidad de ser oídas, de presentar elementos de prueba y de exponer sus 
puntos de vista, necesidades y preocupaciones, directamente o a través de un intermediario, 
y de que éstos sean examinados;

e) Proporcionando a las víctimas una asistencia adecuada para que sus derechos e 
intereses sean debidamente expuestos y considerados;

f) Velando por que se puedan adoptar medidas para proteger la vida privada y la imagen 
de la víctima;

g) Velando por que, siempre que sea posible, se evite el contacto entre las víctimas y los 
autores de los delitos en la sede de los tribunales o de los locales de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad;

h) Proporcionando a las víctimas intérpretes independientes y competentes, cuando las 
víctimas sean parte en el procedimiento o cuando aporten elementos de prueba;

i) Permitiendo a las víctimas declarar ante el tribunal, de conformidad con las normas de 
su derecho interno, sin estar presentes, o al menos sin que el presunto autor del delito esté 
presente, especialmente recurriendo a las tecnologías de la comunicación adecuadas, si se 
dispone de ellas.

2. Se deberán disponer, en su caso, medidas de protección específicas que tengan en 
consideración el interés superior del menor que haya sido víctima y testigo de actos de 
violencia contra la mujer y de violencia doméstica.

Artículo 57.  Asistencia jurídica.
Las Partes velarán por que las víctimas tengan derecho a asistencia jurídica y ayuda 

legal gratuita según las condiciones previstas en su derecho interno.

Artículo 58.  Prescripción.
Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias a efectos de que 

el plazo de prescripción para instar un procedimiento relativo a los delitos previstos en los 
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artículos 36, 37, 38 y 39 del presente Convenio tenga una duración suficiente y proporcional 
a la gravedad del delito de que se trate, a fin de permitir la tramitación eficaz del 
procedimiento, después de que la víctima haya adquirido la mayoría de edad.

CAPÍTULO VII
Migración y asilo

Artículo 59.  Estatuto de residente.
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para 

garantizar que se conceda a las víctimas, cuyo estatuto de residente dependa del de su 
cónyuge o de su pareja de hecho, de conformidad con su derecho interno, previa petición, un 
permiso de residencia autónomo, en el caso de disolución del matrimonio o de la relación, en 
situaciones particularmente difíciles, con independencia de la duración del matrimonio o de 
la relación. Las condiciones relativas a la concesión y a la duración del permiso de 
residencia autónomo se establecerán de conformidad con el derecho interno.

2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que las 
víctimas puedan obtener la suspensión de los procedimientos de expulsión iniciados por 
causa de que su estatuto de residente dependa del de su cónyuge o de su pareja de hecho, 
de conformidad con su derecho interno, con el fin de permitirles solicitar un permiso de 
residencia autónomo.

3. Las Partes expedirán un permiso de residencia renovable a las víctimas, en al menos 
una de las situaciones siguientes:

a) cuando la autoridad competente considere que su estancia es necesaria con respecto 
a su situación personal;

b) cuando la autoridad competente considere que su estancia es necesaria a los fines de 
cooperación con las autoridades competentes en el marco de una investigación o de 
procedimientos penales.

4. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que las 
víctimas de matrimonios forzosos llevadas a otro país a fines de celebración de dichos 
matrimonios, y que pierdan, en consecuencia, su estatuto de residentes en el país en que 
residan habitualmente, puedan recuperar este estatuto.

Artículo 60.  Solicitudes de asilo basadas en el género.
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que la 

violencia contra la mujer basada en el género pueda reconocerse como una forma de 
persecución en el sentido del artículo 1, A (2) del Convenio, relativo al estatuto de los 
refugiados de 1951 y como una forma de daño grave que da lugar a una protección 
complementaria o subsidiaria.

2. Las Partes velarán por la aplicación a cada uno de los motivos del Convenio de una 
interpretación sensible al género y por que los solicitantes de asilo puedan obtener el 
estatuto de refugiado en los casos en que haya quedado establecido que el riesgo de 
persecución está basado en uno o varios de esos motivos, conforme a los instrumentos 
pertinentes aplicables.

3. as Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para desarrollar 
procedimientos de acogida sensibles al género y servicios de apoyo a los solicitantes de 
asilo, así como directrices basadas en el género y procedimientos de asilo sensibles al 
género, incluidos los relativos a la obtención del estatuto de refugiado y a la solicitud de 
protección internacional.

Artículo 61.  La no devolución.
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para respetar 

el principio de no devolución, conforme a las obligaciones existentes derivadas del derecho 
internacional.
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2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que las 
víctimas de violencia contra la mujer necesitadas de protección, con independencia de su 
condición o de su lugar de residencia, no puedan ser devueltas en circunstancia alguna a un 
país en el que su vida pudiera estar en peligro o en el que pudieran ser víctimas de tortura o 
de penas o tratos inhumanos o degradantes.

CAPÍTULO VIII
Cooperación internacional

Artículo 62.  Principios generales.
1. Las Partes cooperarán para celebrar acuerdos, conforme a las disposiciones del 

presente Convenio y en aplicación de los instrumentos internacionales y regionales 
pertinentes, relativos a la cooperación en materia civil y penal, basados en legislaciones 
uniformes o recíprocas y en su derecho interno, en la medida más amplia posible, a los fines 
de:

a) Prevenir, combatir y perseguir todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de 
aplicación del presente Convenio;

b) Proteger y asistir a las víctimas;
c) Llevar a cabo investigaciones o procedimientos en relación con los delitos 

establecidos en virtud del presente Convenio;
d) Aplicar las sentencias civiles y penales pertinentes dictadas por las autoridades 

judiciales de las Partes, incluidas las órdenes de protección.
2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que las 

víctimas de un delito establecido conforme al presente Convenio y que haya sido cometido 
en el territorio de una Parte distinta de aquél en el que ellas sean residentes, puedan 
presentar denuncia ante las autoridades competentes de su Estado de residencia.

3. En el caso de que una Parte que subordina la asistencia judicial en materia penal, la 
extradición o la ejecución de sentencias civiles o penales dictadas por otra de las Partes en 
el presente Convenio a la existencia de un tratado, recibe una solicitud en relación con esta 
cooperación en materia judicial de una Parte con la que no tenga firmado un tratado de ese 
tipo, podrá considerar al presente Convenio como base legal para la asistencia judicial penal, 
la extradición, o la ejecución de sentencias civiles o penales dictadas por otra de las Partes 
en el presente Convenio con respecto a los delitos establecidos de conformidad con el 
presente Convenio.

4. Las Partes se esforzarán por incluir, cuando proceda, la prevención y la lucha contra la 
violencia contra la mujer y la violencia doméstica, dentro de los programas de ayuda al 
desarrollo elaborados a favor de terceros Estados, incluida la celebración de acuerdos 
bilaterales y multilaterales con terceros Estados destinados a facilitar la protección de las 
víctimas, conforme al apartado 5 del artículo 18.

Artículo 63.  Medidas relativas a las personas en situación de riesgo.
Cuando una de las Partes, sobre la base de la información que posea, tenga serios 

motivos para creer que una persona corre el riesgo de quedar sometida de modo inmediato 
en el territorio de otra Parte a uno de los actos de violencia a que se refieren los artículos 36, 
37, 38 y 39 del presente Convenio, se anima a la Parte que disponga de la información a 
transmitirla sin demora a la otra Parte con el fin de asegurarse de que se toman las medidas 
protección apropiadas. Esta información deberá contener, en su caso, indicaciones acerca 
de las disposiciones de protección existentes a favor de la persona en peligro.

Artículo 64.  Información.
1. La Parte requerida deberá informar rápidamente a la Parte requirente del resultado 

final de la acción ejercida, de conformidad con el presente capítulo. La Parte requerida 
deberá informar igualmente con rapidez a la Parte requirente de todas las circunstancias que 
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puedan hacer imposible la ejecución de la acción contemplada o que puedan retrasarla de 
manera significativa.

2. Cualquier Parte podrá transferir a otra Parte, dentro del límite de las normas 
establecidas por su legislación interna, y sin necesidad de petición previa, las informaciones 
obtenidas en el marco de sus propias investigaciones cuando considere que la divulgación 
de tales informaciones puede ayudar a la Parte que las reciba a prevenir los delitos 
establecidos en virtud del presente Convenio, o a entablar o perseguir las investigaciones o 
los procedimientos relativos a tales delitos, o que podría desembocar en una solicitud de 
cooperación formulada por dicha Parte conforme al presente capítulo.

3. La Parte que reciba cualquier información de conformidad con el apartado 2 deberá 
transmitirla a sus autoridades competentes de manera que puedan entablarse 
procedimientos cuando se consideren adecuados, o que dicha información pueda ser 
tomada en consideración en los procedimientos civiles y penales pertinentes.

Artículo 65.  Protección de datos.
Los datos personales se conservarán y utilizarán conforme a las obligaciones contraídas 

por las Partes en el Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento 
automatizado de datos de carácter personal (STE n° 108).

CAPÍTULO IX
Mecanismo de seguimiento

Artículo 66.  Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia 
doméstica.

1. El Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia 
doméstica (en lo sucesivo denominado «GREVIO») se hará cargo de velar por la aplicación 
del presente Convenio por las Partes.

2. El GREVIO estará compuesto por 10 miembros como mínimo y un máximo de 15 
miembros, debiendo tomarse en consideración una participación equilibrada entre mujeres y 
hombres y una distribución geográficamente equilibrada, así como la participación 
multidisciplinaria de expertos. Sus miembros serán elegidos por el Comité de las Partes 
entre los candidatos designados por las Partes, por un mandato de cuatro años, 
prorrogables una sola vez, y de entre los nacionales de las Partes.

3. La elección inicial de 10 miembros será organizada dentro del plazo de un año a partir 
de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio. La elección de 5 miembros 
adicionales se organizará tras producirse la vigesimoquinta ratificación o adhesión.

4. La elección de los miembros del GREVIO se basará en los principios siguientes:
a) Serán elegidos conforme a un procedimiento transparente de entre personalidades de 

alta moralidad conocidas por su competencia en materia de derechos humanos, igualdad 
entre mujeres y hombres, violencia contra la mujer y violencia doméstica, o en asistencia y 
protección a las víctimas, o que tengan una experiencia profesional reconocida en los 
ámbitos incluidos en el presente Convenio;

b) El GREVIO no podrá incluir más de un nacional del mismo Estado;
c) Deberían representar a los principales sistemas jurídicos;
d) Deberían representar a los actores e instancias pertinentes en el ámbito de la 

violencia contra la mujer y la violencia doméstica;
e) Participarán a título individual, siendo independientes e imparciales en el ejercicio de 

sus mandatos y estando disponibles para desempeñar sus funciones de manera efectiva.
5. El procedimiento de elección de los miembros del GREVIO será establecido por el 

Comité de Ministros del Consejo de Europa, previa consulta y consentimiento unánime de 
las Partes, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente Convenio.

6. El GREVIO adoptará su propio reglamento interno.
7. Los miembros del GREVIO y los demás miembros de las delegaciones encargadas de 

efectuar las visitas a los países, gozarán, conforme al modo establecido en los apartados 9 y 
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14 del artículo 68, de los privilegios e inmunidades previstos por el anejo al presente 
Convenio.

Artículo 67.  Comité de las Partes.
1. El Comité de las Partes estará compuesto por representantes de las Partes en el 

Convenio.
2. El Comité de las Partes será convocado por el Secretario General del Consejo de 

Europa. Su primera reunión deberá celebrarse en el plazo de un año a partir de la entrada en 
vigor del presente Convenio con el fin de elegir a los miembros del GREVIO. Posteriormente, 
se reunirá a solicitud de un tercio de las Partes, o del Presidente del Comité de las Partes o 
del Secretario General.

3. El Comité de las Partes adoptará su propio reglamento interno.

Artículo 68.  Procedimiento.
1. Las Partes presentarán al Secretario General del Consejo de Europa, basándose en 

un cuestionario preparado por el GREVIO, un informe sobre las medidas de tipo legislativo y 
de otro tipo que hagan efectivas las disposiciones del presente Convenio, para su examen 
por el GREVIO.

2. El GREVIO examinará el informe que se le someta de conformidad con el apartado 1 
junto con los representantes de la Parte de que se trate.

3. El procedimiento de evaluación posterior se dividirá en ciclos cuya duración será 
determinada por el GREVIO. Al inicio de cada ciclo, el GREVIO seleccionará las 
disposiciones particulares sobre las que las va a tratar el procedimiento de evaluación y 
enviará un cuestionario.

4. El GREVIO determinará los medios apropiados para proceder a dicha evaluación. En 
particular, podrá adoptar un cuestionario para cada uno de los ciclos que servirá de base 
para la evaluación de su aplicación por las Partes. Este cuestionario será enviado a todas las 
Partes. Las Partes responderán al mismo, así como a cualquier otra información que les pida 
el GREVIO.

5. El GREVIO podrá recibir informaciones relativas a la aplicación del Convenio de 
organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, así como de instituciones 
nacionales de protección de derechos humanos.

6. El GREVIO tomará debidamente en consideración las informaciones existentes de que 
se disponga en otros instrumentos y organizaciones regionales e internacionales en los 
ámbitos incluidos en el campo de aplicación del presente Convenio.

7. En el momento de adoptar el cuestionario para cada ciclo de evaluación, el GREVIO 
tomará debidamente en consideración la recopilación de los datos y las investigaciones 
existentes en las Partes, tal como se indica en el artículo 11 del presente Convenio.

8. El GREVIO podrá recibir informaciones relativas a la aplicación del Convenio por parte 
del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, la Asamblea parlamentaria y 
otros organismos especializados pertinentes del Consejo de Europa, así como los 
establecidos por otros instrumentos internacionales. Las denuncias presentadas ante estos 
organismos y los resultados derivados de las mismas serán puestos a disposición del 
GREVIO.

9. El GREVIO podrá organizar visitas a los países de que se trate de manera subsidiaria, 
en cooperación con las autoridades nacionales y con asistencia de expertos nacionales 
independientes, en el caso de que las informaciones recibidas resulten ser insuficientes o en 
los casos previstos en el apartado 14. En esas visitas, el GREVIO podrá estar asistido por 
especialistas en áreas específicas.

10. El GREVIO elaborará un proyecto de informe que contenga sus análisis en relación 
con la aplicación de las disposiciones de que trata el procedimiento de evaluación, así como 
las sugerencias y propuestas relativas al modo en que la Parte de que se trate pueda tratar 
los problemas definidos. Se dará traslado del proyecto de informe a la Parte objeto de la 
evaluación para que aporte sus comentarios. Estos serán tomados en consideración por el 
GREVIO cuando apruebe su informe.

11. Sobre la base de todas las informaciones recibidas y los comentarios de las Partes, 
el GREVIO aprobará su informe y conclusiones en relación con las medidas adoptadas por 
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la Parte de que se trate para aplicar las disposiciones del presente Convenio. Este informe y 
sus conclusiones se reenviarán a la Parte afectada y al Comité de las Partes. El informe y 
las conclusiones del GREVIO se harán públicos desde el momento en que se adopten, junto 
con los comentarios que pueda ofrecer la Parte afectada.

12. Dejando a salvo el procedimiento previsto en los apartados 1 a 8, el Comité de las 
Partes podrá adoptar, basándose en el informe y las conclusiones del GREVIO, 
recomendaciones dirigidas a dicha Parte (a) en relación con las medidas que deban 
adoptarse para poner en práctica las conclusiones del GREVIO, fijando una fecha si ello 
fuera necesario para la presentación de informaciones acerca de su aplicación, y (b) que 
tengan como objetivo promover la cooperación con dicha Parte con el fin de aplicar el 
presente Convenio de manera satisfactoria.

13. En el caso de que el GREVIO reciba informaciones fiables que indiquen una 
situación en la que existan problemas que requieren una atención inmediata con el fin de 
prevenir o limitar la extensión y el número de violaciones graves del Convenio, podrá solicitar 
que se le someta con urgencia un informe especial relativo a las medidas adoptadas para 
prevenir un tipo de violencia grave, extendida o concomitante, contra las mujeres.

14. El GREVIO podrá designar, teniendo en cuenta las informaciones que le proporcione 
la Parte afectada, así como cualquier otra información fiable disponible, a uno o varios de 
sus miembros para que lleven a cabo una investigación y presenten de modo urgente un 
informe al GREVIO. Cuando se considere necesario y previo acuerdo con esa Parte, la 
investigación podrá incluir una visita a su territorio.

15. Una vez examinadas las conclusiones relativas a la investigación mencionada en el 
apartado 14, el GREVIO transmitirá dichas conclusiones a la Parte de que se trate y, en su 
caso, al Comité de las Partes y al Comité de Ministros del Consejo de Europa con cualquier 
otro comentario y recomendación.

Artículo 69.  Recomendaciones generales.
El GREVIO podrá adoptar, cuando proceda, recomendaciones generales acerca de la 

aplicación del presente Convenio.

Artículo 70.  Participación de los parlamentos en el seguimiento.
1. Los parlamentos nacionales quedan invitados a participar en el seguimiento de las 

medidas adoptadas para la aplicación del presente Convenio.
2. Las Partes someterán los informes del GREVIO a sus parlamentos nacionales.
3. Se invita a Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a hacer balance, con 

regularidad, de la aplicación del presente Convenio.

CAPÍTULO X
Relación con otros instrumentos internacionales

Artículo 71.  Relación con otros instrumentos internacionales.
1. El presente Convenio no afectará a las obligaciones derivadas de otros instrumentos 

internacionales en los que las Partes en el presente Convenio sean o serán Partes y que 
contengan disposiciones relativas a las materias que abarca el presente Convenio.

2. Las Partes en el presente Convenio podrán celebrar entre ellas acuerdos bilaterales o 
multilaterales en relación con las cuestiones reguladas por el presente Convenio, a los fines 
de completar o reforzar sus disposiciones o de facilitar la aplicación de los principios que el 
mismo consagra.
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CAPÍTULO XI
Enmiendas al Convenio

Artículo 72.  Enmiendas.
1. Toda enmienda al presente Convenio propuesta por una Parte deberá ser comunicada 

al Secretario General del Consejo de Europa quien se encargará de transmitirla a los 
Estados Miembros del Consejo de Europa, a cualquier otro signatario, a toda Parte, a la 
Unión Europea, a cualquier Estado invitado a firmar el presente Convenio de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75, así como a cualquier otro Estado invitado a adherirse al 
presente Convenio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.

2. El Comité de Ministros del Consejo de Europa examinará la enmienda propuesta y 
podrá aprobar dicha enmienda por la mayoría prevista en el artículo 20.d del Estatuto del 
Consejo de Europa, una vez consultadas las Partes en el Convenio que no sean miembros 
del Consejo de Europa.

3. El texto de toda enmienda aprobada por el Comité de Ministros conforme al 
apartado 2 se comunicará a las Partes, para su aceptación.

4. Toda enmienda adoptada de conformidad con el apartado 2 entrará en vigor el primer 
día del mes siguiente a la expiración de un plazo de un mes después de la fecha en que 
todas las Partes hayan informado al Secretario General de su aceptación.

CAPÍTULO XII
Cláusulas finales

Artículo 73.  Efectos del Convenio.
Las disposiciones del presente Convenio no afectarán a las disposiciones de la 

legislación interna ni a las de otros instrumentos internacionales vinculantes vigentes o que 
puedan entrar en vigor y en cuya aplicación se reconozcan o puedan ser reconocidos a las 
personas derechos más favorables en materia de prevención y de lucha contra la violencia 
contra la mujer y la violencia doméstica.

Artículo 74.  Solución de controversias.
1. En caso de cualquier divergencia en torno a la aplicación o la interpretación de las 

disposiciones del presente Convenio las Partes deberán tratar de encontrar su solución, ante 
todo, por medio de negociación, conciliación o arbitraje, o por cualquier otro medio de 
solución pacífica aceptado conjuntamente por las mismas.

2. El Comité de Ministros del Consejo de Europa podrá establecer procedimientos de 
solución que puedan ser utilizados por las Partes en un litigio, en el caso de que estas 
consientan su aplicación.

Artículo 75.  Firma y entrada en vigor.
1. El presente Convenio estará abierto a la firma de los Estados Miembros del Consejo 

de Europa, los Estados no miembros que hayan participado en su elaboración, y de la Unión 
Europea.

2. El presente Convenio estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los 
instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación serán depositados en poder del 
Secretario General del Consejo de Europa.

3. El presente Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración 
de un plazo de tres meses a partir de la fecha en que diez signatarios, al menos ocho de los 
cuales sean Estados miembros del Consejo de Europa, hayan expresado su consentimiento 
en quedar vinculados por el Convenio de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2.

4. En el caso de que un Estado de los que hace referencia el apartado 1, o la Unión 
Europea, exprese con posterioridad su consentimiento en quedar vinculado por el Convenio, 
éste entrará en vigor con respecto al mismo el primer día del mes siguiente a la expiración 
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de un plazo de tres meses a partir de la fecha del depósito de su instrumento de ratificación, 
aceptación o aprobación.

Artículo 76.  Adhesión al Convenio.
1. Después de la entrada en vigor del presente Convenio, el Comité de Ministros del 

Consejo de Europa, podrá invitar, previa consulta con las Partes del presente Convenio y 
después de haber obtenido su consentimiento unánime, a cualquier Estado no miembro del 
Consejo de Europa que no haya participado en la elaboración del Convenio, a adherirse al 
presente Convenio mediante una decisión tomada por la mayoría prevista en el artículo 20.d, 
del Estatuto del Consejo de Europa, y con el voto unánime de los representantes de los 
Estados Contratantes con derecho a formar parte del Comité de Ministros.

2. Respecto a cualquier Estado que se adhiera, el Convenio entrará en vigor el primer 
día del mes siguiente a la expiración de un plazo de tres meses a partir de la fecha del 
depósito del instrumento de adhesión en poder del Secretario General del Consejo de 
Europa.

Artículo 77.  Aplicación territorial.
1. Cualquier Estado, o la Unión Europea, podrá designar, en el momento de la firma o del 

depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el territorio o 
territorios a los que se aplicará el presente Convenio.

2. Toda Parte podrá ampliar, en fecha posterior y mediante una declaración dirigida al 
Secretario General del Consejo de Europa, la aplicación del presente Convenio a cualquier 
otro territorio expresado en la declaración de cuyas relaciones internacionales sea 
responsable o en cuyo nombre esté autorizado para comprometerse. Con respecto a dicho 
territorio, el Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un 
plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de dicha declaración por el Secretario 
General.

3. Toda declaración formulada en virtud de los dos apartados anteriores podrá ser 
retirada, respecto de cualquier territorio designado en dicha declaración, mediante 
notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa. La retirada surtirá efecto el 
primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de tres meses a partir de la fecha de 
recepción de la notificación por el Secretario General.

Artículo 78.  Reservas.
1. No podrá formularse ninguna reserva a las disposiciones del presente Convenio, a 

excepción de las previstas en los apartados 2 y 3.
2. Todo Estado o la Unión Europea podrá precisar, en el momento de la firma o del 

depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, mediante 
declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, que se reserva el derecho 
a no aplicar, o a aplicar únicamente en casos o condiciones específicas, las disposiciones 
establecidas en:

– El apartado 2 del artículo 30;
– Los apartados 1.e, 3 y 4 del artículo 44;
– El apartado 1 del artículo 55, en lo que concierne al artículo 35 con respecto a los 

delitos de menor importancia;
– El artículo 58 en lo que se refiere a los artículos 37, 38 y 39;
– El artículo 59.
3. Cualquier Estado o la Unión Europea podrá precisar, en el momento de la firma o del 

depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, mediante 
declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, que se reserva el derecho 
a prever sanciones no penales, en lugar de sanciones penales, con respecto a las conductas 
indicadas en los artículos 33 y 34.

4. Cualquier Parte podrá retirar total o parcialmente una reserva mediante una 
declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa. Esta declaración surtirá 
efecto en la fecha de su recepción por el Secretario General.
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Artículo 79.  Validez y examen de las reservas.
1. Las reservas previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 78, tendrán validez durante 

cinco años a partir del primer día de la entrada en vigor del Convenio con respecto a la Parte 
de que se trate. No obstante, dichas reservas podrán prorrogarse por plazos de igual 
duración.

2. Dieciocho meses después de la expiración de la reserva, el Secretario General del 
Consejo de Europa informará a la Parte de que se trate de dicha expiración. Tres meses 
antes de la fecha de expiración, la Parte notificará al Secretario General su intención de 
mantener, modificar o retirar la reserva. En caso contrario, el Secretario General informará a 
esa Parte de que su reserva queda prorrogada automáticamente por un plazo de seis 
meses. En el caso de que la Parte de que se trate no notifique su decisión de mantener o 
modificar sus reservas antes de expirar dicho plazo, la reserva o las reservas se 
considerarán caducadas.

3. Cuando una de las Partes formule una reserva conforme a los apartados 2 y 3 del 
artículo 78, deberá dar explicaciones al GREVIO, con anterioridad a su prórroga o cuando 
sea requerida para ello, sobre los motivos que justifican su mantenimiento.

Artículo 80.  Denuncia.
1. Toda Parte podrá denunciar en cualquier momento el presente Convenio dirigiendo 

una notificación al Secretario General del Consejo de Europa.
2. Dicha denuncia surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un 

plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la notificación por el Secretario 
General.

Artículo 81.  Notificaciones.
El Secretario General del Consejo de Europa notificará a los Estados Miembros del 

Consejo de Europa, a los Estados no miembros del Consejo de Europa que hayan 
participado en la elaboración del presente Convenio, a cualquier signatario, a toda Parte, a la 
Unión Europea y a cualquier Estado invitado a adherirse al presente Convenio:

a) Toda firma;
b) El depósito de cualquier instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 

adhesión;
c) Cualquier fecha de entrada en vigor del presente Convenio de conformidad con los 

artículos 75 y 76;
d) Toda enmienda adoptada de conformidad con el artículo 72, así como la fecha de 

entrada en vigor de dicha enmienda;
e) Toda reserva y toda retirada de reservas efectuadas en aplicación del artículo 78;
f) Toda denuncia hecha en virtud de lo dispuesto en el artículo 80;
g) Cualquier otro acto, notificación o comunicación que se refieran al presente Convenio.

ANEJO
Privilegios e immunidades (artículo 66)

1. El presente anejo se aplica a los miembros del GREVIO indicados en el artículo 66 del 
Convenio, así como a otros miembros de las delegaciones encargadas de efectuar las visitas 
al país. A los fines del presente anejo, la expresión «otros miembros de las delegaciones 
encargadas de efectuar las visitas al país» incluirá a los expertos nacionales independientes 
y a los especialistas a que se refiere el apartado 9 del artículo 68 del Convenio, los agentes 
del Consejo de Europa y los intérpretes empleados por el Consejo de Europa que 
acompañan al GREVIO en sus visitas al país.

2. Los miembros del GREVIO y los otros miembros de las delegaciones encargadas de 
efectuar las visitas al país gozarán de los privilegios e inmunidades indicados a continuación 
en el ejercicio de sus funciones relacionadas con la preparación y la realización de las 
visitas, así como con los resultados derivados de dichas visitas y los viajes relacionados con 
sus funciones:
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a) Inmunidad de retención o detención y del embargo de sus equipajes personales y, en 
lo que referente a los actos llevados a cabo por ellos en su condición oficial, incluidos los 
orales y escritos, inmunidad de toda jurisdicción;

b) Exención con respecto a todas las medidas restrictivas referentes a su libertad de 
movimientos: salida y entrada de su país de residencia y entrada y salida del país en que 
ejerzan sus funciones, así como con respecto a todas las formalidades de registro de 
extranjeros, en los países visitados o transitados por ellos en el ejercicio de sus funciones.

3. En materia de aduanas y de control de cambios, y en el curso de viajes efectuados en 
el ejercicio de sus funciones, se concederá a los miembros del GREVIO y a los demás 
miembros de las delegaciones encargadas de efectuar las visitas al país, las mismas 
facilidades que las reconocidas a los representantes de gobiernos extranjeros en misión 
oficial temporal.

4. La documentación relativa a la evaluación de la aplicación del Convenio transportada 
por los miembros del GREVIO y los demás miembros de las delegaciones encargadas de 
efectuar las visitas el país, es inviolable en la medida en que se refiera a la actividad del 
GREVIO. No podrá aplicarse medida alguna de interceptación o de censura a la 
correspondencia oficial del GREVIO ni a las comunicaciones oficiales de los miembros del 
GREVIO y de los demás miembros de las delegaciones encargadas efectuar las visitas al 
país.

5. Con el fin de garantizar a los miembros del GREVIO y a los demás miembros de las 
delegaciones encargadas de efectuar las visitas al país la completa libertad de expresión y la 
completa independencia en el cumplimiento de sus funciones, seguirá concediéndoseles la 
inmunidad de jurisdicción en lo que se refiere a sus palabras y escritos o sus actos llevados 
a cabo en el ejercicio de sus funciones incluso con posterioridad a haber finalizado el 
mandato de dichas personas.

6. Se concederán los privilegios e inmunidades a las personas a que se refiere el 
apartado 1 del presente anejo, no para su beneficio personal, sino con la finalidad de 
asegurar el ejercicio de sus funciones en interés del GREVIO con total independencia. La 
retirada de las inmunidades concedidas a las personas a que se refiere el apartado 1 del 
presente anejo se efectuará por el Secretario General del Consejo de Europa, en todos los 
casos en que, en su opinión, la inmunidad pudiera impedir que se hiciera justicia y en que la 
inmunidad pueda ser retirada sin perjudicar los intereses del GREVIO.
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§ 23

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 294, de 6 de diciembre de 2018

Última modificación: 9 de mayo de 2023
Referencia: BOE-A-2018-16673

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley 

orgánica.

PREÁMBULO

I
La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales 

es un derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 de la Constitución española. De 
esta manera, nuestra Constitución fue pionera en el reconocimiento del derecho fundamental 
a la protección de datos personales cuando dispuso que «la ley limitará el uso de la 
informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el 
pleno ejercicio de sus derechos». Se hacía así eco de los trabajos desarrollados desde 
finales de la década de 1960 en el Consejo de Europa y de las pocas disposiciones legales 
adoptadas en países de nuestro entorno.

El Tribunal Constitucional señaló en su Sentencia 94/1998, de 4 de mayo, que nos 
encontramos ante un derecho fundamental a la protección de datos por el que se garantiza a 
la persona el control sobre sus datos, cualesquiera datos personales, y sobre su uso y 
destino, para evitar el tráfico ilícito de los mismos o lesivo para la dignidad y los derechos de 
los afectados; de esta forma, el derecho a la protección de datos se configura como una 
facultad del ciudadano para oponerse a que determinados datos personales sean usados 
para fines distintos a aquel que justificó su obtención. Por su parte, en la Sentencia 
292/2000, de 30 de noviembre, lo considera como un derecho autónomo e independiente 
que consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta 
a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un 
particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber 
quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso.

A nivel legislativo, la concreción y desarrollo del derecho fundamental de protección de 
las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales tuvo lugar en sus 
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orígenes mediante la aprobación de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, reguladora 
del tratamiento automatizado de datos personales, conocida como LORTAD. La Ley 
Orgánica 5/1992 fue reemplazada por la Ley Orgánica 15/1999, de 5 de diciembre, de 
protección de datos personales, a fin de trasponer a nuestro derecho a la Directiva 95/46/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos. Esta ley orgánica supuso un segundo hito en la evolución de la 
regulación del derecho fundamental a la protección de datos en España y se complementó 
con una cada vez más abundante jurisprudencia procedente de los órganos de la jurisdicción 
contencioso-administrativa.

Por otra parte, también se recoge en el artículo 8 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 16.1 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea. Anteriormente, a nivel europeo, se había adoptado la Directiva 95/46/CE 
citada, cuyo objeto era procurar que la garantía del derecho a la protección de datos 
personales no supusiese un obstáculo a la libre circulación de los datos en el seno de la 
Unión, estableciendo así un espacio común de garantía del derecho que, al propio tiempo, 
asegurase que en caso de transferencia internacional de los datos, su tratamiento en el país 
de destino estuviese protegido por salvaguardas adecuadas a las previstas en la propia 
directiva.

II
En los últimos años de la pasada década se intensificaron los impulsos tendentes a 

lograr una regulación más uniforme del derecho fundamental a la protección de datos en el 
marco de una sociedad cada vez más globalizada. Así, se fueron adoptando en distintas 
instancias internacionales propuestas para la reforma del marco vigente. Y en este marco la 
Comisión lanzó el 4 de noviembre de 2010 su Comunicación titulada «Un enfoque global de 
la protección de los datos personales en la Unión Europea», que constituye el germen de la 
posterior reforma del marco de la Unión Europea. Al propio tiempo, el Tribunal de Justicia de 
la Unión ha venido adoptando a lo largo de los últimos años una jurisprudencia que resulta 
fundamental en su interpretación.

El último hito en esta evolución tuvo lugar con la adopción del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos), así como de la Directiva (UE) 2016/680 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las 
autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento 
de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de 
dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo.

III
El Reglamento general de protección de datos pretende con su eficacia directa superar 

los obstáculos que impidieron la finalidad armonizadora de la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de esos datos. La transposición de la directiva por los Estados miembros se ha plasmado en 
un mosaico normativo con perfiles irregulares en el conjunto de la Unión Europea lo que, en 
último extremo, ha conducido a que existan diferencias apreciables en la protección de los 
derechos de los ciudadanos.

Asimismo, se atiende a nuevas circunstancias, principalmente el aumento de los flujos 
transfronterizos de datos personales como consecuencia del funcionamiento del mercado 
interior, los retos planteados por la rápida evolución tecnológica y la globalización, que ha 
hecho que los datos personales sean el recurso fundamental de la sociedad de la 
información. El carácter central de la información personal tiene aspectos positivos, porque 
permite nuevos y mejores servicios, productos o hallazgos científicos. Pero tiene también 
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riesgos, pues las informaciones sobre los individuos se multiplican exponencialmente, son 
más accesibles, por más actores, y cada vez son más fáciles de procesar mientras que es 
más difícil el control de su destino y uso.

El Reglamento general de protección de datos supone la revisión de las bases legales 
del modelo europeo de protección de datos más allá de una mera actualización de la vigente 
normativa. Procede a reforzar la seguridad jurídica y transparencia a la vez que permite que 
sus normas sean especificadas o restringidas por el Derecho de los Estados miembros en la 
medida en que sea necesario por razones de coherencia y para que las disposiciones 
nacionales sean comprensibles para sus destinatarios. Así, el Reglamento general de 
protección de datos contiene un buen número de habilitaciones, cuando no imposiciones, a 
los Estados miembros, a fin de regular determinadas materias, permitiendo incluso en su 
considerando 8, y a diferencia de lo que constituye principio general del Derecho de la Unión 
Europea que, cuando sus normas deban ser especificadas, interpretadas o, 
excepcionalmente, restringidas por el Derecho de los Estados miembros, estos tengan la 
posibilidad de incorporar al derecho nacional previsiones contenidas específicamente en el 
reglamento, en la medida en que sea necesario por razones de coherencia y comprensión.

En este punto hay que subrayar que no se excluye toda intervención del Derecho interno 
en los ámbitos concernidos por los reglamentos europeos. Al contrario, tal intervención 
puede ser procedente, incluso necesaria, tanto para la depuración del ordenamiento nacional 
como para el desarrollo o complemento del reglamento de que se trate. Así, el principio de 
seguridad jurídica, en su vertiente positiva, obliga a los Estados miembros a integrar el 
ordenamiento europeo en el interno de una manera lo suficientemente clara y pública como 
para permitir su pleno conocimiento tanto por los operadores jurídicos como por los propios 
ciudadanos, en tanto que, en su vertiente negativa, implica la obligación para tales Estados 
de eliminar situaciones de incertidumbre derivadas de la existencia de normas en el Derecho 
nacional incompatibles con el europeo. De esta segunda vertiente se colige la consiguiente 
obligación de depurar el ordenamiento jurídico. En definitiva, el principio de seguridad 
jurídica obliga a que la normativa interna que resulte incompatible con el Derecho de la 
Unión Europea quede definitivamente eliminada «mediante disposiciones internas de 
carácter obligatorio que tengan el mismo valor jurídico que las disposiciones internas que 
deban modificarse» (Sentencias del Tribunal de Justicia de 23 de febrero de 2006, asunto 
Comisión vs. España; de 13 de julio de 2000, asunto Comisión vs. Francia; y de 15 de 
octubre de 1986, asunto Comisión vs. Italia). Por último, los reglamentos, pese a su 
característica de aplicabilidad directa, en la práctica pueden exigir otras normas internas 
complementarias para hacer plenamente efectiva su aplicación. En este sentido, más que de 
incorporación cabría hablar de «desarrollo» o complemento del Derecho de la Unión 
Europea.

La adaptación al Reglamento general de protección de datos, que será aplicable a partir 
del 25 de mayo de 2018, según establece su artículo 99, requiere, en suma, la elaboración 
de una nueva ley orgánica que sustituya a la actual. En esta labor se han preservado los 
principios de buena regulación, al tratarse de una norma necesaria para la adaptación del 
ordenamiento español a la citada disposición europea y proporcional a este objetivo, siendo 
su razón última procurar seguridad jurídica.

IV
Internet, por otra parte, se ha convertido en una realidad omnipresente tanto en nuestra 

vida personal como colectiva. Una gran parte de nuestra actividad profesional, económica y 
privada se desarrolla en la Red y adquiere una importancia fundamental tanto para la 
comunicación humana como para el desarrollo de nuestra vida en sociedad. Ya en los años 
noventa, y conscientes del impacto que iba a producir Internet en nuestras vidas, los 
pioneros de la Red propusieron elaborar una Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano en Internet.

Hoy identificamos con bastante claridad los riesgos y oportunidades que el mundo de las 
redes ofrece a la ciudadanía. Corresponde a los poderes públicos impulsar políticas que 
hagan efectivos los derechos de la ciudadanía en Internet promoviendo la igualdad de los 
ciudadanos y de los grupos en los que se integran para hacer posible el pleno ejercicio de 
los derechos fundamentales en la realidad digital. La transformación digital de nuestra 
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sociedad es ya una realidad en nuestro desarrollo presente y futuro tanto a nivel social como 
económico. En este contexto, países de nuestro entorno ya han aprobado normativa que 
refuerza los derechos digitales de la ciudadanía.

Los constituyentes de 1978 ya intuyeron el enorme impacto que los avances 
tecnológicos provocarían en nuestra sociedad y, en particular, en el disfrute de los derechos 
fundamentales. Una deseable futura reforma de la Constitución debería incluir entre sus 
prioridades la actualización de la Constitución a la era digital y, específicamente, elevar a 
rango constitucional una nueva generación de derechos digitales. Pero, en tanto no se 
acometa este reto, el legislador debe abordar el reconocimiento de un sistema de garantía 
de los derechos digitales que, inequívocamente, encuentra su anclaje en el mandato 
impuesto por el apartado cuarto del artículo 18 de la Constitución Española y que, en 
algunos casos, ya han sido perfilados por la jurisprudencia ordinaria, constitucional y 
europea.

V
Esta ley orgánica consta de noventa y siete artículos estructurados en diez títulos, 

veintidós disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición 
derogatoria y dieciséis disposiciones finales.

El Título I, relativo a las disposiciones generales, comienza regulando el objeto de la ley 
orgánica, que es, conforme a lo que se ha indicado, doble. Así, en primer lugar, se pretende 
lograr la adaptación del ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, Reglamento general de protección 
de datos, y completar sus disposiciones. A su vez, establece que el derecho fundamental de 
las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la 
Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en 
esta ley orgánica. Las comunidades autónomas ostentan competencias de desarrollo 
normativo y ejecución del derecho fundamental a la protección de datos personales en su 
ámbito de actividad y a las autoridades autonómicas de protección de datos que se creen les 
corresponde contribuir a garantizar este derecho fundamental de la ciudadanía. En segundo 
lugar, es también objeto de la ley garantizar los derechos digitales de la ciudadanía, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 18.4 de la Constitución.

Destaca la novedosa regulación de los datos referidos a las personas fallecidas, pues, 
tras excluir del ámbito de aplicación de la ley su tratamiento, se permite que las personas 
vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho o sus herederos puedan solicitar el 
acceso a los mismos, así como su rectificación o supresión, en su caso con sujeción a las 
instrucciones del fallecido. También excluye del ámbito de aplicación los tratamientos que se 
rijan por disposiciones específicas, en referencia, entre otras, a la normativa que transponga 
la citada Directiva (UE) 2016/680, previéndose en la disposición transitoria cuarta la 
aplicación a estos tratamientos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, hasta que 
se apruebe la citada normativa.

En el Título II, «Principios de protección de datos», se establece que a efectos del 
Reglamento (UE) 2016/679 no serán imputables al responsable del tratamiento, siempre que 
este haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin 
dilación, la inexactitud de los datos obtenidos directamente del afectado, cuando hubiera 
recibido los datos de otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la 
portabilidad, o cuando el responsable los obtuviese del mediador o intermediario cuando las 
normas aplicables al sector de actividad al que pertenezca el responsable del tratamiento 
establezcan la posibilidad de intervención de un intermediario o mediador o cuando los datos 
hubiesen sido obtenidos de un registro público. También se recoge expresamente el deber 
de confidencialidad, el tratamiento de datos amparado por la ley, las categorías especiales 
de datos y el tratamiento de datos de naturaleza penal, se alude específicamente al 
consentimiento, que ha de proceder de una declaración o de una clara acción afirmativa del 
afectado, excluyendo lo que se conocía como «consentimiento tácito», se indica que el 
consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será preciso que conste de 
manera específica e inequívoca que se otorga para todas ellas, y se mantiene en catorce 
años la edad a partir de la cual el menor puede prestar su consentimiento.
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Se regulan asimismo las posibles habilitaciones legales para el tratamiento fundadas en 
el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en 
el Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión 
Europea o una ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los 
tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del 
cumplimiento de la obligación legal, Este es el caso, por ejemplo, de las bases de datos 
reguladas por ley y gestionadas por autoridades públicas que responden a objetivos 
específicos de control de riesgos y solvencia, supervisión e inspección del tipo de la Central 
de Información de Riesgos del Banco de España regulada por la Ley 44/2002, de 22 de 
noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, o de los datos, documentos e 
informaciones de carácter reservado que obren en poder de la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones de conformidad con lo previsto en la Ley 20/2015, de 14 de julio, de 
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

Se podrán igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la 
adopción de medidas adicionales de seguridad u otras, cuando ello derive del ejercicio de 
potestades públicas o del cumplimiento de una obligación legal y solo podrá considerarse 
fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el reglamento 
europeo, cuando derive de una competencia atribuida por la ley. Y se mantiene la prohibición 
de consentir tratamientos con la finalidad principal de almacenar información identificativa de 
determinadas categorías de datos especialmente protegidos, lo que no impide que los 
mismos puedan ser objeto de tratamiento en los demás supuestos previstos en el 
Reglamento (UE) 2016/679. Así, por ejemplo, la prestación del consentimiento no dará 
cobertura a la creación de «listas negras» de sindicalistas, si bien los datos de afiliación 
sindical podrán ser tratados por el empresario para hacer posible el ejercicio de los derechos 
de los trabajadores al amparo del artículo 9.2.b) del Reglamento (UE) 2016/679 o por los 
propios sindicatos en los términos del artículo 9.2.d) de la misma norma europea.

También en relación con el tratamiento de categorías especiales de datos, el artículo 9.2 
consagra el principio de reserva de ley para su habilitación en los supuestos previstos en el 
Reglamento (UE) 2016/679. Dicha previsión no sólo alcanza a las disposiciones que 
pudieran adoptarse en el futuro, sino que permite dejar a salvo las distintas habilitaciones 
legales actualmente existentes, tal y como se indica específicamente, respecto de la 
legislación sanitaria y aseguradora, en la disposición adicional decimoséptima. El 
Reglamento general de protección de datos no afecta a dichas habilitaciones, que siguen 
plenamente vigentes, permitiendo incluso llevar a cabo una interpretación extensiva de las 
mismas, como sucede, en particular, en cuanto al alcance del consentimiento del afectado o 
el uso de sus datos sin consentimiento en el ámbito de la investigación biomédica. A tal 
efecto, el apartado 2 de la Disposición adicional decimoséptima introduce una serie de 
previsiones encaminadas a garantizar el adecuado desarrollo de la investigación en materia 
de salud, y en particular la biomédica, ponderando los indudables beneficios que la misma 
aporta a la sociedad con las debidas garantías del derecho fundamental a la protección de 
datos.

El Título III, dedicado a los derechos de las personas, adapta al Derecho español el 
principio de transparencia en el tratamiento del reglamento europeo, que regula el derecho 
de los afectados a ser informados acerca del tratamiento y recoge la denominada 
«información por capas» ya generalmente aceptada en ámbitos como el de la videovigilancia 
o la instalación de dispositivos de almacenamiento masivo de datos (tales como las 
«cookies»), facilitando al afectado la información básica, si bien, indicándole una dirección 
electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante 
información.

Se hace uso en este Título de la habilitación permitida por el considerando 8 del 
Reglamento (UE) 2016/679 para complementar su régimen, garantizando la adecuada 
estructura sistemática del texto. A continuación, la ley orgánica contempla los derechos de 
acceso, rectificación, supresión, oposición, derecho a la limitación del tratamiento y derecho 
a la portabilidad.

En el Título IV se recogen «Disposiciones aplicables a tratamientos concretos», 
incorporando una serie de supuestos que en ningún caso debe considerarse exhaustiva de 
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todos los tratamientos lícitos. Dentro de ellos cabe apreciar, en primer lugar, aquellos 
respecto de los que el legislador establece una presunción «iuris tantum» de prevalencia del 
interés legítimo del responsable cuando se lleven a cabo con una serie de requisitos, lo que 
no excluye la licitud de este tipo de tratamientos cuando no se cumplen estrictamente las 
condiciones previstas en el texto, si bien en este caso el responsable deberá llevar a cabo la 
ponderación legalmente exigible, al no presumirse la prevalencia de su interés legítimo. 
Junto a estos supuestos se recogen otros, tales como la videovigilancia, los ficheros de 
exclusión publicitaria o los sistemas de denuncias internas en que la licitud del tratamiento 
proviene de la existencia de un interés público, en los términos establecidos en el artículo 
6.1.e) del Reglamento (UE) 2016/679. Finalmente, se hace referencia en este Título a la 
licitud de otros tratamientos regulados en el Capítulo IX del reglamento, como los 
relacionados con la función estadística o con fines de archivo de interés general. En todo 
caso, el hecho de que el legislador se refiera a la licitud de los tratamientos no enerva la 
obligación de los responsables de adoptar todas las medidas de responsabilidad activa 
establecidas en el Capítulo IV del reglamento europeo y en el Título V de esta ley orgánica.

El Título V se refiere al responsable y al encargado del tratamiento. Es preciso tener en 
cuenta que la mayor novedad que presenta el Reglamento (UE) 2016/679 es la evolución de 
un modelo basado, fundamentalmente, en el control del cumplimiento a otro que descansa 
en el principio de responsabilidad activa, lo que exige una previa valoración por el 
responsable o por el encargado del tratamiento del riesgo que pudiera generar el tratamiento 
de los datos personales para, a partir de dicha valoración, adoptar las medidas que 
procedan. Con el fin de aclarar estas novedades, la ley orgánica mantiene la misma 
denominación del Capítulo IV del Reglamento, dividiendo el articulado en cuatro capítulos 
dedicados, respectivamente, a las medidas generales de responsabilidad activa, al régimen 
del encargado del tratamiento, a la figura del delegado de protección de datos y a los 
mecanismos de autorregulación y certificación. La figura del delegado de protección de datos 
adquiere una destacada importancia en el Reglamento (UE) 2016/679 y así lo recoge la ley 
orgánica, que parte del principio de que puede tener un carácter obligatorio o voluntario, 
estar o no integrado en la organización del responsable o encargado y ser tanto una persona 
física como una persona jurídica. La designación del delegado de protección de datos ha de 
comunicarse a la autoridad de protección de datos competente. La Agencia Española de 
Protección de Datos mantendrá una relación pública y actualizada de los delegados de 
protección de datos, accesible por cualquier persona. Los conocimientos en la materia se 
podrán acreditar mediante esquemas de certificación. Asimismo, no podrá ser removido, 
salvo en los supuestos de dolo o negligencia grave. Es de destacar que el delegado de 
protección de datos permite configurar un medio para la resolución amistosa de 
reclamaciones, pues el interesado podrá reproducir ante él la reclamación que no sea 
atendida por el responsable o encargado del tratamiento.

El Título VI, relativo a las transferencias internacionales de datos, procede a la 
adaptación de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 y se refiere a las especialidades 
relacionadas con los procedimientos a través de los cuales las autoridades de protección de 
datos pueden aprobar modelos contractuales o normas corporativas vinculantes, supuestos 
de autorización de una determinada transferencia, o información previa.

El Título VII se dedica a las autoridades de protección de datos, que siguiendo el 
mandato del Reglamento (UE) 2016/679 se han de establecer por ley nacional. Manteniendo 
el esquema que se venía recogiendo en sus antecedentes normativos, la ley orgánica regula 
el régimen de la Agencia Española de Protección de Datos y refleja la existencia de las 
autoridades autonómicas de protección de datos y la necesaria cooperación entre las 
autoridades de control. La Agencia Española de Protección de Datos se configura como una 
autoridad administrativa independiente con arreglo a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio 
de Justicia.

El Título VIII regula el «Procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa 
de protección de datos». El Reglamento (UE) 2016/679 establece un sistema novedoso y 
complejo, evolucionando hacia un modelo de «ventanilla única» en el que existe una 
autoridad de control principal y otras autoridades interesadas. También se establece un 
procedimiento de cooperación entre autoridades de los Estados miembros y, en caso de 
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discrepancia, se prevé la decisión vinculante del Comité Europeo de Protección de Datos. En 
consecuencia, con carácter previo a la tramitación de cualquier procedimiento, será preciso 
determinar si el tratamiento tiene o no carácter transfronterizo y, en caso de tenerlo, qué 
autoridad de protección de datos ha de considerarse principal.

La regulación se limita a delimitar el régimen jurídico; la iniciación de los procedimientos, 
siendo posible que la Agencia Española de Protección de Datos remita la reclamación al 
delegado de protección de datos o a los órganos o entidades que tengan a su cargo la 
resolución extrajudicial de conflictos conforme a lo establecido en un código de conducta; la 
inadmisión de las reclamaciones; las actuaciones previas de investigación; las medidas 
provisionales, entre las que destaca la orden de bloqueo de los datos; y el plazo de 
tramitación de los procedimientos y, en su caso, su suspensión. Las especialidades del 
procedimiento se remiten al desarrollo reglamentario.

El Título IX, que contempla el régimen sancionador, parte de que el Reglamento (UE) 
2016/679 establece un sistema de sanciones o actuaciones correctivas que permite un 
amplio margen de apreciación. En este marco, la ley orgánica procede a describir las 
conductas típicas, estableciendo la distinción entre infracciones muy graves, graves y leves, 
tomando en consideración la diferenciación que el Reglamento general de protección de 
datos establece al fijar la cuantía de las sanciones. La categorización de las infracciones se 
introduce a los solos efectos de determinar los plazos de prescripción, teniendo la 
descripción de las conductas típicas como único objeto la enumeración de manera 
ejemplificativa de algunos de los actos sancionables que deben entenderse incluidos dentro 
de los tipos generales establecidos en la norma europea. La ley orgánica regula los 
supuestos de interrupción de la prescripción partiendo de la exigencia constitucional del 
conocimiento de los hechos que se imputan a la persona, pero teniendo en cuenta la 
problemática derivada de los procedimientos establecidos en el reglamento europeo, en 
función de si el procedimiento se tramita exclusivamente por la Agencia Española de 
Protección de Datos o si se acude al procedimiento coordinado del artículo 60 del 
Reglamento general de protección de datos.

El Reglamento (UE) 2016/679 establece amplios márgenes para la determinación de la 
cuantía de las sanciones. La ley orgánica aprovecha la cláusula residual del artículo 83.2 de 
la norma europea, referida a los factores agravantes o atenuantes, para aclarar que entre los 
elementos a tener en cuenta podrán incluirse los que ya aparecían en el artículo 45.4 y 5 de 
la Ley Orgánica 15/1999, y que son conocidos por los operadores jurídicos.

Finalmente, el Título X de esta ley acomete la tarea de reconocer y garantizar un elenco 
de derechos digitales de los ciudadanos conforme al mandato establecido en la Constitución. 
En particular, son objeto de regulación los derechos y libertades predicables al entorno de 
Internet como la neutralidad de la Red y el acceso universal o los derechos a la seguridad y 
educación digital así como los derechos al olvido, a la portabilidad y al testamento digital. 
Ocupa un lugar relevante el reconocimiento del derecho a la desconexión digital en el marco 
del derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral y la 
protección de los menores en Internet. Finalmente, resulta destacable la garantía de la 
libertad de expresión y el derecho a la aclaración de informaciones en medios de 
comunicación digitales.

Las disposiciones adicionales se refieren a cuestiones como las medidas de seguridad 
en el ámbito del sector público, protección de datos y transparencia y acceso a la 
información pública, cómputo de plazos, autorización judicial en materia de transferencias 
internacionales de datos, la protección frente a prácticas abusivas que pudieran desarrollar 
ciertos operadores, o los tratamientos de datos de salud, entre otras.

De conformidad con la disposición adicional decimocuarta, la normativa relativa a las 
excepciones y limitaciones en el ejercicio de los derechos que hubiese entrado en vigor con 
anterioridad a la fecha de aplicación del reglamento europeo y en particular los artículos 23 y 
24 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, seguirá vigente en tanto no sea expresamente modificada, sustituida o derogada. 
La pervivencia de esta normativa supone la continuidad de las excepciones y limitaciones 
que en ella se contienen hasta que se produzca su reforma o abrogación, si bien referida a 
los derechos tal y como se regulan en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica. 
Así, por ejemplo, en virtud de la referida disposición adicional, las Administraciones 
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tributarias responsables de los ficheros de datos con trascendencia tributaria a que se refiere 
el artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, podrán, en relación 
con dichos datos, denegar el ejercicio de los derechos a que se refieren los artículos 15 a 22 
del Reglamento (UE) 2016/679, cuando el mismo obstaculice las actuaciones administrativas 
tendentes a asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y, en todo caso, cuando 
el afectado esté siendo objeto de actuaciones inspectoras.

Las disposiciones transitorias están dedicadas, entre otras cuestiones, al estatuto de la 
Agencia Española de Protección de Datos, el régimen transitorio de los procedimientos o los 
tratamientos sometidos a la Directiva (UE) 2016/680. Se recoge una disposición derogatoria 
y, a continuación, figuran las disposiciones finales sobre los preceptos con carácter de ley 
ordinaria, el título competencial y la entrada en vigor.

Asimismo, se introducen las modificaciones necesarias de la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, la Ley Orgánica, 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, la Ley 
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Finalmente, y en relación con la garantía de los derechos digitales, también se 
introducen modificaciones en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, así como en el Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público.

TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto de la ley.
La presente ley orgánica tiene por objeto:
a) Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, y completar sus disposiciones.

El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, 
amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en 
el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica.

b) Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido 
en el artículo 18.4 de la Constitución.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación de los Títulos I a IX y de los artículos 89 a 94.
1. Lo dispuesto en los Títulos I a IX y en los artículos 89 a 94 de la presente ley orgánica 

se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así 
como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser 
incluidos en un fichero.

2. Esta ley orgánica no será de aplicación:
a) A los tratamientos excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento general de 

protección de datos por su artículo 2.2, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de 
este artículo.

b) A los tratamientos de datos de personas fallecidas, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 3.

c) A los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas.
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3. Los tratamientos a los que no sea directamente aplicable el Reglamento (UE) 
2016/679 por afectar a actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho 
de la Unión Europea, se regirán por lo dispuesto en su legislación específica si la hubiere y 
supletoriamente por lo establecido en el citado reglamento y en la presente ley orgánica. Se 
encuentran en esta situación, entre otros, los tratamientos realizados al amparo de la 
legislación orgánica del régimen electoral general, los tratamientos realizados en el ámbito 
de instituciones penitenciarias y los tratamientos derivados del Registro Civil, los Registros 
de la Propiedad y Mercantiles.

4. El tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos 
judiciales de los procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la 
gestión de la Oficina Judicial, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y 
la presente ley orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
julio, del Poder Judicial, que le sean aplicables.

5. El tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por el Ministerio 
Fiscal de los procesos de los que sea competente, así como el realizado con esos fines 
dentro de la gestión de la Oficina Fiscal, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679 y la presente Ley Orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 50/1981, de 
30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de las normas procesales que le sean aplicables.

Artículo 3.  Datos de las personas fallecidas.
1. Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus 

herederos podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el 
acceso a los datos personales de aquella y, en su caso, su rectificación o supresión.

Como excepción, las personas a las que se refiere el párrafo anterior no podrán acceder 
a los datos del causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona fallecida 
lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Dicha prohibición no afectará 
al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial del causante.

2. Las personas o instituciones a las que el fallecido hubiese designado expresamente 
para ello podrán también solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los 
datos personales de este y, en su caso su rectificación o supresión.

Mediante real decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la 
validez y vigencia de estos mandatos e instrucciones y, en su caso, el registro de los 
mismos.

3. En caso de fallecimiento de menores, estas facultades podrán ejercerse también por 
sus representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal, que 
podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada.

En caso de fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades también podrán 
ejercerse, además de por quienes señala el párrafo anterior, por quienes hubiesen sido 
designados para el ejercicio de funciones de apoyo, si tales facultades se entendieran 
comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado.

TÍTULO II
Principios de protección de datos

Artículo 4.  Exactitud de los datos.
1. Conforme al artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679 los datos serán exactos y, 

si fuere necesario, actualizados.
2. A los efectos previstos en el artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679, no será 

imputable al responsable del tratamiento, siempre que este haya adoptado todas las 
medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, la inexactitud de los 
datos personales, con respecto a los fines para los que se tratan, cuando los datos 
inexactos:

a) Hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del afectado.
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b) Hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario en caso 
de que las normas aplicables al sector de actividad al que pertenezca el responsable del 
tratamiento establecieran la posibilidad de intervención de un intermediario o mediador que 
recoja en nombre propio los datos de los afectados para su transmisión al responsable. El 
mediador o intermediario asumirá las responsabilidades que pudieran derivarse en el 
supuesto de comunicación al responsable de datos que no se correspondan con los 
facilitados por el afectado.

c) Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos recibido de otro 
responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad conforme al 
artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679 y lo previsto en esta ley orgánica.

d) Fuesen obtenidos de un registro público por el responsable.

Artículo 5.  Deber de confidencialidad.
1. Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas 

que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de confidencialidad al 
que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679.

2. La obligación general señalada en el apartado anterior será complementaria de los 
deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable.

3. Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán aun cuando 
hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.

Artículo 6.  Tratamiento basado en el consentimiento del afectado.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679, se 

entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, 
informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara 
acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.

2. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del 
afectado para una pluralidad de finalidades será preciso que conste de manera específica e 
inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas.

3. No podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta el 
tratamiento de los datos personales para finalidades que no guarden relación con el 
mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual.

Artículo 7.  Consentimiento de los menores de edad.
1. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá 

fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años.
Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria 

potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba 
el consentimiento para el tratamiento.

2. El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el 
consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el 
alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.

Artículo 8.  Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes 
públicos.

1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el 
cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el 
artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho 
de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones 
generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que 
procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá 
igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de 
medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 
2016/679.

2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
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conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento 
(UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de 
ley.

Artículo 9.  Categorías especiales de datos.
1. A los efectos del artículo 9.2.a) del Reglamento (UE) 2016/679, a fin de evitar 

situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la 
prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, 
afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el tratamiento de dichos datos al amparo 
de los restantes supuestos contemplados en el artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679, 
cuando así proceda.

2. Los tratamientos de datos contemplados en las letras g), h) e i) del artículo 9.2 del 
Reglamento (UE) 2016/679 fundados en el Derecho español deberán estar amparados en 
una norma con rango de ley, que podrá establecer requisitos adicionales relativos a su 
seguridad y confidencialidad.

En particular, dicha norma podrá amparar el tratamiento de datos en el ámbito de la 
salud cuando así lo exija la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y 
social, pública y privada, o la ejecución de un contrato de seguro del que el afectado sea 
parte.

Artículo 10.  Tratamiento de datos de naturaleza penal.
1. El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así 

como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de 
los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado 
en una norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango 
legal.

2. El registro completo de los datos referidos a condenas e infracciones penales, así 
como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas a que se refiere el 
artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679, podrá realizarse conforme con lo establecido en 
la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de 
Justicia.

3. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de 
datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas 
cautelares y de seguridad conexas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por 
abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus 
clientes para el ejercicio de sus funciones.

TÍTULO III
Derechos de las personas

CAPÍTULO I
Transparencia e información

Artículo 11.  Transparencia e información al afectado.
1. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del 

tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del 
Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el 
apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder 
de forma sencilla e inmediata a la restante información.

2. La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al 
menos:
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a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso.
b) La finalidad del tratamiento.
c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del 

Reglamento (UE) 2016/679.
Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, 

la información básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En este caso, el afectado 
deberá ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales 
automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente de 
modo similar, cuando concurra este derecho de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del 
Reglamento (UE) 2016/679.

3. Cuando los datos personales no hubieran sido obtenidos del afectado, el responsable 
podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 14 del Reglamento 
(UE) 2016/679 facilitando a aquel la información básica señalada en el apartado anterior, 
indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e 
inmediata a la restante información.

En estos supuestos, la información básica incluirá también:
a) Las categorías de datos objeto de tratamiento.
b) Las fuentes de las que procedieran los datos.

CAPÍTULO II
Ejercicio de los derechos

Artículo 12.  Disposiciones generales sobre ejercicio de los derechos.
1. Los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, 

podrán ejercerse directamente o por medio de representante legal o voluntario.
2. El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios 

a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden. Los medios deberán ser 
fácilmente accesibles para el afectado. El ejercicio del derecho no podrá ser denegado por el 
solo motivo de optar el afectado por otro medio.

3. El encargado podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio 
formuladas por los afectados de sus derechos si así se estableciere en el contrato o acto 
jurídico que les vincule.

4. La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus 
derechos formulado por el afectado recaerá sobre el responsable.

5. Cuando las leyes aplicables a determinados tratamientos establezcan un régimen 
especial que afecte al ejercicio de los derechos previstos en el Capítulo III del Reglamento 
(UE) 2016/679, se estará a lo dispuesto en aquellas.

6. En cualquier caso, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y 
representación de los menores de catorce años los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles en el contexto de 
la presente ley orgánica.

7. Serán gratuitas las actuaciones llevadas a cabo por el responsable del tratamiento 
para atender las solicitudes de ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de lo dispuesto en 
los artículos 12.5 y 15.3 del Reglamento (UE) 2016/679 y en los apartados 3 y 4 del artículo 
13 de esta ley orgánica.

Artículo 13.  Derecho de acceso.
1. El derecho de acceso del afectado se ejercitará de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679.
Cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado y este 

ejercite su derecho de acceso sin especificar si se refiere a todos o a una parte de los datos, 
el responsable podrá solicitarle, antes de facilitar la información, que el afectado especifique 
los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud.

2. El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento 
facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales 
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que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. A tales efectos, la 
comunicación por el responsable al afectado del modo en que este podrá acceder a dicho 
sistema bastará para tener por atendida la solicitud de ejercicio del derecho.

No obstante, el interesado podrá solicitar del responsable la información referida a los 
extremos previstos en el artículo 15.1 del Reglamento (UE) 2016/679 que no se incluyese en 
el sistema de acceso remoto.

3. A los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se podrá 
considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el 
plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima para ello.

4. Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste 
desproporcionado, la solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá 
el exceso de costes que su elección comporte. En este caso, solo será exigible al 
responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso sin dilaciones indebidas.

Artículo 14.  Derecho de rectificación.
Al ejercer el derecho de rectificación reconocido en el artículo 16 del Reglamento (UE) 

2016/679, el afectado deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección 
que haya de realizarse. Deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación 
justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento.

Artículo 15.  Derecho de supresión.
1. El derecho de supresión se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 

del Reglamento (UE) 2016/679.
2. Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición con arreglo al 

artículo 21.2 del Reglamento (UE) 2016/679, el responsable podrá conservar los datos 
identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de 
mercadotecnia directa.

Artículo 16.  Derecho a la limitación del tratamiento.
1. El derecho a la limitación del tratamiento se ejercerá de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 18 del Reglamento (UE) 2016/679.
2. El hecho de que el tratamiento de los datos personales esté limitado debe constar 

claramente en los sistemas de información del responsable.

Artículo 17.  Derecho a la portabilidad.
El derecho a la portabilidad se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 

del Reglamento (UE) 2016/679.

Artículo 18.  Derecho de oposición.
El derecho de oposición, así como los derechos relacionados con las decisiones 

individuales automatizadas, incluida la realización de perfiles, se ejercerán de acuerdo con lo 
establecido, respectivamente, en los artículos 21 y 22 del Reglamento (UE) 2016/679.

TÍTULO IV
Disposiciones aplicables a tratamientos concretos

Artículo 19.  Tratamiento de datos de contacto, de empresarios individuales y de 
profesionales liberales.

1. Salvo prueba en contrario, se presumirá amparado en lo dispuesto en el artículo 6.1.f) 
del Reglamento (UE) 2016/679 el tratamiento de los datos de contacto y en su caso los 
relativos a la función o puesto desempeñado de las personas físicas que presten servicios 
en una persona jurídica siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
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a) Que el tratamiento se refiera únicamente a los datos necesarios para su localización 
profesional.

b) Que la finalidad del tratamiento sea únicamente mantener relaciones de cualquier 
índole con la persona jurídica en la que el afectado preste sus servicios.

2. La misma presunción operará para el tratamiento de los datos relativos a los 
empresarios individuales y a los profesionales liberales, cuando se refieran a ellos 
únicamente en dicha condición y no se traten para entablar una relación con los mismos 
como personas físicas.

3. Los responsables o encargados del tratamiento a los que se refiere el artículo 77.1 de 
esta ley orgánica podrán también tratar los datos mencionados en los dos apartados 
anteriores cuando ello se derive de una obligación legal o sea necesario para el ejercicio de 
sus competencias.

Artículo 20.  Sistemas de información crediticia.
1. Salvo prueba en contrario, se presumirá lícito el tratamiento de datos personales 

relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas 
comunes de información crediticia cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que los datos hayan sido facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o 
interés.

b) Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o 
cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o 
mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes.

c) Que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de 
requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de 
aquéllos en los que participe.

La entidad que mantenga el sistema de información crediticia con datos relativos al 
incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito deberá notificar al 
afectado la inclusión de tales datos y le informará sobre la posibilidad de ejercitar los 
derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 dentro de los 
treinta días siguientes a la notificación de la deuda al sistema, permaneciendo bloqueados 
los datos durante ese plazo.

d) Que los datos únicamente se mantengan en el sistema mientras persista el 
incumplimiento, con el límite máximo de cinco años desde la fecha de vencimiento de la 
obligación dineraria, financiera o de crédito.

e) Que los datos referidos a un deudor determinado solamente puedan ser consultados 
cuando quien consulte el sistema mantuviese una relación contractual con el afectado que 
implique el abono de una cuantía pecuniaria o este le hubiera solicitado la celebración de un 
contrato que suponga financiación, pago aplazado o facturación periódica, como sucede, 
entre otros supuestos, en los previstos en la legislación de contratos de crédito al consumo y 
de contratos de crédito inmobiliario.

Cuando se hubiera ejercitado ante el sistema el derecho a la limitación del tratamiento de 
los datos impugnando su exactitud conforme a lo previsto en el artículo 18.1.a) del 
Reglamento (UE) 2016/679, el sistema informará a quienes pudieran consultarlo con arreglo 
al párrafo anterior acerca de la mera existencia de dicha circunstancia, sin facilitar los datos 
concretos respecto de los que se hubiera ejercitado el derecho, en tanto se resuelve sobre la 
solicitud del afectado.

f) Que, en el caso de que se denegase la solicitud de celebración del contrato, o éste no 
llegara a celebrarse, como consecuencia de la consulta efectuada, quien haya consultado el 
sistema informe al afectado del resultado de dicha consulta.

2. Las entidades que mantengan el sistema y las acreedoras, respecto del tratamiento de 
los datos referidos a sus deudores, tendrán la condición de corresponsables del tratamiento 
de los datos, siendo de aplicación lo establecido por el artículo 26 del Reglamento (UE) 
2016/679.

Corresponderá al acreedor garantizar que concurren los requisitos exigidos para la 
inclusión en el sistema de la deuda, respondiendo de su inexistencia o inexactitud.
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3. La presunción a la que se refiere el apartado 1 de este artículo no ampara los 
supuestos en que la información crediticia fuese asociada por la entidad que mantuviera el 
sistema a informaciones adicionales a las contempladas en dicho apartado, relacionadas con 
el deudor y obtenidas de otras fuentes, a fin de llevar a cabo un perfilado del mismo, en 
particular mediante la aplicación de técnicas de calificación crediticia.

Artículo 21.  Tratamientos relacionados con la realización de determinadas operaciones 
mercantiles.

1. Salvo prueba en contrario, se presumirán lícitos los tratamientos de datos, incluida su 
comunicación con carácter previo, que pudieran derivarse del desarrollo de cualquier 
operación de modificación estructural de sociedades o la aportación o transmisión de 
negocio o de rama de actividad empresarial, siempre que los tratamientos fueran necesarios 
para el buen fin de la operación y garanticen, cuando proceda, la continuidad en la 
prestación de los servicios.

2. En el caso de que la operación no llegara a concluirse, la entidad cesionaria deberá 
proceder con carácter inmediato a la supresión de los datos, sin que sea de aplicación la 
obligación de bloqueo prevista en esta ley orgánica.

Artículo 22.  Tratamientos con fines de videovigilancia.
1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán llevar a cabo el 

tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad 
de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones.

2. Solo podrán captarse imágenes de la vía pública en la medida en que resulte 
imprescindible para la finalidad mencionada en el apartado anterior.

No obstante, será posible la captación de la vía pública en una extensión superior 
cuando fuese necesario para garantizar la seguridad de bienes o instalaciones estratégicos o 
de infraestructuras vinculadas al transporte, sin que en ningún caso pueda suponer la 
captación de imágenes del interior de un domicilio privado.

3. Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo 
cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra 
la integridad de personas, bienes o instalaciones. En tal caso, las imágenes deberán ser 
puestas a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de setenta y dos 
horas desde que se tuviera conocimiento de la existencia de la grabación.

No será de aplicación a estos tratamientos la obligación de bloqueo prevista en el 
artículo 32 de esta ley orgánica.

4. El deber de información previsto en el artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/679 se 
entenderá cumplido mediante la colocación de un dispositivo informativo en lugar 
suficientemente visible identificando, al menos, la existencia del tratamiento, la identidad del 
responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos previstos en los artículos 15 a 22 del 
Reglamento (UE) 2016/679. También podrá incluirse en el dispositivo informativo un código 
de conexión o dirección de internet a esta información.

En todo caso, el responsable del tratamiento deberá mantener a disposición de los 
afectados la información a la que se refiere el citado reglamento.

5. Al amparo del artículo 2.2.c) del Reglamento (UE) 2016/679, se considera excluido de 
su ámbito de aplicación el tratamiento por una persona física de imágenes que solamente 
capten el interior de su propio domicilio.

Esta exclusión no abarca el tratamiento realizado por una entidad de seguridad privada 
que hubiera sido contratada para la vigilancia de un domicilio y tuviese acceso a las 
imágenes.

6. El tratamiento de los datos personales procedentes de las imágenes y sonidos 
obtenidos mediante la utilización de cámaras y videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad y por los órganos competentes para la vigilancia y control en los centros 
penitenciarios y para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico, se regirá por la 
legislación de transposición de la Directiva (UE) 2016/680, cuando el tratamiento tenga fines 
de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la prevención frente a las 
amenazas contra la seguridad pública. Fuera de estos supuestos, dicho tratamiento se regirá 
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por su legislación específica y supletoriamente por el Reglamento (UE) 2016/679 y la 
presente ley orgánica.

7. Lo regulado en el presente artículo se entiende sin perjuicio de lo previsto en la Ley 
5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada y sus disposiciones de desarrollo.

8. El tratamiento por el empleador de datos obtenidos a través de sistemas de cámaras o 
videocámaras se somete a lo dispuesto en el artículo 89 de esta ley orgánica.

Artículo 23.  Sistemas de exclusión publicitaria.
1. Será lícito el tratamiento de datos personales que tenga por objeto evitar el envío de 

comunicaciones comerciales a quienes hubiesen manifestado su negativa u oposición a 
recibirlas.

A tal efecto, podrán crearse sistemas de información, generales o sectoriales, en los que 
solo se incluirán los datos imprescindibles para identificar a los afectados. Estos sistemas 
también podrán incluir servicios de preferencia, mediante los cuales los afectados limiten la 
recepción de comunicaciones comerciales a las procedentes de determinadas empresas.

2. Las entidades responsables de los sistemas de exclusión publicitaria comunicarán a la 
autoridad de control competente su creación, su carácter general o sectorial, así como el 
modo en que los afectados pueden incorporarse a los mismos y, en su caso, hacer valer sus 
preferencias.

La autoridad de control competente hará pública en su sede electrónica una relación de 
los sistemas de esta naturaleza que le fueran comunicados, incorporando la información 
mencionada en el párrafo anterior. A tal efecto, la autoridad de control competente a la que 
se haya comunicado la creación del sistema lo pondrá en conocimiento de las restantes 
autoridades de control para su publicación por todas ellas.

3. Cuando un afectado manifieste a un responsable su deseo de que sus datos no sean 
tratados para la remisión de comunicaciones comerciales, este deberá informarle de los 
sistemas de exclusión publicitaria existentes, pudiendo remitirse a la información publicada 
por la autoridad de control competente.

4. Quienes pretendan realizar comunicaciones de mercadotecnia directa, deberán 
previamente consultar los sistemas de exclusión publicitaria que pudieran afectar a su 
actuación, excluyendo del tratamiento los datos de los afectados que hubieran manifestado 
su oposición o negativa al mismo. A estos efectos, para considerar cumplida la obligación 
anterior será suficiente la consulta de los sistemas de exclusión incluidos en la relación 
publicada por la autoridad de control competente.

No será necesario realizar la consulta a la que se refiere el párrafo anterior cuando el 
afectado hubiera prestado, conforme a lo dispuesto en esta ley orgánica, su consentimiento 
para recibir la comunicación a quien pretenda realizarla.

Artículo 24.  Tratamiento de datos para la protección de las personas que informen sobre 
infracciones normativas.

Serán lícitos los tratamientos de datos personales necesarios para garantizar la 
protección de las personas que informen sobre infracciones normativas.

Dichos tratamientos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en esta ley orgánica y en la Ley 
reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de 
lucha contra la corrupción.

Artículo 25.  Tratamiento de datos en el ámbito de la función estadística pública.
1. El tratamiento de datos personales llevado a cabo por los organismos que tengan 

atribuidas las competencias relacionadas con el ejercicio de la función estadística pública se 
someterá a lo dispuesto en su legislación específica, así como en el Reglamento (UE) 
2016/679 y en la presente ley orgánica.

2. La comunicación de los datos a los órganos competentes en materia estadística solo 
se entenderá amparada en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679 en los casos en 
que la estadística para la que se requiera la información venga exigida por una norma de 
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Derecho de la Unión Europea o se encuentre incluida en los instrumentos de programación 
estadística legalmente previstos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de 
la Función Estadística Pública, serán de aportación estrictamente voluntaria y, en 
consecuencia, solo podrán recogerse previo consentimiento expreso de los afectados los 
datos a los que se refieren los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679.

3. Los organismos competentes para el ejercicio de la función estadística pública podrán 
denegar las solicitudes de ejercicio por los afectados de los derechos establecidos en los 
artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 cuando los datos se encuentren amparados 
por las garantías del secreto estadístico previstas en la legislación estatal o autonómica.

Artículo 26.  Tratamiento de datos con fines de archivo en interés público por parte de las 
Administraciones Públicas.

Será lícito el tratamiento por las Administraciones Públicas de datos con fines de archivo 
en interés público, que se someterá a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la 
presente ley orgánica con las especialidades que se derivan de lo previsto en la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en el Real Decreto 1708/2011, de 
18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el 
Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos 
y su régimen de acceso, así como la legislación autonómica que resulte de aplicación.

Artículo 27.  Tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas.
1. A los efectos del artículo 86 del Reglamento (UE) 2016/679, el tratamiento de datos 

relativos a infracciones y sanciones administrativas, incluido el mantenimiento de registros 
relacionados con las mismas, exigirá:

a) Que los responsables de dichos tratamientos sean los órganos competentes para la 
instrucción del procedimiento sancionador, para la declaración de las infracciones o la 
imposición de las sanciones.

b) Que el tratamiento se limite a los datos estrictamente necesarios para la finalidad 
perseguida por aquel.

2. Cuando no se cumpla alguna de las condiciones previstas en el apartado anterior, los 
tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones administrativas habrán de contar 
con el consentimiento del interesado o estar autorizados por una norma con rango de ley, en 
la que se regularán, en su caso, garantías adicionales para los derechos y libertades de los 
afectados.

3. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de 
datos referidos a infracciones y sanciones administrativas solo serán posibles cuando sean 
llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información 
facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones.

TÍTULO V
Responsable y encargado del tratamiento

CAPÍTULO I
Disposiciones generales. Medidas de responsabilidad activa

Artículo 28.  Obligaciones generales del responsable y encargado del tratamiento.
1. Los responsables y encargados, teniendo en cuenta los elementos enumerados en los 

artículos 24 y 25 del Reglamento (UE) 2016/679, determinarán las medidas técnicas y 
organizativas apropiadas que deben aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento 
es conforme con el citado reglamento, con la presente ley orgánica, sus normas de 
desarrollo y la legislación sectorial aplicable. En particular valorarán si procede la realización 
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de la evaluación de impacto en la protección de datos y la consulta previa a que se refiere la 
Sección 3 del Capítulo IV del citado reglamento.

2. Para la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior los responsables 
y encargados del tratamiento tendrán en cuenta, en particular, los mayores riesgos que 
podrían producirse en los siguientes supuestos:

a) Cuando el tratamiento pudiera generar situaciones de discriminación, usurpación de 
identidad o fraude, pérdidas financieras, daño para la reputación, pérdida de confidencialidad 
de datos sujetos al secreto profesional, reversión no autorizada de la seudonimización o 
cualquier otro perjuicio económico, moral o social significativo para los afectados.

b) Cuando el tratamiento pudiese privar a los afectados de sus derechos y libertades o 
pudiera impedirles el ejercicio del control sobre sus datos personales.

c) Cuando se produjese el tratamiento no meramente incidental o accesorio de las 
categorías especiales de datos a las que se refieren los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 
2016/679 y 9 y 10 de esta ley orgánica o de los datos relacionados con la comisión de 
infracciones administrativas.

d) Cuando el tratamiento implicase una evaluación de aspectos personales de los 
afectados con el fin de crear o utilizar perfiles personales de los mismos, en particular 
mediante el análisis o la predicción de aspectos referidos a su rendimiento en el trabajo, su 
situación económica, su salud, sus preferencias o intereses personales, su fiabilidad o 
comportamiento, su solvencia financiera, su localización o sus movimientos.

e) Cuando se lleve a cabo el tratamiento de datos de grupos de afectados en situación 
de especial vulnerabilidad y, en particular, de menores de edad y personas con 
discapacidad.

f) Cuando se produzca un tratamiento masivo que implique a un gran número de 
afectados o conlleve la recogida de una gran cantidad de datos personales.

g) Cuando los datos personales fuesen a ser objeto de transferencia, con carácter 
habitual, a terceros Estados u organizaciones internacionales respecto de los que no se 
hubiese declarado un nivel adecuado de protección.

h) Cualesquiera otros que a juicio del responsable o del encargado pudieran tener 
relevancia y en particular aquellos previstos en códigos de conducta y estándares definidos 
por esquemas de certificación.

Artículo 29.  Supuestos de corresponsabilidad en el tratamiento.
La determinación de las responsabilidades a las que se refiere el artículo 26.1 del 

Reglamento (UE) 2016/679 se realizará atendiendo a las actividades que efectivamente 
desarrolle cada uno de los corresponsables del tratamiento.

Artículo 30.  Representantes de los responsables o encargados del tratamiento no 
establecidos en la Unión Europea.

1. En los supuestos en que el Reglamento (UE) 2016/679 sea aplicable a un responsable 
o encargado del tratamiento no establecido en la Unión Europea en virtud de lo dispuesto en 
su artículo 3.2 y el tratamiento se refiera a afectados que se hallen en España, la Agencia 
Española de Protección de Datos o, en su caso, las autoridades autonómicas de protección 
de datos podrán imponer al representante, solidariamente con el responsable o encargado 
del tratamiento, las medidas establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679.

Dicha exigencia se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera en su caso 
corresponder al responsable o al encargado del tratamiento y del ejercicio por el 
representante de la acción de repetición frente a quien proceda.

2. Asimismo, en caso de exigencia de responsabilidad en los términos previstos en el 
artículo 82 del Reglamento (UE) 2016/679, los responsables, encargados y representantes 
responderán solidariamente de los daños y perjuicios causados.

Artículo 31.  Registro de las actividades de tratamiento.
1. Los responsables y encargados del tratamiento o, en su caso, sus representantes 

deberán mantener el registro de actividades de tratamiento al que se refiere el artículo 30 del 
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Reglamento (UE) 2016/679, salvo que sea de aplicación la excepción prevista en su 
apartado 5.

El registro, que podrá organizarse en torno a conjuntos estructurados de datos, deberá 
especificar, según sus finalidades, las actividades de tratamiento llevadas a cabo y las 
demás circunstancias establecidas en el citado reglamento.

Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un delegado 
de protección de datos deberán comunicarle cualquier adición, modificación o exclusión en el 
contenido del registro.

2. Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de esta ley orgánica harán público un 
inventario de sus actividades de tratamiento accesible por medios electrónicos en el que 
constará la información establecida en el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679 y su 
base legal.

Artículo 32.  Bloqueo de los datos.
1. El responsable del tratamiento estará obligado a bloquear los datos cuando proceda a 

su rectificación o supresión.
2. El bloqueo de los datos consiste en la identificación y reserva de los mismos, 

adoptando medidas técnicas y organizativas, para impedir su tratamiento, incluyendo su 
visualización, excepto para la puesta a disposición de los datos a los jueces y tribunales, el 
Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes, en particular de las 
autoridades de protección de datos, para la exigencia de posibles responsabilidades 
derivadas del tratamiento y solo por el plazo de prescripción de las mismas.

Transcurrido ese plazo deberá procederse a la destrucción de los datos.
3. Los datos bloqueados no podrán ser tratados para ninguna finalidad distinta de la 

señalada en el apartado anterior.
4. Cuando para el cumplimiento de esta obligación, la configuración del sistema de 

información no permita el bloqueo o se requiera una adaptación que implique un esfuerzo 
desproporcionado, se procederá a un copiado seguro de la información de modo que conste 
evidencia digital, o de otra naturaleza, que permita acreditar la autenticidad de la misma, la 
fecha del bloqueo y la no manipulación de los datos durante el mismo.

5. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de 
protección de datos, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, podrán fijar 
excepciones a la obligación de bloqueo establecida en este artículo, en los supuestos en 
que, atendida la naturaleza de los datos o el hecho de que se refieran a un número 
particularmente elevado de afectados, su mera conservación, incluso bloqueados, pudiera 
generar un riesgo elevado para los derechos de los afectados, así como en aquellos casos 
en los que la conservación de los datos bloqueados pudiera implicar un coste 
desproporcionado para el responsable del tratamiento.

CAPÍTULO II
Encargado del tratamiento

Artículo 33.  Encargado del tratamiento.
1. El acceso por parte de un encargado de tratamiento a los datos personales que 

resulten necesarios para la prestación de un servicio al responsable no se considerará 
comunicación de datos siempre que se cumpla lo establecido en el Reglamento (UE) 
2016/679, en la presente ley orgánica y en sus normas de desarrollo.

2. Tendrá la consideración de responsable del tratamiento y no la de encargado quien en 
su propio nombre y sin que conste que actúa por cuenta de otro, establezca relaciones con 
los afectados aun cuando exista un contrato o acto jurídico con el contenido fijado en el 
artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679. Esta previsión no será aplicable a los encargos 
de tratamiento efectuados en el marco de la legislación de contratación del sector público.

Tendrá asimismo la consideración de responsable del tratamiento quien figurando como 
encargado utilizase los datos para sus propias finalidades.
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3. El responsable del tratamiento determinará si, cuando finalice la prestación de los 
servicios del encargado, los datos personales deben ser destruidos, devueltos al 
responsable o entregados, en su caso, a un nuevo encargado.

No procederá la destrucción de los datos cuando exista una previsión legal que obligue a 
su conservación, en cuyo caso deberán ser devueltos al responsable, que garantizará su 
conservación mientras tal obligación persista.

4. El encargado del tratamiento podrá conservar, debidamente bloqueados, los datos en 
tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del 
tratamiento.

5. En el ámbito del sector público podrán atribuirse las competencias propias de un 
encargado del tratamiento a un determinado órgano de la Administración General del 
Estado, la Administración de las comunidades autónomas, las Entidades que integran la 
Administración Local o a los Organismos vinculados o dependientes de las mismas mediante 
la adopción de una norma reguladora de dichas competencias, que deberá incorporar el 
contenido exigido por el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679.

CAPÍTULO III
Delegado de protección de datos

Artículo 34.  Designación de un delegado de protección de datos.
1. Los responsables y encargados del tratamiento deberán designar un delegado de 

protección de datos en los supuestos previstos en el artículo 37.1 del Reglamento (UE) 
2016/679 y, en todo caso, cuando se trate de las siguientes entidades:

a) Los colegios profesionales y sus consejos generales.
b) Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles 

establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación, así como las 
Universidades públicas y privadas.

c) Las entidades que exploten redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas 
conforme a lo dispuesto en su legislación específica, cuando traten habitual y 
sistemáticamente datos personales a gran escala.

d) Los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando elaboren a gran 
escala perfiles de los usuarios del servicio.

e) Las entidades incluidas en el artículo 1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de 
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

f) Los establecimientos financieros de crédito.
g) Las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
h) Las empresas de servicios de inversión, reguladas por la legislación del Mercado de 

Valores.
i) Los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y los distribuidores y 

comercializadores de gas natural.
j) Las entidades responsables de ficheros comunes para la evaluación de la solvencia 

patrimonial y crédito o de los ficheros comunes para la gestión y prevención del fraude, 
incluyendo a los responsables de los ficheros regulados por la legislación de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

k) Las entidades que desarrollen actividades de publicidad y prospección comercial, 
incluyendo las de investigación comercial y de mercados, cuando lleven a cabo tratamientos 
basados en las preferencias de los afectados o realicen actividades que impliquen la 
elaboración de perfiles de los mismos.

l) Los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas 
de los pacientes.

Se exceptúan los profesionales de la salud que, aun estando legalmente obligados al 
mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes, ejerzan su actividad a título 
individual.

m) Las entidades que tengan como uno de sus objetos la emisión de informes 
comerciales que puedan referirse a personas físicas.
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n) Los operadores que desarrollen la actividad de juego a través de canales electrónicos, 
informáticos, telemáticos e interactivos, conforme a la normativa de regulación del juego.

ñ) Las empresas de seguridad privada.
o) Las federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad.
2. Los responsables o encargados del tratamiento no incluidos en el párrafo anterior 

podrán designar de manera voluntaria un delegado de protección de datos, que quedará 
sometido al régimen establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley 
orgánica.

3. Los responsables y encargados del tratamiento comunicarán en el plazo de diez días 
a la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas 
de protección de datos, las designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de 
protección de datos tanto en los supuestos en que se encuentren obligadas a su designación 
como en el caso en que sea voluntaria.

4. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de 
protección de datos mantendrán, en el ámbito de sus respectivas competencias, una lista 
actualizada de delegados de protección de datos que será accesible por medios 
electrónicos.

5. En el cumplimiento de las obligaciones de este artículo los responsables y encargados 
del tratamiento podrán establecer la dedicación completa o a tiempo parcial del delegado, 
entre otros criterios, en función del volumen de los tratamientos, la categoría especial de los 
datos tratados o de los riesgos para los derechos o libertades de los interesados.

Artículo 35.  Cualificación del delegado de protección de datos.
El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 37.5 del Reglamento (UE) 

2016/679 para la designación del delegado de protección de datos, sea persona física o 
jurídica, podrá demostrarse, entre otros medios, a través de mecanismos voluntarios de 
certificación que tendrán particularmente en cuenta la obtención de una titulación 
universitaria que acredite conocimientos especializados en el derecho y la práctica en 
materia de protección de datos.

Artículo 36.  Posición del delegado de protección de datos.
1. El delegado de protección de datos actuará como interlocutor del responsable o 

encargado del tratamiento ante la Agencia Española de Protección de Datos y las 
autoridades autonómicas de protección de datos. El delegado podrá inspeccionar los 
procedimientos relacionados con el objeto de la presente ley orgánica y emitir 
recomendaciones en el ámbito de sus competencias.

2. Cuando se trate de una persona física integrada en la organización del responsable o 
encargado del tratamiento, el delegado de protección de datos no podrá ser removido ni 
sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar sus funciones salvo que 
incurriera en dolo o negligencia grave en su ejercicio. Se garantizará la independencia del 
delegado de protección de datos dentro de la organización, debiendo evitarse cualquier 
conflicto de intereses.

3. En el ejercicio de sus funciones el delegado de protección de datos tendrá acceso a 
los datos personales y procesos de tratamiento, no pudiendo oponer a este acceso el 
responsable o el encargado del tratamiento la existencia de cualquier deber de 
confidencialidad o secreto, incluyendo el previsto en el artículo 5 de esta ley orgánica.

4. Cuando el delegado de protección de datos aprecie la existencia de una vulneración 
relevante en materia de protección de datos lo documentará y lo comunicará inmediatamente 
a los órganos de administración y dirección del responsable o el encargado del tratamiento.

Artículo 37.  Intervención del delegado de protección de datos en caso de reclamación ante 
las autoridades de protección de datos.

1. Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un 
delegado de protección de datos el afectado podrá, con carácter previo a la presentación de 
una reclamación contra aquéllos ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su 
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caso, ante las autoridades autonómicas de protección de datos, dirigirse al delegado de 
protección de datos de la entidad contra la que se reclame.

En este caso, el delegado de protección de datos comunicará al afectado la decisión que 
se hubiera adoptado en el plazo máximo de dos meses a contar desde la recepción de la 
reclamación.

2. Cuando el afectado presente una reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de Datos o, en su caso, ante las autoridades autonómicas de protección de datos, aquellas 
podrán remitir la reclamación al delegado de protección de datos a fin de que este responda 
en el plazo de un mes.

Si transcurrido dicho plazo el delegado de protección de datos no hubiera comunicado a 
la autoridad de protección de datos competente la respuesta dada a la reclamación, dicha 
autoridad continuará el procedimiento con arreglo a lo establecido en el Título VIII de esta ley 
orgánica y en sus normas de desarrollo.

3. El procedimiento ante la Agencia Española de Protección de Datos será el establecido 
en el Título VIII de esta ley orgánica y en sus normas de desarrollo. Asimismo, las 
comunidades autónomas regularán el procedimiento correspondiente ante sus autoridades 
autonómicas de protección de datos.

CAPÍTULO IV
Códigos de conducta y certificación

Artículo 38.  Códigos de conducta.
1. Los códigos de conducta regulados por la sección 5.ª del Capítulo IV del Reglamento 

(UE) 2016/679 serán vinculantes para quienes se adhieran a los mismos.
Dichos códigos podrán dotarse de mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos.
2. Dichos códigos podrán promoverse, además de por las asociaciones y organismos a 

los que se refiere el artículo 40.2 del Reglamento (UE) 2016/679, por empresas o grupos de 
empresas así como por los responsables o encargados a los que se refiere el artículo 77.1 
de esta ley orgánica.

Asimismo, podrán ser promovidos por los organismos o entidades que asuman las 
funciones de supervisión y resolución extrajudicial de conflictos a los que se refiere el 
artículo 41 del Reglamento (UE) 2016/679.

Los responsables o encargados del tratamiento que se adhieran al código de conducta 
se obligan a someter al organismo o entidad de supervisión las reclamaciones que les fueran 
formuladas por los afectados en relación con los tratamientos de datos incluidos en su 
ámbito de aplicación en caso de considerar que no procede atender a lo solicitado en la 
reclamación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37 de esta ley orgánica. Además, sin 
menoscabo de las competencias atribuidas por el Reglamento (UE) 2016/679 a las 
autoridades de protección de datos, podrán voluntariamente y antes de llevar a cabo el 
tratamiento, someter al citado organismo o entidad de supervisión la verificación de la 
conformidad del mismo con las materias sujetas al código de conducta.

En caso de que el organismo o entidad de supervisión rechace o desestime la 
reclamación, o si el responsable o encargado del tratamiento no somete la reclamación a su 
decisión, el afectado podrá formularla ante la Agencia Española de Protección de Datos o, 
en su caso, las autoridades autonómicas de protección de datos.

La autoridad de protección de datos competente verificará que los organismos o 
entidades que promuevan los códigos de conducta han dotado a estos códigos de 
organismos de supervisión que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 41.2 del 
Reglamento (UE) 2016/679.

3. Los códigos de conducta serán aprobados por la Agencia Española de Protección de 
Datos o, en su caso, por la autoridad autonómica de protección de datos competente.

4. La Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, las autoridades 
autonómicas de protección de datos someterán los proyectos de código al mecanismo de 
coherencia mencionado en el artículo 63 de Reglamento (UE) 2016/679 en los supuestos en 
que ello proceda según su artículo 40.7. El procedimiento quedará suspendido en tanto el 
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Comité Europeo de Protección de Datos no emita el dictamen al que se refieren los artículos 
64.1.b) y 65.1.c) del citado reglamento.

Cuando sea una autoridad autonómica de protección de datos la que someta el proyecto 
de código al mecanismo de coherencia, se estará a lo dispuesto en el artículo 60 de esta ley 
orgánica.

5. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de 
protección de datos mantendrán registros de los códigos de conducta aprobados por las 
mismas, que estarán interconectados entre sí y coordinados con el registro gestionado por el 
Comité Europeo de Protección de Datos conforme al artículo 40.11 del citado reglamento.

El registro será accesible a través de medios electrónicos.
6. Mediante real decreto se establecerán el contenido del registro y las especialidades 

del procedimiento de aprobación de los códigos de conducta.

Artículo 39.  Acreditación de instituciones de certificación.
Sin perjuicio de las funciones y poderes de acreditación de la autoridad de control 

competente en virtud de los artículos 57 y 58 del Reglamento (UE) 2016/679, la acreditación 
de las instituciones de certificación a las que se refiere el artículo 43.1 del citado reglamento 
podrá ser llevada a cabo por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), que comunicará a 
la Agencia Española de Protección de Datos y a las autoridades de protección de datos de 
las comunidades autónomas las concesiones, denegaciones o revocaciones de las 
acreditaciones, así como su motivación.

TÍTULO VI
Transferencias internacionales de datos

Artículo 40.  Régimen de las transferencias internacionales de datos.
Las transferencias internacionales de datos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento 

(UE) 2016/679, en la presente ley orgánica y sus normas de desarrollo aprobadas por el 
Gobierno, y en las circulares de la Agencia Española de Protección de Datos y de las 
autoridades autonómicas de protección de datos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias.

En todo caso se aplicarán a los tratamientos en que consista la propia transferencia las 
disposiciones contenidas en dichas normas, en particular las que regulan los principios de 
protección de datos.

Artículo 41.  Supuestos de adopción por la Agencia Española de Protección de Datos.
1. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de 

protección de datos podrán adoptar, conforme a lo dispuesto en el artículo 46.2.c) del 
Reglamento (UE) 2016/679, cláusulas contractuales tipo para la realización de transferencias 
internacionales de datos, que se someterán previamente al dictamen del Comité Europeo de 
Protección de Datos previsto en el artículo 64 del citado reglamento.

2. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de 
protección de datos podrán aprobar normas corporativas vinculantes de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 47 del Reglamento (UE) 2016/679.

El procedimiento se iniciará a instancia de una entidad situada en España y tendrá una 
duración máxima de nueve meses. Quedará suspendido como consecuencia de la remisión 
del expediente al Comité Europeo de Protección de Datos para que emita el dictamen al que 
se refiere el artículo 64.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679, y continuará tras su notificación a 
la Agencia Española de Protección de Datos o a la autoridad autonómica de protección de 
datos competente.
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Artículo 42.  Supuestos sometidos a autorización previa de las autoridades de protección de 
datos.

1. Las transferencias internacionales de datos a países u organizaciones internacionales 
que no cuenten con decisión de adecuación aprobada por la Comisión o que no se amparen 
en alguna de las garantías previstas en el artículo anterior y en el artículo 46.2 del 
Reglamento (UE) 2016/679, requerirán una previa autorización de la Agencia Española de 
Protección de Datos o, en su caso, autoridades autonómicas de protección de datos, que 
podrá otorgarse en los siguientes supuestos:

a) Cuando la transferencia pretenda fundamentarse en la aportación de garantías 
adecuadas con fundamento en cláusulas contractuales que no correspondan a las cláusulas 
tipo previstas en el artículo 46.2, letras c) y d), del Reglamento (UE) 2016/679.

b) Cuando la transferencia se lleve a cabo por alguno de los responsables o encargados 
a los que se refiere el artículo 77.1 de esta ley orgánica y se funde en disposiciones 
incorporadas a acuerdos internacionales no normativos con otras autoridades u organismos 
públicos de terceros Estados, que incorporen derechos efectivos y exigibles para los 
afectados, incluidos los memorandos de entendimiento.

El procedimiento tendrá una duración máxima de seis meses.
2. La autorización quedará sometida a la emisión por el Comité Europeo de Protección 

de Datos del dictamen al que se refieren los artículos 64.1.e), 64.1.f) y 65.1.c) del 
Reglamento (UE) 2016/679. La remisión del expediente al citado comité implicará la 
suspensión del procedimiento hasta que el dictamen sea notificado a la Agencia Española de 
Protección de Datos o, por conducto de la misma, a la autoridad de control competente, en 
su caso.

Artículo 43.  Supuestos sometidos a información previa a la autoridad de protección de 
datos competente.

Los responsables del tratamiento deberán informar a la Agencia Española de Protección 
de Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas de protección de datos, de cualquier 
transferencia internacional de datos que pretendan llevar a cabo sobre la base de su 
necesidad para fines relacionados con intereses legítimos imperiosos perseguidos por 
aquéllos y la concurrencia del resto de los requisitos previstos en el último párrafo del 
artículo 49.1 del Reglamento (UE) 2016/679. Asimismo, informarán a los afectados de la 
transferencia y de los intereses legítimos imperiosos perseguidos.

Esta información deberá facilitarse con carácter previo a la realización de la 
transferencia.

Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a las actividades llevadas a cabo por 
las autoridades públicas en el ejercicio de sus poderes públicos, de acuerdo con el artículo 
49.3 del Reglamento (UE) 2016/679.

TÍTULO VII
Autoridades de protección de datos

CAPÍTULO I
La Agencia Española de Protección de Datos

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 44.  Disposiciones generales.
1. La Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad administrativa 

independiente de ámbito estatal, de las previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y 
privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus 
funciones.
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Su denominación oficial, de conformidad con lo establecido en el artículo 109.3 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, será «Agencia Española 
de Protección de Datos, Autoridad Administrativa Independiente».

Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia.
2. La Agencia Española de Protección de Datos tendrá la condición de representante 

común de las autoridades de protección de datos del Reino de España en el Comité Europeo 
de Protección de Datos.

3. La Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo General del Poder Judicial y 
en su caso, la Fiscalía General del Estado, colaborarán en aras del adecuado ejercicio de las 
respectivas competencias que la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, les 
atribuye en materia de protección de datos personales en el ámbito de la Administración de 
Justicia.

Artículo 45.  Régimen jurídico.
1. La Agencia Española de Protección de Datos se rige por lo dispuesto en el 

Reglamento (UE) 2016/679, la presente ley orgánica y sus disposiciones de desarrollo.
Supletoriamente, en cuanto sea compatible con su plena independencia y sin perjuicio 

de lo previsto en el artículo 63.2 de esta ley orgánica, se regirá por las normas citadas en el 
artículo 110.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2. El Gobierno, a propuesta de la Agencia Española de Protección de Datos, aprobará su 
Estatuto mediante real decreto.

Artículo 46.  Régimen económico presupuestario y de personal.
1. La Agencia Española de Protección de Datos elaborará y aprobará su presupuesto y 

lo remitirá al Gobierno para que sea integrado, con independencia, en los Presupuestos 
Generales del Estado.

2. El régimen de modificaciones y de vinculación de los créditos de su presupuesto será 
el establecido en el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos.

Corresponde a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos autorizar 
las modificaciones presupuestarias que impliquen hasta un tres por ciento de la cifra inicial 
de su presupuesto total de gastos, siempre que no se incrementen los créditos para gastos 
de personal. Las restantes modificaciones que no excedan de un cinco por ciento del 
presupuesto serán autorizadas por el Ministerio de Hacienda y, en los demás casos, por el 
Gobierno.

3. La Agencia Española de Protección de Datos contará para el cumplimiento de sus 
fines con las asignaciones que se establezcan con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado, los bienes y valores que constituyan su patrimonio y los ingresos, ordinarios y 
extraordinarios derivados del ejercicio de sus actividades, incluidos los derivados del 
ejercicio de las potestades establecidos en el artículo 58 del Reglamento (UE) 2016/679.

4. El resultado positivo de sus ingresos se destinará por la Agencia Española de 
Protección de Datos a la dotación de sus reservas con el fin de garantizar su plena 
independencia.

5. El personal al servicio de la Agencia Española de Protección de Datos será 
funcionario o laboral y se regirá por lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos y, en su caso, por la 
normativa laboral.

6. La Agencia Española de Protección Datos elaborará y aprobará su relación de 
puestos de trabajo, en el marco de los criterios establecidos por el Ministerio de Hacienda, 
respetando el límite de gasto de personal establecido en el presupuesto. En dicha relación 
de puestos de trabajo constarán, en todo caso, aquellos puestos que deban ser 
desempeñados en exclusiva por funcionarios públicos, por consistir en el ejercicio de las 
funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades 
públicas y la salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las Administraciones 
Públicas.

7. Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas, la gestión 
económico-financiera de la Agencia Española de Protección de Datos estará sometida al 
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control de la Intervención General de la Administración del Estado en los términos que 
establece la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Artículo 47.  Funciones y potestades de la Agencia Española de Protección de Datos.
Corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos supervisar la aplicación de 

esta ley orgánica y del Reglamento (UE) 2016/679 y, en particular, ejercer las funciones 
establecidas en el artículo 57 y las potestades previstas en el artículo 58 del mismo 
reglamento, en la presente ley orgánica y en sus disposiciones de desarrollo.

Asimismo, corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos el desempeño de 
las funciones y potestades que le atribuyan otras leyes o normas de Derecho de la Unión 
Europea.

Artículo 48.  La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos.
1. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos la dirige, ostenta su 

representación y dicta sus resoluciones, circulares y directrices.
2. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos estará auxiliada por un 

Adjunto en el que podrá delegar sus funciones, a excepción de las relacionadas con los 
procedimientos regulados por el título VIII de esta ley orgánica, y que la sustituirá en el 
ejercicio de las mismas en los términos previstos en el Estatuto Orgánico de la Agencia 
Española de Protección de Datos.

Ambos ejercerán sus funciones con plena independencia y objetividad y no estarán 
sujetos a instrucción alguna en su desempeño. Les será aplicable la legislación reguladora 
del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

En los supuestos de ausencia, vacante o enfermedad de la persona titular de la 
Presidencia o cuando concurran en ella alguno de los motivos de abstención o recusación 
previstos en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, el ejercicio de las competencias relacionadas con los procedimientos 
regulados por el título VIII de esta ley orgánica serán asumidas por la persona titular del 
órgano directivo que desarrolle las funciones de inspección. En el supuesto de que 
cualquiera de las circunstancias mencionadas concurriera igualmente en dicha persona, el 
ejercicio de las competencias afectadas será asumido por las personas titulares de los 
órganos directivos con nivel de subdirección general, por el orden establecido en el Estatuto.

El ejercicio del resto de competencias será asumido por el Adjunto en los términos 
previstos en el Estatuto Orgánico de la Agencia Española de Protección de Datos y, en su 
defecto, por las personas titulares de los órganos directivos con nivel de subdirección 
general, por el orden establecido en el Estatuto.

3. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y su Adjunto serán 
nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de 
reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos.

Dos meses antes de producirse la expiración del mandato o, en el resto de las causas de 
cese, cuando se haya producido éste, el Ministerio de Justicia ordenará la publicación en el 
Boletín Oficial del Estado de la convocatoria pública de candidatos.

Previa evaluación del mérito, capacidad, competencia e idoneidad de los candidatos, el 
Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados una propuesta de Presidencia y Adjunto 
acompañada de un informe justificativo que, tras la celebración de la preceptiva audiencia de 
los candidatos, deberá ser ratificada por la Comisión de Justicia en votación pública por 
mayoría de tres quintos de sus miembros en primera votación o, de no alcanzarse ésta, por 
mayoría absoluta en segunda votación, que se realizará inmediatamente después de la 
primera. En este último supuesto, los votos favorables deberán proceder de Diputados 
pertenecientes, al menos, a dos grupos parlamentarios diferentes.

4. La Presidencia y el Adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos serán 
nombrados por el Consejo de Ministros mediante real decreto.

5. El mandato de la Presidencia y del Adjunto de la Agencia Española de Protección de 
Datos tiene una duración de cinco años y puede ser renovado para otro período de igual 
duración.

La Presidencia y el Adjunto solo cesarán antes de la expiración de su mandato, a 
petición propia o por separación acordada por el Consejo de Ministros, por:
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a) Incumplimiento grave de sus obligaciones,
b) incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función,
c) incompatibilidad, o
d) condena firme por delito doloso.
En los supuestos previstos en las letras a), b) y c) será necesaria la ratificación de la 

separación por las mayorías parlamentarias previstas en el apartado 3 de este artículo.
6. Los actos y disposiciones dictados por la Presidencia de la Agencia Española de 

Protección de Datos ponen fin a la vía administrativa, siendo recurribles, directamente, ante 
la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

Artículo 49.  Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos.
1. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos estará asesorada por 

un Consejo Consultivo compuesto por los siguientes miembros:
a) Un Diputado, propuesto por el Congreso de los Diputados.
b) Un Senador, propuesto por el Senado.
c) Un representante designado por el Consejo General del Poder Judicial.
d) Un representante de la Administración General del Estado con experiencia en la 

materia, propuesto por el Ministro de Justicia.
e) Un representante de cada Comunidad Autónoma que haya creado una Autoridad de 

protección de datos en su ámbito territorial, propuesto de acuerdo con lo que establezca la 
respectiva Comunidad Autónoma.

f) Un experto propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias.
g) Un experto propuesto por el Consejo de Consumidores y Usuarios.
h) Dos expertos propuestos por las Organizaciones Empresariales.
i) Un representante de los profesionales de la protección de datos y de la privacidad, 

propuesto por la asociación de ámbito estatal con mayor número de asociados.
j) Un representante de los organismos o entidades de supervisión y resolución 

extrajudicial de conflictos previstos en el Capítulo IV del Título V, propuesto por el Ministro de 
Justicia.

k) Un experto, propuesto por la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas.

l) Un representante de las organizaciones que agrupan a los Consejos Generales, 
Superiores y Colegios Profesionales de ámbito estatal de las diferentes profesiones 
colegiadas, propuesto por el Ministro de Justicia.

m) Un representante de los profesionales de la seguridad de la información, propuesto 
por la asociación de ámbito estatal con mayor número de asociados.

n) Un experto en transparencia y acceso a la información pública propuesto por el 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

ñ) Dos expertos propuestos por las organizaciones sindicales más representativas.
2. A los efectos del apartado anterior, la condición de experto requerirá acreditar 

conocimientos especializados en el Derecho y la práctica en materia de protección de datos 
mediante el ejercicio profesional o académico.

3. Los miembros del Consejo Consultivo serán nombrados por orden del Ministro de 
Justicia, publicada en el Boletín Oficial del Estado.

4. El Consejo Consultivo se reunirá cuando así lo disponga la Presidencia de la Agencia 
Española de Protección de Datos y, en todo caso, una vez al semestre.

5. Las decisiones tomadas por el Consejo Consultivo no tendrán en ningún caso carácter 
vinculante.

6. En todo lo no previsto por esta ley orgánica, el régimen, competencias y 
funcionamiento del Consejo Consultivo serán los establecidos en el Estatuto Orgánico de la 
Agencia Española de Protección de Datos.

Artículo 50.  Publicidad.
La Agencia Española de Protección de Datos publicará las resoluciones de su 

Presidencia que declaren haber lugar o no a la atención de los derechos reconocidos en los 
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artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, las que pongan fin a los procedimientos 
sancionadores y a los procedimientos de apercibimiento, las que archiven las actuaciones 
previas de investigación, las dictadas respecto de las entidades a que se refiere el artículo 
77.1 de esta ley orgánica, las que impongan medidas cautelares y las demás que disponga 
su Estatuto.

Sección 2.ª Potestades de investigación y planes de auditoría preventiva

Artículo 51.  Ámbito y personal competente.
1. La Agencia Española de Protección de Datos desarrollará su actividad de 

investigación a través de las actuaciones previstas en el Título VIII y de los planes de 
auditoría preventivas.

2. La actividad de investigación se llevará a cabo por los funcionarios de la Agencia 
Española de Protección de Datos o por funcionarios ajenos a ella habilitados expresamente 
por su Presidencia.

3. En los casos de actuaciones conjuntas de investigación conforme a lo dispuesto en el 
artículo 62 del Reglamento (UE) 2016/679, el personal de las autoridades de control de otros 
Estados Miembros de Unión Europea que colabore con la Agencia Española de Protección 
de Datos ejercerá sus facultades con arreglo a lo previsto en la presente ley orgánica y bajo 
la orientación y en presencia del personal de esta.

4. Los funcionarios que desarrollen actividades de investigación tendrán la consideración 
de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, y estarán obligados a guardar 
secreto sobre las informaciones que conozcan con ocasión de dicho ejercicio, incluso 
después de haber cesado en él.

Artículo 52.  Deber de colaboración.
1. Las Administraciones Públicas, incluidas las tributarias y de la Seguridad Social, y los 

particulares estarán obligados a proporcionar a la Agencia Española de Protección de Datos 
los datos, informes, antecedentes y justificantes necesarios para llevar a cabo su actividad 
de investigación.

Cuando la información contenga datos personales la comunicación de dichos datos 
estará amparada por lo dispuesto en el artículo 6.1 c) del Reglamento (UE) 2016/679.

2. En el marco de las actuaciones previas de investigación, cuando no haya podido 
realizar la identificación por otros medios, la Agencia Española de Protección de Datos podrá 
recabar de las Administraciones Públicas, incluidas las tributarias y de la Seguridad Social, 
las informaciones y datos que resulten imprescindibles con la exclusiva finalidad de lograr la 
identificación de los responsables de las conductas que pudieran ser constitutivas de 
infracción del Reglamento (UE) 2016/679 y de la presente ley orgánica.

En el supuesto de las Administraciones tributarias y de la Seguridad Social, la 
información se limitará a la que resulte necesaria para poder identificar inequívocamente 
contra quién debe dirigirse la actuación de la Agencia Española de Protección de Datos en 
los supuestos de creación de entramados societarios que dificultasen el conocimiento directo 
del presunto responsable de la conducta contraria al Reglamento (UE) 2016/679 y a la 
presente ley orgánica.

3. Cuando no haya podido realizar la identificación por otros medios, la Agencia 
Española de Protección de Datos podrá recabar de los operadores que presten servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los prestadores de servicios de la 
sociedad de la información los datos que obren en su poder y que resulten imprescindibles 
para la identificación del presunto responsable de la conducta contraria al Reglamento (UE) 
2016/679 y a la presente ley orgánica cuando se hubiere llevado a cabo mediante la 
utilización de un servicio de la sociedad de la información o la realización de una 
comunicación electrónica. A tales efectos, los datos que la Agencia Española de Protección 
de Datos podrá recabar al amparo de este apartado son los siguientes:

a) Cuando la conducta se hubiera realizado mediante la utilización de un servicio de 
telefonía fija o móvil:
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1.º El número de teléfono de origen de la llamada en caso de que el mismo se hubiese 
ocultado.

2.º El nombre, número de documento identificativo y dirección del abonado o usuario 
registrado al que corresponda ese número de teléfono.

3.º La mera confirmación de que se ha realizado una llamada específica entre dos 
números en una determinada fecha y hora.

b) Cuando la conducta se hubiera realizado mediante la utilización de un servicio de la 
sociedad de la información:

1.º La identificación de la dirección de protocolo de Internet desde la que se hubiera 
llevado a cabo la conducta y la fecha y hora de su realización.

2.º Si la conducta se hubiese llevado a cabo mediante correo electrónico, la identificación 
de la dirección de protocolo de Internet desde la que se creó la cuenta de correo y la fecha y 
hora en que la misma fue creada.

3.º El nombre, número de documento identificativo y dirección del abonado o del usuario 
registrado al que se le hubiera asignado la dirección de Protocolo de Internet a la que se 
refieren los dos párrafos anteriores.

Estos datos deberán ser cedidos, previo requerimiento motivado de la Agencia Española 
de Protección de Datos, exclusivamente en el marco de actuaciones de investigación 
iniciadas como consecuencia de una denuncia presentada por un afectado respecto de una 
conducta de una persona jurídica o respecto a la utilización de sistemas que permitan la 
divulgación sin restricciones de datos personales. En el resto de los supuestos la cesión de 
estos datos requerirá la previa obtención de autorización judicial otorgada conforme a las 
normas procesales cuando resultara exigible.

Quedan excluidos de lo previsto en este apartado los datos de tráfico que los operadores 
estuviesen tratando con la exclusiva finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones 
previstas en la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las 
comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, cuya cesión 
solamente podrá tener lugar de acuerdo con lo dispuesto en ella, previa autorización judicial 
solicitada por alguno de los agentes facultados a los que se refiere el artículo 6 de dicha ley.

Artículo 53.  Alcance de la actividad de investigación.
1. Quienes desarrollen la actividad de investigación podrán recabar las informaciones 

precisas para el cumplimiento de sus funciones, realizar inspecciones, requerir la exhibición 
o el envío de los documentos y datos necesarios, examinarlos en el lugar en que se 
encuentren depositados o en donde se lleven a cabo los tratamientos, obtener copia de 
ellos, inspeccionar los equipos físicos y lógicos y requerir la ejecución de tratamientos y 
programas o procedimientos de gestión y soporte del tratamiento sujetos a investigación.

2. Cuando fuese necesario el acceso por el personal que desarrolla la actividad de 
investigación al domicilio constitucionalmente protegido del inspeccionado, será preciso 
contar con su consentimiento o haber obtenido la correspondiente autorización judicial.

3. Cuando se trate de órganos judiciales u oficinas judiciales el ejercicio de las facultades 
de inspección se efectuará a través y por mediación del Consejo General del Poder Judicial.

Artículo 53 bis.  Actuaciones de investigación a través de sistemas digitales.
Las actuaciones de investigación podrán realizarse a través de sistemas digitales que, 

mediante la videoconferencia u otro sistema similar, permitan la comunicación bidireccional y 
simultánea de imagen y sonido, la interacción visual, auditiva y verbal entre la Agencia 
Española de Protección de Datos y el inspeccionado. Además, deben garantizar la 
transmisión y recepción seguras de los documentos e información que se intercambien, y, en 
su caso, recoger las evidencias necesarias y el resultado de las actuaciones realizadas 
asegurando su autoría, autenticidad e integridad.

La utilización de estos sistemas se producirá cuando lo determine la Agencia y requerirá 
la conformidad del inspeccionado en relación con su uso y con la fecha y hora de su 
desarrollo.
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Artículo 54.  Planes de auditoría.
1. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos podrá acordar la 

realización de planes de auditoría preventiva, referidos a los tratamientos de un sector 
concreto de actividad. Tendrán por objeto el análisis del cumplimiento de las disposiciones 
del Reglamento (UE) 2016/679 y de la presente ley orgánica, a partir de la realización de 
actividades de investigación sobre entidades pertenecientes al sector inspeccionado o sobre 
los responsables objeto de la auditoría.

2. A resultas de los planes de auditoría, la Presidencia de la Agencia Española de 
Protección de Datos podrá dictar las directrices generales o específicas para un concreto 
responsable o encargado de los tratamientos precisas para asegurar la plena adaptación del 
sector o responsable al Reglamento (UE) 2016/679 y a la presente ley orgánica.

En la elaboración de dichas directrices la Presidencia de la Agencia Española de 
Protección de Datos podrá solicitar la colaboración de los organismos de supervisión de los 
códigos de conducta y de resolución extrajudicial de conflictos, si los hubiere.

3. Las directrices serán de obligado cumplimiento para el sector o responsable al que se 
refiera el plan de auditoría.

Sección 3.ª Otras potestades de la Agencia Española de Protección de Datos

Artículo 55.  Potestades de regulación. Circulares de la Agencia Española de Protección de 
Datos.

1. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos podrá dictar 
disposiciones que fijen los criterios a que responderá la actuación de esta autoridad en la 
aplicación de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica, 
que se denominarán «Circulares de la Agencia Española de Protección de Datos».

2. Su elaboración se sujetará al procedimiento establecido en el Estatuto de la Agencia 
Española de Protección de Datos, que deberá prever los informes técnicos y jurídicos que 
fueran necesarios y la audiencia a los interesados.

3. Las circulares serán obligatorias una vez publicadas en el Boletín Oficial del Estado.

Artículo 56.  Acción exterior.
1. Corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos la titularidad y el ejercicio 

de las funciones relacionadas con la acción exterior del Estado en materia de protección de 
datos.

Asimismo a las comunidades autónomas, a través de las autoridades autonómicas de 
protección de datos, les compete ejercitar las funciones como sujetos de la acción exterior 
en el marco de sus competencias de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2014, de 25 
de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, así como celebrar acuerdos 
internacionales administrativos en ejecución y concreción de un tratado internacional y 
acuerdos no normativos con los órganos análogos de otros sujetos de derecho internacional, 
no vinculantes jurídicamente para quienes los suscriben, sobre materias de su competencia 
en el marco de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos 
Internacionales.

2. La Agencia Española de Protección de Datos es el organismo competente para la 
protección de las personas físicas en lo relativo al tratamiento de datos personales derivado 
de la aplicación de cualquier Convenio Internacional en el que sea parte el Reino de España 
que atribuya a una autoridad nacional de control esa competencia y la representante común 
de las autoridades de Protección de Datos en el Comité Europeo de Protección de Datos, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 68.4 del Reglamento (UE) 2016/679.

La Agencia Española de Protección de Datos informará a las autoridades autonómicas 
de protección de datos acerca de las decisiones adoptadas en el Comité Europeo de 
Protección de Datos y recabará su parecer cuando se trate de materias de su competencia.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la Agencia Española de Protección de 
Datos:
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a) Participará en reuniones y foros internacionales de ámbito distinto al de la Unión 
Europea establecidos de común acuerdo por las autoridades de control independientes en 
materia de protección de datos.

b) Participará, como autoridad española, en las organizaciones internacionales 
competentes en materia de protección de datos, en los comités o grupos de trabajo, de 
estudio y de colaboración de organizaciones internacionales que traten materias que afecten 
al derecho fundamental a la protección de datos personales y en otros foros o grupos de 
trabajo internacionales, en el marco de la acción exterior del Estado.

c) Colaborará con autoridades, instituciones, organismos y Administraciones de otros 
Estados a fin de impulsar, promover y desarrollar el derecho fundamental a la protección de 
datos, en particular en el ámbito iberoamericano, pudiendo suscribir acuerdos 
internacionales administrativos y no normativos en la materia.

CAPÍTULO II
Autoridades autonómicas de protección de datos

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 57.  Autoridades autonómicas de protección de datos.
1. Las autoridades autonómicas de protección de datos personales podrán ejercer, las 

funciones y potestades establecidas en los artículos 57 y 58 del Reglamento (UE) 2016/679, 
de acuerdo con la normativa autonómica, cuando se refieran a:

a) Tratamientos de los que sean responsables las entidades integrantes del sector 
público de la correspondiente Comunidad Autónoma o de las Entidades Locales incluidas en 
su ámbito territorial o quienes presten servicios a través de cualquier forma de gestión 
directa o indirecta.

b) Tratamientos llevados a cabo por personas físicas o jurídicas para el ejercicio de las 
funciones públicas en materias que sean competencia de la correspondiente Administración 
Autonómica o Local.

c) Tratamientos que se encuentren expresamente previstos, en su caso, en los 
respectivos Estatutos de Autonomía.

2. Las autoridades autonómicas de protección de datos podrán dictar, en relación con los 
tratamientos sometidos a su competencia, circulares con el alcance y los efectos 
establecidos para la Agencia Española de Protección de Datos en el artículo 55 de esta ley 
orgánica.

Artículo 58.  Cooperación institucional.
La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos convocará, por iniciativa 

propia o cuando lo solicite otra autoridad, a las autoridades autonómicas de protección de 
datos para contribuir a la aplicación coherente del Reglamento (UE) 2016/679 y de la 
presente ley orgánica. En todo caso, se celebrarán reuniones semestrales de cooperación.

La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades 
autonómicas de protección de datos podrán solicitar y deberán intercambiarse mutuamente 
la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones y, en particular, la relativa a 
la actividad del Comité Europeo de Protección de Datos. Asimismo, podrán constituir grupos 
de trabajo para tratar asuntos específicos de interés común.

Artículo 59.  Tratamientos contrarios al Reglamento (UE) 2016/679.
Cuando la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos considere que un 

tratamiento llevado a cabo en materias que fueran competencia de las autoridades 
autonómicas de protección de datos vulnera el Reglamento (UE) 2016/679 podrá requerirlas 
a que adopten, en el plazo de un mes, las medidas necesarias para su cesación.

Si la autoridad autonómica no atendiere en plazo el requerimiento o las medidas 
adoptadas no supusiesen la cesación en el tratamiento ilícito, la Agencia Española de 
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Protección de Datos podrá ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa.

Sección 2.ª Coordinación en el marco de los procedimientos establecidos en el 
Reglamento (UE) 2016/679

Artículo 60.  Coordinación en caso de emisión de dictamen por el Comité Europeo de 
Protección de Datos.

Se practicarán por conducto de la Agencia Española de Protección de Datos todas las 
comunicaciones entre el Comité Europeo de Protección de Datos y las autoridades 
autonómicas de protección de datos cuando éstas, como autoridades competentes, deban 
someter su proyecto de decisión al citado comité o le soliciten el examen de un asunto en 
virtud de lo establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 64 del Reglamento (UE) 2016/679.

En estos casos, la Agencia Española de Protección de Datos será asistida por un 
representante de la Autoridad autonómica en su intervención ante el Comité.

Artículo 61.  Intervención en caso de tratamientos transfronterizos.
1. Las autoridades autonómicas de protección de datos ostentarán la condición de 

autoridad de control principal o interesada en el procedimiento establecido por el artículo 60 
del Reglamento (UE) 2016/679 cuando se refiera a un tratamiento previsto en el artículo 57 
de esta ley orgánica que se llevara a cabo por un responsable o encargado del tratamiento 
de los previstos en el artículo 56 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo que desarrollase 
significativamente tratamientos de la misma naturaleza en el resto del territorio español.

2. Corresponderá en estos casos a las autoridades autonómicas intervenir en los 
procedimientos establecidos en el artículo 60 del Reglamento (UE) 2016/679, informando a 
la Agencia Española de Protección de Datos sobre su desarrollo en los supuestos en que 
deba aplicarse el mecanismo de coherencia.

Artículo 62.  Coordinación en caso de resolución de conflictos por el Comité Europeo de 
Protección de Datos.

1. Se practicarán por conducto de la Agencia Española de Protección de Datos todas las 
comunicaciones entre el Comité Europeo de Protección de Datos y las autoridades 
autonómicas de protección de datos cuando estas, como autoridades principales, deban 
solicitar del citado Comité la emisión de una decisión vinculante según lo previsto en el 
artículo 65 del Reglamento (UE) 2016/679.

2. Las autoridades autonómicas de protección de datos que tengan la condición de 
autoridad interesada no principal en un procedimiento de los previstos en el artículo 65 del 
Reglamento (UE) 2016/679 informarán a la Agencia Española de Protección de Datos 
cuando el asunto sea remitido al Comité Europeo de Protección de Datos, facilitándole la 
documentación e información necesarias para su tramitación.

La Agencia Española de Protección de Datos será asistida por un representante de la 
autoridad autonómica interesada en su intervención ante el mencionado comité.

TÍTULO VIII
Procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa de protección 

de datos

Artículo 63.  Régimen jurídico.
1. Las disposiciones de este Título serán de aplicación a los procedimientos tramitados 

por la Agencia Española de Protección de Datos en los supuestos en los que un afectado 
reclame que no ha sido atendida su solicitud de ejercicio de los derechos reconocidos en los 
artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, así como en los que aquella investigue la 
existencia de una posible infracción de lo dispuesto en el mencionado reglamento y en la 
presente ley orgánica.
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2. Los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se 
regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica, por 
las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo y, en cuanto no las contradigan, 
con carácter subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos.

3. El Gobierno regulará por real decreto los procedimientos que tramite la Agencia 
Española de Protección de Datos al amparo de este Título, asegurando en todo caso los 
derechos de defensa y audiencia de los interesados.

Artículo 64.  Forma de iniciación del procedimiento y duración.
1. Cuando el procedimiento se refiera exclusivamente a la falta de atención de una 

solicitud de ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, se iniciará por 
acuerdo de admisión a trámite, que se adoptará conforme a lo establecido en el artículo 65 
de esta ley orgánica.

En este caso el plazo para resolver el procedimiento será de seis meses a contar desde 
la fecha en que hubiera sido notificado al reclamante el acuerdo de admisión a trámite. 
Transcurrido ese plazo, el interesado podrá considerar estimada su reclamación.

2. Cuando el procedimiento tenga por objeto la determinación de la posible existencia de 
una infracción de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de abril de 2016, y en la presente ley orgánica, se iniciará mediante 
acuerdo de inicio, adoptado por propia iniciativa o como consecuencia de reclamación, que 
le será notificado al interesado.

Si el procedimiento se fundase en una reclamación formulada ante la Agencia Española 
de Protección de Datos, con carácter previo, esta decidirá sobre su admisión a trámite, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de esta ley orgánica.

Admitida a trámite la reclamación, así como en los supuestos en que la Agencia 
Española de Protección de Datos actúe por propia iniciativa, con carácter previo al acuerdo 
de inicio podrá existir una fase de actuaciones previas de investigación, que se regirá por lo 
previsto en el artículo 67 de esta ley orgánica.

El procedimiento tendrá una duración máxima de doce meses a contar desde la fecha 
del acuerdo de inicio. Transcurrido ese plazo se producirá su caducidad y, en consecuencia, 
el archivo de actuaciones.

3. Cuando así proceda en atención a la naturaleza de los hechos y teniendo 
debidamente en cuenta los criterios establecidos en el artículo 83.2 del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, la Agencia 
Española de Protección de Datos, previa audiencia al responsable o encargado del 
tratamiento, podrá dirigir un apercibimiento, así como ordenar al responsable o encargado 
del tratamiento que adopten las medidas correctivas encaminadas a poner fin al posible 
incumplimiento de la legislación de protección de datos de una determinada manera y dentro 
del plazo especificado.

El procedimiento tendrá una duración máxima de seis meses a contar desde la fecha del 
acuerdo de inicio. Transcurrido ese plazo se producirá su caducidad y, en consecuencia, el 
archivo de actuaciones.

Será de aplicación en este caso lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del 
apartado 2 de este artículo.

4. El procedimiento podrá también tramitarse como consecuencia de la comunicación a 
la Agencia Española de Protección de Datos por parte de la autoridad de control de otro 
Estado miembro de la Unión Europea de la reclamación formulada ante la misma, cuando la 
Agencia Española de Protección de Datos tuviese la condición de autoridad de control 
principal para la tramitación de un procedimiento conforme a lo dispuesto en los artículos 56 
y 60 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016. Será en este caso de aplicación lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 de este artículo.

5. Los plazos de tramitación establecidos en este artículo así como los de admisión a 
trámite regulados por el artículo 65.5 y de duración de las actuaciones previas de 
investigación previstos en el artículo 67.2, quedarán automáticamente suspendidos cuando 
deba recabarse información, consulta, solicitud de asistencia o pronunciamiento preceptivo 
de un órgano u organismo de la Unión Europea o de una o varias autoridades de control de 
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los Estados miembros conforme con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, por el tiempo que medie entre la 
solicitud y la notificación del pronunciamiento a la Agencia Española de Protección de Datos.

6. El transcurso de los plazos de tramitación a los que se refiere el apartado anterior se 
podrá suspender, mediante resolución motivada, cuando resulte indispensable recabar 
información de un órgano jurisdiccional.

Artículo 65.  Admisión a trámite de las reclamaciones.
1. Cuando se presentase ante la Agencia Española de Protección de Datos una 

reclamación, esta deberá evaluar su admisibilidad a trámite, de conformidad con las 
previsiones de este artículo.

2. La Agencia Española de Protección de Datos inadmitirá las reclamaciones 
presentadas cuando no versen sobre cuestiones de protección de datos personales, 
carezcan manifiestamente de fundamento, sean abusivas o no aporten indicios racionales de 
la existencia de una infracción.

3. Igualmente, la Agencia Española de Protección de Datos podrá inadmitir la 
reclamación cuando el responsable o encargado del tratamiento, previa advertencia 
formulada por la Agencia Española de Protección de Datos, hubiera adoptado las medidas 
correctivas encaminadas a poner fin al posible incumplimiento de la legislación de protección 
de datos y concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que no se haya causado perjuicio al afectado en el caso de las infracciones previstas 
en el artículo 74 de esta ley orgánica.

b) Que el derecho del afectado quede plenamente garantizado mediante la aplicación de 
las medidas.

4. Antes de resolver sobre la admisión a trámite de la reclamación, la Agencia Española 
de Protección de Datos podrá remitir la misma al delegado de protección de datos que 
hubiera, en su caso, designado el responsable o encargado del tratamiento, al organismo de 
supervisión establecido para la aplicación de los códigos de conducta o al organismo que 
asuma las funciones de resolución extrajudicial de conflictos a los efectos previstos en los 
artículos 37 y 38.2 de esta ley orgánica.

La Agencia Española de Protección de Datos podrá igualmente remitir la reclamación al 
responsable o encargado del tratamiento cuando no se hubiera designado un delegado de 
protección de datos ni estuviera adherido a mecanismos de resolución extrajudicial de 
conflictos, en cuyo caso el responsable o encargado deberá dar respuesta a la reclamación 
en el plazo de un mes.

Si como consecuencia de dichas actuaciones de remisión, el responsable o encargado 
del tratamiento demuestra haber adoptado medidas para el cumplimiento de la normativa 
aplicable, la Agencia Española de Protección de Datos podrá inadmitir a trámite la 
reclamación.

5. La decisión sobre la admisión o inadmisión a trámite, así como la que determine, en 
su caso, la remisión de la reclamación a la autoridad de control principal que se estime 
competente, deberá notificarse al reclamante en el plazo de tres meses. Si transcurrido este 
plazo no se produjera dicha notificación, se entenderá que prosigue la tramitación de la 
reclamación con arreglo a lo dispuesto en este título a partir de la fecha en que se 
cumpliesen tres meses desde que la reclamación tuvo entrada en la Agencia Española de 
Protección de Datos, sin perjuicio de la facultad de la Agencia de archivar posteriormente y 
de forma expresa la reclamación.

En el supuesto de que la Agencia Española de Protección de Datos actúe como 
consecuencia de la comunicación que le hubiera sido remitida por la autoridad de control de 
otro Estado miembro de la Unión Europea, conforme al artículo 64.4 de esta ley orgánica, el 
cómputo del plazo señalado en el párrafo anterior se iniciará una vez que se reciba en la 
Agencia toda la documentación necesaria para su tramitación.

Cuando los hechos de una reclamación relativa a la posible existencia en el ámbito 
competencial de la Agencia, guarden identidad sustancial con los que sean objeto de unas 
actuaciones previas de investigación o de un procedimiento sancionador ya iniciado, en la 
notificación de la decisión de admisión a trámite se podrá indicar el número de expediente 
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correspondiente a las actuaciones previas o al procedimiento correspondiente, así como de 
la dirección web en la que se publicará la resolución que ponga fin al mismo, a efectos de 
que el reclamante pueda conocer el curso y resultado de la investigación.

6. Tras la admisión a trámite, si el responsable o encargado del tratamiento demuestran 
haber adoptado medidas para el cumplimiento de la normativa aplicable, la Agencia 
Española de Protección de Datos podrá resolver el archivo de la reclamación, cuando en el 
caso concreto concurran circunstancias que aconsejen la adopción de otras soluciones más 
moderadas o alternativas a la acción correctiva, siempre que no se hayan iniciado 
actuaciones previas de investigación o alguno de los procedimientos regulados en esta ley 
orgánica.

Artículo 66.  Determinación del alcance territorial.
1. Salvo en los supuestos a los que se refiere el artículo 64.4 de esta ley orgánica, la 

Agencia Española de Protección de Datos deberá, con carácter previo a la realización de 
cualquier otra actuación, incluida la admisión a trámite de una reclamación o el comienzo de 
actuaciones previas de investigación, examinar su competencia y determinar el carácter 
nacional o transfronterizo, en cualquiera de sus modalidades, del procedimiento a seguir.

2. Si la Agencia Española de Protección de Datos considera que no tiene la condición de 
autoridad de control principal para la tramitación del procedimiento remitirá, sin más trámite, 
la reclamación formulada a la autoridad de control principal que considere competente, a fin 
de que por la misma se le dé el curso oportuno. La Agencia Española de Protección de 
Datos notificará esta circunstancia a quien, en su caso, hubiera formulado la reclamación.

El acuerdo por el que se resuelva la remisión a la que se refiere el párrafo anterior 
implicará el archivo provisional del procedimiento, sin perjuicio de que por la Agencia 
Española de Protección de Datos se dicte, en caso de que así proceda, la resolución a la 
que se refiere el apartado 8 del artículo 60 del Reglamento (UE) 2016/679.

Artículo 67.  Actuaciones previas de investigación.
1. Antes de la adopción del acuerdo de inicio de procedimiento, y una vez admitida a 

trámite la reclamación si la hubiese, la Agencia Española de Protección de Datos podrá 
llevar a cabo actuaciones previas de investigación a fin de lograr una mejor determinación de 
los hechos y las circunstancias que justifican la tramitación del procedimiento.

La Agencia Española de Protección de Datos actuará en todo caso cuando sea precisa 
la investigación de tratamientos que implique un tráfico masivo de datos personales.

2. Las actuaciones previas de investigación se someterán a lo dispuesto en la sección 2.ª 
del capítulo I del título VII de esta ley orgánica y no podrán tener una duración superior a 
dieciocho meses a contar desde la fecha del acuerdo de admisión a trámite o de la fecha del 
acuerdo por el que se decida su iniciación cuando la Agencia Española de Protección de 
Datos actúe por propia iniciativa.

Artículo 68.  Acuerdo de inicio del procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora.

1. Concluidas, en su caso, las actuaciones a las que se refiere el artículo anterior, 
corresponderá a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos, cuando así 
proceda, dictar acuerdo de inicio de procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora, en que se concretarán los hechos, la identificación de la persona o entidad 
contra la que se dirija el procedimiento, la infracción que hubiera podido cometerse y su 
posible sanción.

2. Cuando la Agencia Española de Protección de Datos ostente la condición de autoridad 
de control principal y deba seguirse el procedimiento previsto en el artículo 60 del 
Reglamento (UE) 2016/679, el proyecto de acuerdo de inicio de procedimiento sancionador 
se someterá a lo dispuesto en el mismo.

Artículo 69.  Medidas provisionales y de garantía de los derechos.
1. Durante la realización de las actuaciones previas de investigación o iniciado un 

procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, la Agencia Española de 
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Protección de Datos podrá acordar motivadamente las medidas provisionales necesarias y 
proporcionadas para salvaguardar el derecho fundamental a la protección de datos y, en 
especial, las previstas en el artículo 66.1 del Reglamento (UE) 2016/679, el bloqueo cautelar 
de los datos y la obligación inmediata de atender el derecho solicitado.

2. En los casos en que la Agencia Española de Protección de Datos considere que la 
continuación del tratamiento de los datos personales, su comunicación o transferencia 
internacional comportara un menoscabo grave del derecho a la protección de datos 
personales, podrá ordenar a los responsables o encargados de los tratamientos el bloqueo 
de los datos y la cesación de su tratamiento y, en caso de incumplirse por estos dichos 
mandatos, proceder a su inmovilización.

3. Cuando se hubiese presentado ante la Agencia Española de Protección de Datos una 
reclamación que se refiriese, entre otras cuestiones, a la falta de atención en plazo de los 
derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, la Agencia 
Española de Protección de Datos podrá acordar en cualquier momento, incluso con 
anterioridad a la iniciación del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, 
mediante resolución motivada y previa audiencia del responsable del tratamiento, la 
obligación de atender el derecho solicitado, prosiguiéndose el procedimiento en cuanto al 
resto de las cuestiones objeto de la reclamación.

TÍTULO IX
Régimen sancionador

Artículo 70.  Sujetos responsables.
1. Están sujetos al régimen sancionador establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y 

en la presente ley orgánica:
a) Los responsables de los tratamientos.
b) Los encargados de los tratamientos.
c) Los representantes de los responsables o encargados de los tratamientos no 

establecidos en el territorio de la Unión Europea.
d) Las entidades de certificación.
e) Las entidades acreditadas de supervisión de los códigos de conducta.
2. No será de aplicación al delegado de protección de datos el régimen sancionador 

establecido en este Título.

Artículo 71.  Infracciones.
Constituyen infracciones los actos y conductas a las que se refieren los apartados 4, 5 y 

6 del artículo 83 del Reglamento (UE) 2016/679, así como las que resulten contrarias a la 
presente ley orgánica.

Artículo 72.  Infracciones consideradas muy graves.
1. En función de lo que establece el artículo 83.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se 

consideran muy graves y prescribirán a los tres años las infracciones que supongan una 
vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquel y, en particular, las siguientes:

a) El tratamiento de datos personales vulnerando los principios y garantías establecidos 
en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679.

b) El tratamiento de datos personales sin que concurra alguna de las condiciones de 
licitud del tratamiento establecidas en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679.

c) El incumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 7 del Reglamento (UE) 
2016/679 para la validez del consentimiento.

d) La utilización de los datos para una finalidad que no sea compatible con la finalidad 
para la cual fueron recogidos, sin contar con el consentimiento del afectado o con una base 
legal para ello.
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e) El tratamiento de datos personales de las categorías a las que se refiere el artículo 9 
del Reglamento (UE) 2016/679, sin que concurra alguna de las circunstancias previstas en 
dicho precepto y en el artículo 9 de esta ley orgánica.

f) El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales o 
medidas de seguridad conexas fuera de los supuestos permitidos por el artículo 10 del 
Reglamento (UE) 2016/679 y en el artículo 10 de esta ley orgánica.

g) El tratamiento de datos personales relacionados con infracciones y sanciones 
administrativas fuera de los supuestos permitidos por el artículo 27 de esta ley orgánica.

h) La omisión del deber de informar al afectado acerca del tratamiento de sus datos 
personales conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 y 
12 de esta ley orgánica.

i) La vulneración del deber de confidencialidad establecido en el artículo 5 de esta ley 
orgánica.

j) La exigencia del pago de un canon para facilitar al afectado la información a la que se 
refieren los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 o por atender las solicitudes de 
ejercicio de derechos de los afectados previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento 
(UE) 2016/679, fuera de los supuestos establecidos en su artículo 12.5.

k) El impedimento o la obstaculización o la no atención reiterada del ejercicio de los 
derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679.

l) La transferencia internacional de datos personales a un destinatario que se encuentre 
en un tercer país o a una organización internacional, cuando no concurran las garantías, 
requisitos o excepciones establecidos en los artículos 44 a 49 del Reglamento (UE) 
2016/679.

m) El incumplimiento de las resoluciones dictadas por la autoridad de protección de 
datos competente en ejercicio de los poderes que le confiere el artículo 58.2 del Reglamento 
(UE) 2016/679.

n) El incumplimiento de la obligación de bloqueo de los datos establecida en el artículo 
32 de esta ley orgánica cuando la misma sea exigible.

ñ) No facilitar el acceso del personal de la autoridad de protección de datos competente 
a los datos personales, información, locales, equipos y medios de tratamiento que sean 
requeridos por la autoridad de protección de datos para el ejercicio de sus poderes de 
investigación.

o) La resistencia u obstrucción del ejercicio de la función inspectora por la autoridad de 
protección de datos competente.

p) La reversión deliberada de un procedimiento de anonimización a fin de permitir la 
reidentificación de los afectados.

2. Tendrán la misma consideración y también prescribirán a los tres años las infracciones 
a las que se refiere el artículo 83.6 del Reglamento (UE) 2016/679.

Artículo 73.  Infracciones consideradas graves.
En función de lo que establece el artículo 83.4 del Reglamento (UE) 2016/679 se 

consideran graves y prescribirán a los dos años las infracciones que supongan una 
vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquel y, en particular, las siguientes:

a) El tratamiento de datos personales de un menor de edad sin recabar su 
consentimiento, cuando tenga capacidad para ello, o el del titular de su patria potestad o 
tutela, conforme al artículo 8 del Reglamento (UE) 2016/679.

b) No acreditar la realización de esfuerzos razonables para verificar la validez del 
consentimiento prestado por un menor de edad o por el titular de su patria potestad o tutela 
sobre el mismo, conforme a lo requerido por el artículo 8.2 del Reglamento (UE) 2016/679.

c) El impedimento o la obstaculización o la no atención reiterada de los derechos de 
acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento o a la portabilidad de los datos en 
tratamientos en los que no se requiere la identificación del afectado, cuando este, para el 
ejercicio de esos derechos, haya facilitado información adicional que permita su 
identificación.

d) La falta de adopción de aquellas medidas técnicas y organizativas que resulten 
apropiadas para aplicar de forma efectiva los principios de protección de datos desde el 
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diseño, así como la no integración de las garantías necesarias en el tratamiento, en los 
términos exigidos por el artículo 25 del Reglamento (UE) 2016/679.

e) La falta de adopción de las medidas técnicas y organizativas apropiadas para 
garantizar que, por defecto, solo se tratarán los datos personales necesarios para cada uno 
de los fines específicos del tratamiento, conforme a lo exigido por el artículo 25.2 del 
Reglamento (UE) 2016/679.

f) La falta de adopción de aquellas medidas técnicas y organizativas que resulten 
apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo del tratamiento, en los 
términos exigidos por el artículo 32.1 del Reglamento (UE) 2016/679.

g) El quebrantamiento, como consecuencia de la falta de la debida diligencia, de las 
medidas técnicas y organizativas que se hubiesen implantado conforme a lo exigido por el 
artículo 32.1 del Reglamento (UE) 2016/679.

h) El incumplimiento de la obligación de designar un representante del responsable o 
encargado del tratamiento no establecido en el territorio de la Unión Europea, conforme a lo 
previsto en el artículo 27 del Reglamento (UE) 2016/679.

i) La falta de atención por el representante en la Unión del responsable o del encargado 
del tratamiento de las solicitudes efectuadas por la autoridad de protección de datos o por 
los afectados.

j) La contratación por el responsable del tratamiento de un encargado de tratamiento que 
no ofrezca las garantías suficientes para aplicar las medidas técnicas y organizativas 
apropiadas conforme a lo establecido en el Capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.

k) Encargar el tratamiento de datos a un tercero sin la previa formalización de un 
contrato u otro acto jurídico escrito con el contenido exigido por el artículo 28.3 del 
Reglamento (UE) 2016/679.

l) La contratación por un encargado del tratamiento de otros encargados sin contar con la 
autorización previa del responsable, o sin haberle informado sobre los cambios producidos 
en la subcontratación cuando fueran legalmente exigibles.

m) La infracción por un encargado del tratamiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679 y en la presente ley orgánica, al determinar los fines y los medios del tratamiento, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 28.10 del citado reglamento.

n) No disponer del registro de actividades de tratamiento establecido en el artículo 30 del 
Reglamento (UE) 2016/679.

ñ) No poner a disposición de la autoridad de protección de datos que lo haya solicitado, 
el registro de actividades de tratamiento, conforme al apartado 4 del artículo 30 del 
Reglamento (UE) 2016/679.

o) No cooperar con las autoridades de control en el desempeño de sus funciones en los 
supuestos no previstos en el artículo 72 de esta ley orgánica.

p) El tratamiento de datos personales sin llevar a cabo una previa valoración de los 
elementos mencionados en el artículo 28 de esta ley orgánica.

q) El incumplimiento del deber del encargado del tratamiento de notificar al responsable 
del tratamiento las violaciones de seguridad de las que tuviera conocimiento.

r) El incumplimiento del deber de notificación a la autoridad de protección de datos de 
una violación de seguridad de los datos personales de conformidad con lo previsto en el 
artículo 33 del Reglamento (UE) 2016/679.

s) El incumplimiento del deber de comunicación al afectado de una violación de la 
seguridad de los datos de conformidad con lo previsto en el artículo 34 del Reglamento (UE) 
2016/679 si el responsable del tratamiento hubiera sido requerido por la autoridad de 
protección de datos para llevar a cabo dicha notificación.

t) El tratamiento de datos personales sin haber llevado a cabo la evaluación del impacto 
de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales en los supuestos en 
que la misma sea exigible.

u) El tratamiento de datos personales sin haber consultado previamente a la autoridad de 
protección de datos en los casos en que dicha consulta resulta preceptiva conforme al 
artículo 36 del Reglamento (UE) 2016/679 o cuando la ley establezca la obligación de llevar 
a cabo esa consulta.
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v) El incumplimiento de la obligación de designar un delegado de protección de datos 
cuando sea exigible su nombramiento de acuerdo con el artículo 37 del Reglamento (UE) 
2016/679 y el artículo 34 de esta ley orgánica.

w) No posibilitar la efectiva participación del delegado de protección de datos en todas 
las cuestiones relativas a la protección de datos personales, no respaldarlo o interferir en el 
desempeño de sus funciones.

x) La utilización de un sello o certificación en materia de protección de datos que no haya 
sido otorgado por una entidad de certificación debidamente acreditada o en caso de que la 
vigencia del mismo hubiera expirado.

y) Obtener la acreditación como organismo de certificación presentando información 
inexacta sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 43 del Reglamento 
(UE) 2016/679.

z) El desempeño de funciones que el Reglamento (UE) 2016/679 reserva a los 
organismos de certificación, sin haber sido debidamente acreditado conforme a lo 
establecido en el artículo 39 de esta ley orgánica.

aa) El incumplimiento por parte de un organismo de certificación de los principios y 
deberes a los que está sometido según lo previsto en los artículos 42 y 43 de Reglamento 
(UE) 2016/679.

ab) El desempeño de funciones que el artículo 41 del Reglamento (UE) 2016/679 
reserva a los organismos de supervisión de códigos de conducta sin haber sido previamente 
acreditado por la autoridad de protección de datos competente.

ac) La falta de adopción por parte de los organismos acreditados de supervisión de un 
código de conducta de las medidas que resulten oportunas en caso que se hubiera 
producido una infracción del código, conforme exige el artículo 41.4 del Reglamento (UE) 
2016/679.

Artículo 74.  Infracciones consideradas leves.
Se consideran leves y prescribirán al año las restantes infracciones de carácter 

meramente formal de los artículos mencionados en los apartados 4 y 5 del artículo 83 del 
Reglamento (UE) 2016/679 y, en particular, las siguientes:

a) El incumplimiento del principio de transparencia de la información o el derecho de 
información del afectado por no facilitar toda la información exigida por los artículos 13 y 14 
del Reglamento (UE) 2016/679.

b) La exigencia del pago de un canon para facilitar al afectado la información exigida por 
los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 o por atender las solicitudes de ejercicio 
de derechos de los afectados previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 
2016/679, cuando así lo permita su artículo 12.5, si su cuantía excediese el importe de los 
costes afrontados para facilitar la información o realizar la actuación solicitada.

c) No atender las solicitudes de ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15 
a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo que resultase de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 72.1.k) de esta ley orgánica.

d) No atender los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento 
o a la portabilidad de los datos en tratamientos en los que no se requiere la identificación del 
afectado, cuando este, para el ejercicio de esos derechos, haya facilitado información 
adicional que permita su identificación, salvo que resultase de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 73 c) de esta ley orgánica.

e) El incumplimiento de la obligación de notificación relativa a la rectificación o supresión 
de datos personales o la limitación del tratamiento exigida por el artículo 19 del Reglamento 
(UE) 2016/679.

f) El incumplimiento de la obligación de informar al afectado, cuando así lo haya 
solicitado, de los destinatarios a los que se hayan comunicado los datos personales 
rectificados, suprimidos o respecto de los que se ha limitado el tratamiento.

g) El incumplimiento de la obligación de suprimir los datos referidos a una persona 
fallecida cuando ello fuera exigible conforme al artículo 3 de esta ley orgánica.

h) La falta de formalización por los corresponsables del tratamiento del acuerdo que 
determine las obligaciones, funciones y responsabilidades respectivas con respecto al 
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tratamiento de datos personales y sus relaciones con los afectados al que se refiere el 
artículo 26 del Reglamento (UE) 2016/679 o la inexactitud en la determinación de las 
mismas.

i) No poner a disposición de los afectados los aspectos esenciales del acuerdo 
formalizado entre los corresponsables del tratamiento, conforme exige el artículo 26.2 del 
Reglamento (UE) 2016/679.

j) La falta del cumplimiento de la obligación del encargado del tratamiento de informar al 
responsable del tratamiento acerca de la posible infracción por una instrucción recibida de 
este de las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 o de esta ley orgánica, conforme a 
lo exigido por el artículo 28.3 del citado reglamento.

k) El incumplimiento por el encargado de las estipulaciones impuestas en el contrato o 
acto jurídico que regula el tratamiento o las instrucciones del responsable del tratamiento, 
salvo que esté legalmente obligado a ello conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la 
presente ley orgánica o en los supuestos en que fuese necesario para evitar la infracción de 
la legislación en materia de protección de datos y se hubiese advertido de ello al 
responsable o al encargado del tratamiento.

l) Disponer de un Registro de actividades de tratamiento que no incorpore toda la 
información exigida por el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679.

m) La notificación incompleta, tardía o defectuosa a la autoridad de protección de datos 
de la información relacionada con una violación de seguridad de los datos personales de 
conformidad con lo previsto en el artículo 33 del Reglamento (UE) 2016/679.

n) El incumplimiento de la obligación de documentar cualquier violación de seguridad, 
exigida por el artículo 33.5 del Reglamento (UE) 2016/679.

ñ) El incumplimiento del deber de comunicación al afectado de una violación de la 
seguridad de los datos que entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de los 
afectados, conforme a lo exigido por el artículo 34 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo que 
resulte de aplicación lo previsto en el artículo 73 s) de esta ley orgánica.

o) Facilitar información inexacta a la Autoridad de protección de datos, en los supuestos 
en los que el responsable del tratamiento deba elevarle una consulta previa, conforme al 
artículo 36 del Reglamento (UE) 2016/679.

p) No publicar los datos de contacto del delegado de protección de datos, o no 
comunicarlos a la autoridad de protección de datos, cuando su nombramiento sea exigible 
de acuerdo con el artículo 37 del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 34 de esta ley 
orgánica.

q) El incumplimiento por los organismos de certificación de la obligación de informar a la 
autoridad de protección de datos de la expedición, renovación o retirada de una certificación, 
conforme a lo exigido por los apartados 1 y 5 del artículo 43 del Reglamento (UE) 2016/679.

r) El incumplimiento por parte de los organismos acreditados de supervisión de un código 
de conducta de la obligación de informar a las autoridades de protección de datos acerca de 
las medidas que resulten oportunas en caso de infracción del código, conforme exige el 
artículo 41.4 del Reglamento (UE) 2016/679.

Artículo 75.  Interrupción de la prescripción de la infracción.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del 

procedimiento sancionador, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente 
sancionador estuviere paralizado durante más de seis meses por causas no imputables al 
presunto infractor.

Cuando la Agencia Española de Protección de Datos ostente la condición de autoridad 
de control principal y deba seguirse el procedimiento previsto en el artículo 60 del 
Reglamento (UE) 2016/679 interrumpirá la prescripción el conocimiento formal por el 
interesado del acuerdo de inicio.

Artículo 76.  Sanciones y medidas correctivas.
1. Las sanciones previstas en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 83 del Reglamento (UE) 

2016/679 se aplicarán teniendo en cuenta los criterios de graduación establecidos en el 
apartado 2 del citado artículo.
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2. De acuerdo a lo previsto en el artículo 83.2.k) del Reglamento (UE) 2016/679 también 
podrán tenerse en cuenta:

a) El carácter continuado de la infracción.
b) La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de datos 

personales.
c) Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.
d) La posibilidad de que la conducta del afectado hubiera podido inducir a la comisión de 

la infracción.
e) La existencia de un proceso de fusión por absorción posterior a la comisión de la 

infracción, que no puede imputarse a la entidad absorbente.
f) La afectación a los derechos de los menores.
g) Disponer, cuando no fuere obligatorio, de un delegado de protección de datos.
h) El sometimiento por parte del responsable o encargado, con carácter voluntario, a 

mecanismos de resolución alternativa de conflictos, en aquellos supuestos en los que 
existan controversias entre aquellos y cualquier interesado.

3. Será posible, complementaria o alternativamente, la adopción, cuando proceda, de las 
restantes medidas correctivas a las que se refiere el artículo 83.2 del Reglamento (UE) 
2016/679.

4. Será objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado la información que 
identifique al infractor, la infracción cometida y el importe de la sanción impuesta cuando la 
autoridad competente sea la Agencia Española de Protección de Datos, la sanción fuese 
superior a un millón de euros y el infractor sea una persona jurídica.

Cuando la autoridad competente para imponer la sanción sea una autoridad autonómica 
de protección de datos, se estará a su normativa de aplicación.

Artículo 77.  Régimen aplicable a determinadas categorías de responsables o encargados 
del tratamiento.

1. El régimen establecido en este artículo será de aplicación a los tratamientos de los 
que sean responsables o encargados:

a) Los órganos constitucionales o con relevancia constitucional y las instituciones de las 
comunidades autónomas análogas a los mismos.

b) Los órganos jurisdiccionales.
c) La Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades 

autónomas y las entidades que integran la Administración Local.
d) Los organismos públicos y entidades de Derecho público vinculadas o dependientes 

de las Administraciones Públicas.
e) Las autoridades administrativas independientes.
f) El Banco de España.
g) Las corporaciones de Derecho público cuando las finalidades del tratamiento se 

relacionen con el ejercicio de potestades de derecho público.
h) Las fundaciones del sector público.
i) Las Universidades Públicas.
j) Los consorcios.
k) Los grupos parlamentarios de las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas 

autonómicas, así como los grupos políticos de las Corporaciones Locales.
2. Cuando los responsables o encargados enumerados en el apartado 1 cometiesen 

alguna de las infracciones a las que se refieren los artículos 72 a 74 de esta ley orgánica, la 
autoridad de protección de datos que resulte competente dictará resolución declarando la 
infracción y estableciendo, en su caso, las medidas que proceda adoptar para que cese la 
conducta o se corrijan los efectos de la infracción que se hubiese cometido, con excepción 
de la prevista en el artículo 58.2.i del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de abril de 2016.

La resolución se notificará al responsable o encargado del tratamiento, al órgano del que 
dependa jerárquicamente, en su caso, y a los afectados que tuvieran la condición de 
interesado, en su caso.
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3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la autoridad de protección de 
datos propondrá también la iniciación de actuaciones disciplinarias cuando existan indicios 
suficientes para ello. En este caso, el procedimiento y las sanciones a aplicar serán las 
establecidas en la legislación sobre régimen disciplinario o sancionador que resulte de 
aplicación.

Asimismo, cuando las infracciones sean imputables a autoridades y directivos, y se 
acredite la existencia de informes técnicos o recomendaciones para el tratamiento que no 
hubieran sido debidamente atendidos, en la resolución en la que se imponga la sanción se 
incluirá una amonestación con denominación del cargo responsable y se ordenará la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado o autonómico que corresponda.

4. Se deberán comunicar a la autoridad de protección de datos las resoluciones que 
recaigan en relación con las medidas y actuaciones a que se refieren los apartados 
anteriores.

5. Se comunicarán al Defensor del Pueblo o, en su caso, a las instituciones análogas de 
las comunidades autónomas las actuaciones realizadas y las resoluciones dictadas al 
amparo de este artículo.

6. Cuando la autoridad competente sea la Agencia Española de Protección de Datos, 
esta publicará en su página web con la debida separación las resoluciones referidas a las 
entidades del apartado 1 de este artículo, con expresa indicación de la identidad del 
responsable o encargado del tratamiento que hubiera cometido la infracción.

Cuando la competencia corresponda a una autoridad autonómica de protección de datos 
se estará, en cuanto a la publicidad de estas resoluciones, a lo que disponga su normativa 
específica.

Artículo 78.  Prescripción de las sanciones.
1. Las sanciones impuestas en aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 y de esta ley 

orgánica prescriben en los siguientes plazos:
a) Las sanciones por importe igual o inferior a 40.000 euros, prescriben en el plazo de un 

año.
b) Las sanciones por importe comprendido entre 40.001 y 300.000 euros prescriben a los 

dos años.
c) Las sanciones por un importe superior a 300.000 euros prescriben a los tres años.
2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente 

a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya 
transcurrido el plazo para recurrirla.

3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del 
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si el mismo está paralizado 
durante más de seis meses por causa no imputable al infractor.

TÍTULO X
Garantía de los derechos digitales

Artículo 79.  Los derechos en la Era digital.
Los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en los Tratados y Convenios 

Internacionales en que España sea parte son plenamente aplicables en Internet. Los 
prestadores de servicios de la sociedad de la información y los proveedores de servicios de 
Internet contribuirán a garantizar su aplicación.

Artículo 80.  Derecho a la neutralidad de Internet.
Los usuarios tienen derecho a la neutralidad de Internet. Los proveedores de servicios 

de Internet proporcionarán una oferta transparente de servicios sin discriminación por 
motivos técnicos o económicos.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 23  Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

– 776 –



Artículo 81.  Derecho de acceso universal a Internet.
1. Todos tienen derecho a acceder a Internet independientemente de su condición 

personal, social, económica o geográfica.
2. Se garantizará un acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para 

toda la población.
3. El acceso a Internet de hombres y mujeres procurará la superación de la brecha de 

género tanto en el ámbito personal como laboral.
4. El acceso a Internet procurará la superación de la brecha generacional mediante 

acciones dirigidas a la formación y el acceso a las personas mayores.
5. La garantía efectiva del derecho de acceso a Internet atenderá la realidad específica 

de los entornos rurales.
6. El acceso a Internet deberá garantizar condiciones de igualdad para las personas que 

cuenten con necesidades especiales.

Artículo 82.  Derecho a la seguridad digital.
Los usuarios tienen derecho a la seguridad de las comunicaciones que transmitan y 

reciban a través de Internet. Los proveedores de servicios de Internet informarán a los 
usuarios de sus derechos.

Artículo 83.  Derecho a la educación digital.
1. El sistema educativo garantizará la plena inserción del alumnado en la sociedad digital 

y el aprendizaje de un consumo responsable y un uso crítico y seguro de los medios digitales 
y respetuoso con la dignidad humana, la justicia social y la sostenibilidad medioambiental, 
los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente con el respeto y 
la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales. Las 
actuaciones realizadas en este ámbito tendrán carácter inclusivo, en particular en lo que 
respecta al alumnado con necesidades educativas especiales.

Las Administraciones educativas deberán incluir en el desarrollo del currículo la 
competencia digital a la que se refiere el apartado anterior, así como los elementos 
relacionados con las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las TIC, 
con especial atención a las situaciones de violencia en la red.

2. El profesorado recibirá las competencias digitales y la formación necesaria para la 
enseñanza y transmisión de los valores y derechos referidos en el apartado anterior.

3. Los planes de estudio de los títulos universitarios, en especial, aquellos que habiliten 
para el desempeño profesional en la formación del alumnado, garantizarán la formación en 
el uso y seguridad de los medios digitales y en la garantía de los derechos fundamentales en 
Internet.

4. Las Administraciones Públicas incorporarán a los temarios de las pruebas de acceso a 
los cuerpos superiores y a aquéllos en que habitualmente se desempeñen funciones que 
impliquen el acceso a datos personales materias relacionadas con la garantía de los 
derechos digitales y en particular el de protección de datos.

Artículo 84.  Protección de los menores en Internet.
1. Los padres, madres, tutores, curadores o representantes legales procurarán que los 

menores de edad hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y de 
los servicios de la sociedad de la información a fin de garantizar el adecuado desarrollo de 
su personalidad y preservar su dignidad y sus derechos fundamentales.

2. La utilización o difusión de imágenes o información personal de menores en las redes 
sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes que puedan implicar una 
intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales determinará la intervención del 
Ministerio Fiscal, que instará las medidas cautelares y de protección previstas en la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Artículo 85.  Derecho de rectificación en Internet.
1. Todos tienen derecho a la libertad de expresión en Internet.
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2. Los responsables de redes sociales y servicios equivalentes adoptarán protocolos 
adecuados para posibilitar el ejercicio del derecho de rectificación ante los usuarios que 
difundan contenidos que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal y familiar 
en Internet y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz, atendiendo a los 
requisitos y procedimientos previstos en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora 
del derecho de rectificación.

Cuando los medios de comunicación digitales deban atender la solicitud de rectificación 
formulada contra ellos deberán proceder a la publicación en sus archivos digitales de un 
aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia original no refleja la situación actual 
del individuo. Dicho aviso deberá aparecer en lugar visible junto con la información original.

Artículo 86.  Derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación 
digitales.

Toda persona tiene derecho a solicitar motivadamente de los medios de comunicación 
digitales la inclusión de un aviso de actualización suficientemente visible junto a las noticias 
que le conciernan cuando la información contenida en la noticia original no refleje su 
situación actual como consecuencia de circunstancias que hubieran tenido lugar después de 
la publicación, causándole un perjuicio.

En particular, procederá la inclusión de dicho aviso cuando las informaciones originales 
se refieran a actuaciones policiales o judiciales que se hayan visto afectadas en beneficio del 
interesado como consecuencia de decisiones judiciales posteriores. En este caso, el aviso 
hará referencia a la decisión posterior.

Artículo 87.  Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral.
1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la protección de su 

intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por su empleador.
2. El empleador podrá acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales 

facilitados a los trabajadores a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las 
obligaciones laborales o estatutarias y de garantizar la integridad de dichos dispositivos.

3. Los empleadores deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos 
digitales respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad de 
acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente. En su 
elaboración deberán participar los representantes de los trabajadores.

El acceso por el empleador al contenido de dispositivos digitales respecto de los que 
haya admitido su uso con fines privados requerirá que se especifiquen de modo preciso los 
usos autorizados y se establezcan garantías para preservar la intimidad de los trabajadores, 
tales como, en su caso, la determinación de los períodos en que los dispositivos podrán 
utilizarse para fines privados.

Los trabajadores deberán ser informados de los criterios de utilización a los que se 
refiere este apartado.

Artículo 88.  Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral.
1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a 

fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el 
respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad 
personal y familiar.

2. Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la 
relación laboral, potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida 
personal y familiar y se sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en su 
defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores.

3. El empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará 
una política interna dirigida a trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la 
que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de 
formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas 
tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se preservará el derecho 
a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia 
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así como en el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas 
tecnológicas.

Artículo 89.  Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de 
grabación de sonidos en el lugar de trabajo.

1. Los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de 
cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o 
los empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los 
Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan 
dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo. Los empleadores habrán de 
informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores o los 
empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de esta medida.

En el supuesto de que se haya captado la comisión flagrante de un acto ilícito por los 
trabajadores o los empleados públicos se entenderá cumplido el deber de informar cuando 
existiese al menos el dispositivo al que se refiere el artículo 22.4 de esta ley orgánica.

2. En ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de 
videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o los 
empleados públicos, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos.

3. La utilización de sistemas similares a los referidos en los apartados anteriores para la 
grabación de sonidos en el lugar de trabajo se admitirá únicamente cuando resulten 
relevantes los riesgos para la seguridad de las instalaciones, bienes y personas derivados de 
la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo y siempre respetando el principio de 
proporcionalidad, el de intervención mínima y las garantías previstas en los apartados 
anteriores. La supresión de los sonidos conservados por estos sistemas de grabación se 
realizará atendiendo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 22 de esta ley.

Artículo 90.  Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el 
ámbito laboral.

1. Los empleadores podrán tratar los datos obtenidos a través de sistemas de 
geolocalización para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los 
empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los 
Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan 
dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo.

2. Con carácter previo, los empleadores habrán de informar de forma expresa, clara e 
inequívoca a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, 
acerca de la existencia y características de estos dispositivos. Igualmente deberán 
informarles acerca del posible ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, limitación 
del tratamiento y supresión.

Artículo 91.  Derechos digitales en la negociación colectiva.
Los convenios colectivos podrán establecer garantías adicionales de los derechos y 

libertades relacionados con el tratamiento de los datos personales de los trabajadores y la 
salvaguarda de derechos digitales en el ámbito laboral.

Artículo 92.  Protección de datos de los menores en Internet.
Los centros educativos y cualesquiera personas físicas o jurídicas que desarrollen 

actividades en las que participen menores de edad garantizarán la protección del interés 
superior del menor y sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la protección 
de datos personales, en la publicación o difusión de sus datos personales a través de 
servicios de la sociedad de la información.

Cuando dicha publicación o difusión fuera a tener lugar a través de servicios de redes 
sociales o servicios equivalentes deberán contar con el consentimiento del menor o sus 
representantes legales, conforme a lo prescrito en el artículo 7 de esta ley orgánica.
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Artículo 93.  Derecho al olvido en búsquedas de Internet.
1. Toda persona tiene derecho a que los motores de búsqueda en Internet eliminen de 

las listas de resultados que se obtuvieran tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre 
los enlaces publicados que contuvieran información relativa a esa persona cuando fuesen 
inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido 
como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se 
recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la 
información.

Del mismo modo deberá procederse cuando las circunstancias personales que en su 
caso invocase el afectado evidenciasen la prevalencia de sus derechos sobre el 
mantenimiento de los enlaces por el servicio de búsqueda en Internet.

Este derecho subsistirá aun cuando fuera lícita la conservación de la información 
publicada en el sitio web al que se dirigiera el enlace y no se procediese por la misma a su 
borrado previo o simultáneo.

2. El ejercicio del derecho al que se refiere este artículo no impedirá el acceso a la 
información publicada en el sitio web a través de la utilización de otros criterios de búsqueda 
distintos del nombre de quien ejerciera el derecho.

Artículo 94.  Derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes.
1. Toda persona tiene derecho a que sean suprimidos, a su simple solicitud, los datos 

personales que hubiese facilitado para su publicación por servicios de redes sociales y 
servicios de la sociedad de la información equivalentes.

2. Toda persona tiene derecho a que sean suprimidos los datos personales que le 
conciernan y que hubiesen sido facilitados por terceros para su publicación por los servicios 
de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes cuando fuesen 
inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido 
como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se 
recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la 
información.

Del mismo modo deberá procederse a la supresión de dichos datos cuando las 
circunstancias personales que en su caso invocase el afectado evidenciasen la prevalencia 
de sus derechos sobre el mantenimiento de los datos por el servicio.

Se exceptúan de lo dispuesto en este apartado los datos que hubiesen sido facilitados 
por personas físicas en el ejercicio de actividades personales o domésticas.

3. En caso de que el derecho se ejercitase por un afectado respecto de datos que 
hubiesen sido facilitados al servicio, por él o por terceros, durante su minoría de edad, el 
prestador deberá proceder sin dilación a su supresión por su simple solicitud, sin necesidad 
de que concurran las circunstancias mencionadas en el apartado 2.

Artículo 95.  Derecho de portabilidad en servicios de redes sociales y servicios equivalentes.
Los usuarios de servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información 

equivalentes tendrán derecho a recibir y transmitir los contenidos que hubieran facilitado a 
los prestadores de dichos servicios, así como a que los prestadores los transmitan 
directamente a otro prestador designado por el usuario, siempre que sea técnicamente 
posible.

Los prestadores podrán conservar, sin difundirla a través de Internet, copia de los 
contenidos cuando dicha conservación sea necesaria para el cumplimiento de una obligación 
legal.

Artículo 96.  Derecho al testamento digital.
1. El acceso a contenidos gestionados por prestadores de servicios de la sociedad de la 

información sobre personas fallecidas se regirá por las siguientes reglas:
a) Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus 

herederos podrán dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la información al 
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objeto de acceder a dichos contenidos e impartirles las instrucciones que estimen oportunas 
sobre su utilización, destino o supresión.

Como excepción, las personas mencionadas no podrán acceder a los contenidos del 
causante, ni solicitar su modificación o eliminación, cuando la persona fallecida lo hubiese 
prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Dicha prohibición no afectará al derecho 
de los herederos a acceder a los contenidos que pudiesen formar parte del caudal relicto.

b) El albacea testamentario así como aquella persona o institución a la que el fallecido 
hubiese designado expresamente para ello también podrá solicitar, con arreglo a las 
instrucciones recibidas, el acceso a los contenidos con vistas a dar cumplimiento a tales 
instrucciones.

c) En caso de personas fallecidas menores de edad, estas facultades podrán ejercerse 
también por sus representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el 
Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o 
jurídica interesada.

d) En caso de fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades podrán 
ejercerse también, además de por quienes señala la letra anterior, por quienes hubiesen sido 
designados para el ejercicio de funciones de apoyo si tales facultades se entendieran 
comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado.

2. Las personas legitimadas en el apartado anterior podrán decidir acerca del 
mantenimiento o eliminación de los perfiles personales de personas fallecidas en redes 
sociales o servicios equivalentes, a menos que el fallecido hubiera decidido acerca de esta 
circunstancia, en cuyo caso se estará a sus instrucciones.

El responsable del servicio al que se le comunique, con arreglo al párrafo anterior, la 
solicitud de eliminación del perfil, deberá proceder sin dilación a la misma.

3. Mediante real decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la 
validez y vigencia de los mandatos e instrucciones y, en su caso, el registro de los mismos, 
que podrá coincidir con el previsto en el artículo 3 de esta ley orgánica.

4. Lo establecido en este artículo en relación con las personas fallecidas en las 
comunidades autónomas con derecho civil, foral o especial, propio se regirá por lo 
establecido por estas dentro de su ámbito de aplicación.

Artículo 97.  Políticas de impulso de los derechos digitales.
1. El Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, elaborará un Plan de 

Acceso a Internet con los siguientes objetivos:
a) superar las brechas digitales y garantizar el acceso a Internet de colectivos 

vulnerables o con necesidades especiales y de entornos familiares y sociales 
económicamente desfavorecidos mediante, entre otras medidas, un bono social de acceso a 
Internet;

b) impulsar la existencia de espacios de conexión de acceso público; y
c) fomentar medidas educativas que promuevan la formación en competencias y 

habilidades digitales básicas a personas y colectivos en riesgo de exclusión digital y la 
capacidad de todas las personas para realizar un uso autónomo y responsable de Internet y 
de las tecnologías digitales.

2. Asimismo se aprobará un Plan de Actuación dirigido a promover las acciones de 
formación, difusión y concienciación necesarias para lograr que los menores de edad hagan 
un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y de las redes sociales y de los 
servicios de la sociedad de la información equivalentes de Internet con la finalidad de 
garantizar su adecuado desarrollo de la personalidad y de preservar su dignidad y derechos 
fundamentales.

3. El Gobierno presentará un informe anual ante la comisión parlamentaria 
correspondiente del Congreso de los Diputados en el que se dará cuenta de la evolución de 
los derechos, garantías y mandatos contemplados en el presente Título y de las medidas 
necesarias para promover su impulso y efectividad.
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Disposición adicional primera.  Medidas de seguridad en el ámbito del sector público.
1. El Esquema Nacional de Seguridad incluirá las medidas que deban implantarse en 

caso de tratamiento de datos personales para evitar su pérdida, alteración o acceso no 
autorizado, adaptando los criterios de determinación del riesgo en el tratamiento de los datos 
a lo establecido en el artículo 32 del Reglamento (UE) 2016/679.

2. Los responsables enumerados en el artículo 77.1 de esta ley orgánica deberán aplicar 
a los tratamientos de datos personales las medidas de seguridad que correspondan de las 
previstas en el Esquema Nacional de Seguridad, así como impulsar un grado de 
implementación de medidas equivalentes en las empresas o fundaciones vinculadas a los 
mismos sujetas al Derecho privado.

En los casos en los que un tercero preste un servicio en régimen de concesión, 
encomienda de gestión o contrato, las medidas de seguridad se corresponderán con las de 
la Administración pública de origen y se ajustarán al Esquema Nacional de Seguridad.

Disposición adicional segunda.  Protección de datos y transparencia y acceso a la 
información pública.

La publicidad activa y el acceso a la información pública regulados por el Título I de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, así como las obligaciones de publicidad activa establecidas por la legislación 
autonómica, se someterán, cuando la información contenga datos personales, a lo dispuesto 
en los artículos 5.3 y 15 de la Ley 19/2013, en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente 
ley orgánica.

Disposición adicional tercera.  Cómputo de plazos.
Los plazos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679 o en esta ley orgánica, con 

independencia de que se refieran a relaciones entre particulares o con entidades del sector 
público, se regirán por las siguientes reglas:

a) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles, 
excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.

b) Si el plazo se fija en semanas, concluirá el mismo día de la semana en que se produjo 
el hecho que determina su iniciación en la semana de vencimiento.

c) Si el plazo se fija en meses o años, concluirá el mismo día en que se produjo el hecho 
que determina su iniciación en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento 
no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo 
expira el último día del mes.

d) Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente.

Disposición adicional cuarta.  Procedimiento en relación con las competencias atribuidas a 
la Agencia Española de Protección de Datos por otras leyes.

Lo dispuesto en el Título VIII y en sus normas de desarrollo será de aplicación a los 
procedimientos que la Agencia Española de Protección de Datos hubiera de tramitar en 
ejercicio de las competencias que le fueran atribuidas por otras leyes.

Disposición adicional quinta.  Autorización judicial en relación con decisiones de la 
Comisión Europea en materia de transferencia internacional de datos.

1. Cuando una autoridad de protección de datos considerase que una decisión de la 
Comisión Europea en materia de transferencia internacional de datos, de cuya validez 
dependiese la resolución de un procedimiento concreto, infringiese lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2016/679, menoscabando el derecho fundamental a la protección de 
datos, acordará inmediatamente la suspensión del procedimiento, a fin de solicitar del 
órgano judicial autorización para declararlo así en el seno del procedimiento del que esté 
conociendo. Dicha suspensión deberá ser confirmada, modificada o levantada en el acuerdo 
de admisión o inadmisión a trámite de la solicitud de la autoridad de protección de datos 
dirigida al tribunal competente.
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Las decisiones de la Comisión Europea a las que puede resultar de aplicación este 
cauce son:

a) aquellas que declaren el nivel adecuado de protección de un tercer país u 
organización internacional, en virtud del artículo 45 del Reglamento (UE) 2016/679;

b) aquellas por las que se aprueben cláusulas tipo de protección de datos para la 
realización de transferencias internacionales de datos, o

c) aquellas que declaren la validez de los códigos de conducta a tal efecto.
2. La autorización a la que se refiere esta disposición solamente podrá ser concedida si, 

previo planteamiento de cuestión prejudicial de validez en los términos del artículo 267 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la decisión de la Comisión Europea 
cuestionada fuera declarada inválida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Disposición adicional sexta.  Incorporación de deudas a sistemas de información crediticia.
No se incorporarán a los sistemas de información crediticia a los que se refiere el artículo 

20.1 de esta ley orgánica deudas en que la cuantía del principal sea inferior a cincuenta 
euros.

El Gobierno, mediante real decreto, podrá actualizar esta cuantía.

Disposición adicional séptima.  Identificación de los interesados en las notificaciones por 
medio de anuncios y publicaciones de actos administrativos.

1. Cuando sea necesaria la publicación de un acto administrativo que contuviese datos 
personales del afectado, se identificará al mismo mediante su nombre y apellidos, añadiendo 
cuatro cifras numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, número de identidad 
de extranjero, pasaporte o documento equivalente. Cuando la publicación se refiera a una 
pluralidad de afectados estas cifras aleatorias deberán alternarse.

Cuando se trate de la notificación por medio de anuncios, particularmente en los 
supuestos a los que se refiere el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se identificará al 
afectado exclusivamente mediante el número completo de su documento nacional de 
identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.

Cuando el afectado careciera de cualquiera de los documentos mencionados en los dos 
párrafos anteriores, se identificará al afectado únicamente mediante su nombre y apellidos. 
En ningún caso debe publicarse el nombre y apellidos de manera conjunta con el número 
completo del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, 
pasaporte o documento equivalente.

2. A fin de prevenir riesgos para víctimas de violencia de género, el Gobierno impulsará 
la elaboración de un protocolo de colaboración que defina procedimientos seguros de 
publicación y notificación de actos administrativos, con la participación de los órganos con 
competencia en la materia.

Disposición adicional octava.  Potestad de verificación de las Administraciones Públicas.
Cuando se formulen solicitudes por cualquier medio en las que el interesado declare 

datos personales que obren en poder de las Administraciones Públicas, el órgano 
destinatario de la solicitud podrá efectuar en el ejercicio de sus competencias las 
verificaciones necesarias para comprobar la exactitud de los datos.

Disposición adicional novena.  Tratamiento de datos personales en relación con la 
notificación de incidentes de seguridad.

Cuando, de conformidad con lo dispuesto en la legislación nacional que resulte de 
aplicación, deban notificarse incidentes de seguridad, las autoridades públicas competentes, 
equipos de respuesta a emergencias informáticas (CERT), equipos de respuesta a 
incidentes de seguridad informática (CSIRT), proveedores de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas y proveedores de tecnologías y servicios de seguridad, podrán 
tratar los datos personales contenidos en tales notificaciones, exclusivamente durante el 
tiempo y alcance necesarios para su análisis, detección, protección y respuesta ante 
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incidentes y adoptando las medidas de seguridad adecuadas y proporcionadas al nivel de 
riesgo determinado.

Disposición adicional décima.  Comunicaciones de datos por los sujetos enumerados en el 
artículo 77.1.

Los responsables enumerados en el artículo 77.1 de esta ley orgánica podrán comunicar 
los datos personales que les sean solicitados por sujetos de derecho privado cuando 
cuenten con el consentimiento de los afectados o aprecien que concurre en los solicitantes 
un interés legítimo que prevalezca sobre los derechos e intereses de los afectados conforme 
a lo establecido en el artículo 6.1 f) del Reglamento (UE) 2016/679.

Disposición adicional undécima.  Privacidad en las comunicaciones electrónicas.
Lo dispuesto en la presente ley orgánica se entenderá sin perjuicio de la aplicación de 

las normas de Derecho interno y de la Unión Europea reguladoras de la privacidad en el 
sector de las comunicaciones electrónicas, sin imponer obligaciones adicionales a las 
personas físicas o jurídicas en materia de tratamiento en el marco de la prestación de 
servicios públicos de comunicaciones electrónicas en redes públicas de comunicación en 
ámbitos en los que estén sujetas a obligaciones específicas establecidas en dichas normas.

Disposición adicional duodécima.  Disposiciones específicas aplicables a los tratamientos 
de los registros de personal del sector público.

1. Los tratamientos de los registros de personal del sector público se entenderán 
realizados en el ejercicio de poderes públicos conferidos a sus responsables, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 6.1.e) del Reglamento (UE) 2016/679.

2. Los registros de personal del sector público podrán tratar datos personales relativos a 
infracciones y condenas penales e infracciones y sanciones administrativas, limitándose a 
los datos estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus fines.

3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento (UE) 2016/679, y por 
considerarlo una razón de interés público importante, los datos cuyo tratamiento se haya 
limitado en virtud del artículo 18.1 del citado reglamento, podrán ser objeto de tratamiento 
cuando sea necesario para el desarrollo de los procedimientos de personal.

Disposición adicional decimotercera.  Transferencias internacionales de datos tributarios.
Las transferencias de datos tributarios entre el Reino de España y otros Estados o 

entidades internacionales o supranacionales, se regularán por los términos y con los límites 
establecidos en la normativa sobre asistencia mutua entre los Estados de la Unión Europea, 
o en el marco de los convenios para evitar la doble imposición o de otros convenios 
internacionales, así como por las normas sobre la asistencia mutua establecidas en el 
Capítulo VI del Título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Disposición adicional decimocuarta.  Normas dictadas en desarrollo del artículo 13 de la 
Directiva 95/46/CE.

Las normas dictadas en aplicación del artículo 13 de la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos, que hubiesen entrado en vigor con anterioridad a 25 de mayo de 2018, y en 
particular los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, siguen vigentes en tanto no sean expresamente 
modificadas, sustituidas o derogadas.

Disposición adicional decimoquinta.  Requerimiento de información por parte de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Cuando no haya podido obtener por otros medios la información necesaria para realizar 
sus labores de supervisión e inspección relacionadas con la detección de delitos graves, la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá recabar de los operadores que presten 
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servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los prestadores de 
servicios de la sociedad de la información, los datos que obren en su poder relativos a la 
comunicación electrónica o servicio de la sociedad de la información proporcionados por 
dichos prestadores que sean distintos a su contenido y resulten imprescindibles para el 
ejercicio de dichas labores.

La cesión de estos datos requerirá la previa obtención de autorización judicial otorgada 
conforme a las normas procesales.

Disposición adicional decimosexta.  Prácticas agresivas en materia de protección de 
datos.

A los efectos previstos en el artículo 8 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia 
Desleal, se consideran prácticas agresivas las siguientes:

a) Actuar con intención de suplantar la identidad de la Agencia Española de Protección 
de Datos o de una autoridad autonómica de protección de datos en la realización de 
cualquier comunicación a los responsables y encargados de los tratamientos o a los 
interesados.

b) Generar la apariencia de que se está actuando en nombre, por cuenta o en 
colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos o una autoridad autonómica 
de protección de datos en la realización de cualquier comunicación a los responsables y 
encargados de los tratamientos en que la remitente ofrezca sus productos o servicios.

c) Realizar prácticas comerciales en las que se coarte el poder de decisión de los 
destinatarios mediante la referencia a la posible imposición de sanciones por incumplimiento 
de la normativa de protección de datos personales.

d) Ofrecer cualquier tipo de documento por el que se pretenda crear una apariencia de 
cumplimiento de las disposiciones de protección de datos de forma complementaria a la 
realización de acciones formativas sin haber llevado a cabo las actuaciones necesarias para 
verificar que dicho cumplimiento se produce efectivamente.

e) Asumir, sin designación expresa del responsable o el encargado del tratamiento, la 
función de delegado de protección de datos y comunicarse en tal condición con la Agencia 
Española de Protección de Datos o las autoridades autonómicas de protección de datos.

Disposición adicional decimoséptima.  Tratamientos de datos de salud.
1. Se encuentran amparados en las letras g), h), i) y j) del artículo 9.2 del Reglamento 

(UE) 2016/679 los tratamientos de datos relacionados con la salud y de datos genéticos que 
estén regulados en las siguientes leyes y sus disposiciones de desarrollo:

a) La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
b) La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
c) La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente 

y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
d) La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
e) La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
f) La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica.
g) La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
h) La Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las 

entidades aseguradoras y reaseguradoras.
i) El texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los 105 medicamentos y 

productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio.
j) El texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 

de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre.
2. El tratamiento de datos en la investigación en salud se regirá por los siguientes 

criterios:
a) El interesado o, en su caso, su representante legal podrá otorgar el consentimiento 

para el uso de sus datos con fines de investigación en salud y, en particular, la biomédica. 
Tales finalidades podrán abarcar categorías relacionadas con áreas generales vinculadas a 
una especialidad médica o investigadora.
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b) Las autoridades sanitarias e instituciones públicas con competencias en vigilancia de 
la salud pública podrán llevar a cabo estudios científicos sin el consentimiento de los 
afectados en situaciones de excepcional relevancia y gravedad para la salud pública.

c) Se considerará lícita y compatible la reutilización de datos personales con fines de 
investigación en materia de salud y biomédica cuando, habiéndose obtenido el 
consentimiento para una finalidad concreta, se utilicen los datos para finalidades o áreas de 
investigación relacionadas con el área en la que se integrase científicamente el estudio 
inicial.

En tales casos, los responsables deberán publicar la información establecida por el 
artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, en un lugar 
fácilmente accesible de la página web corporativa del centro donde se realice la 
investigación o estudio clínico, y, en su caso, en la del promotor, y notificar la existencia de 
esta información por medios electrónicos a los afectados. Cuando estos carezcan de medios 
para acceder a tal información, podrán solicitar su remisión en otro formato.

Para los tratamientos previstos en esta letra, se requerirá informe previo favorable del 
comité de ética de la investigación.

d) Se considera lícito el uso de datos personales seudonimizados con fines de 
investigación en salud y, en particular, biomédica.

El uso de datos personales seudonimizados con fines de investigación en salud pública y 
biomédica requerirá:

1.º Una separación técnica y funcional entre el equipo investigador y quienes realicen la 
seudonimización y conserven la información que posibilite la reidentificación.

2.º Que los datos seudonimizados únicamente sean accesibles al equipo de 
investigación cuando:

i) Exista un compromiso expreso de confidencialidad y de no realizar ninguna actividad 
de reidentificación.

ii) Se adopten medidas de seguridad específicas para evitar la reidentificación y el 
acceso de terceros no autorizados.

Podrá procederse a la reidentificación de los datos en su origen, cuando con motivo de 
una investigación que utilice datos seudonimizados, se aprecie la existencia de un peligro 
real y concreto para la seguridad o salud de una persona o grupo de personas, o una 
amenaza grave para sus derechos o sea necesaria para garantizar una adecuada asistencia 
sanitaria.

e) Cuando se traten datos personales con fines de investigación en salud, y en particular 
la biomédica, a los efectos del artículo 89.2 del Reglamento (UE) 2016/679, podrán 
excepcionarse los derechos de los afectados previstos en los artículos 15, 16, 18 y 21 del 
Reglamento (EU) 2016/679 cuando:

1.º Los citados derechos se ejerzan directamente ante los investigadores o centros de 
investigación que utilicen datos anonimizados o seudonimizados.

2.º El ejercicio de tales derechos se refiera a los resultados de la investigación.
3.º La investigación tenga por objeto un interés público esencial relacionado con la 

seguridad del Estado, la defensa, la seguridad pública u otros objetivos importantes de 
interés público general, siempre que en este último caso la excepción esté expresamente 
recogida por una norma con rango de Ley.

f) Cuando conforme a lo previsto por el artículo 89 del Reglamento (UE) 2016/679, se 
lleve a cabo un tratamiento con fines de investigación en salud pública y, en particular, 
biomédica se procederá a:

1.º Realizar una evaluación de impacto que determine los riesgos derivados del 
tratamiento en los supuestos previstos en el artículo 35 del Reglamento (UE) 2016/679 o en 
los establecidos por la autoridad de control. Esta evaluación incluirá de modo específico los 
riesgos de reidentificación vinculados a la anonimización o seudonimización de los datos.

2.º Someter la investigación científica a las normas de calidad y, en su caso, a las 
directrices internacionales sobre buena práctica clínica.
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3.º Adoptar, en su caso, medidas dirigidas a garantizar que los investigadores no 
acceden a datos de identificación de los interesados.

4.º Designar un representante legal establecido en la Unión Europea, conforme al 
artículo 74 del Reglamento (UE) 536/2014, si el promotor de un ensayo clínico no está 
establecido en la Unión Europea. Dicho representante legal podrá coincidir con el previsto en 
el artículo 27.1 del Reglamento (UE) 2016/679.

g) El uso de datos personales seudonimizados con fines de investigación en salud 
pública y, en particular, biomédica deberá ser sometido al informe previo del comité de ética 
de la investigación previsto en la normativa sectorial.

En defecto de la existencia del mencionado Comité, la entidad responsable de la 
investigación requerirá informe previo del delegado de protección de datos o, en su defecto, 
de un experto con los conocimientos previos en el artículo 37.5 del Reglamento (UE) 
2016/679.

h) En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, los comités de 
ética de la investigación, en el ámbito de la salud, biomédico o del medicamento, deberán 
integrar entre sus miembros un delegado de protección de datos o, en su defecto, un experto 
con conocimientos suficientes del Reglamento (UE) 2016/679 cuando se ocupen de 
actividades de investigación que comporten el tratamiento de datos personales o de datos 
seudonimizados o anonimizados.

Disposición adicional decimoctava.  Criterios de seguridad.
La Agencia Española de Protección de Datos desarrollará, con la colaboración, cuando 

sea precisa, de todos los actores implicados, las herramientas, guías, directrices y 
orientaciones que resulten precisas para dotar a los profesionales, microempresas y 
pequeñas y medianas empresas de pautas adecuadas para el cumplimiento de las 
obligaciones de responsabilidad activa establecidas en el Título IV del Reglamento (UE) 
2016/679 y en el Título V de esta ley orgánica.

Disposición adicional decimonovena.  Derechos de los menores ante Internet.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley orgánica, el Gobierno 

remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto de ley dirigido específicamente a 
garantizar los derechos de los menores ante el impacto de Internet, con el fin de garantizar 
su seguridad y luchar contra la discriminación y la violencia que sobre los mismos es ejercida 
mediante las nuevas tecnologías.

Disposición adicional vigésima.  Especialidades del régimen jurídico de la Agencia 
Española de Protección de Datos.

1. No será de aplicación a la Agencia Española de Protección de Datos el artículo 50.2.c) 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2. La Agencia Española de Protección de Datos podrá adherirse a los sistemas de 
contratación centralizada establecidos por las Administraciones Públicas y participar en la 
gestión compartida de servicios comunes prevista en el artículo 85 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Disposición adicional vigésima primera.  Educación digital.
Las Administraciones educativas darán cumplimiento al mandato contenido en el párrafo 

segundo del apartado 1 del artículo 83 de esta ley orgánica en el plazo de un año a contar 
desde la entrada en vigor de la misma.

Disposición adicional vigésima segunda.  Acceso a los archivos públicos y eclesiásticos.
Las autoridades públicas competentes facilitarán el acceso a los archivos públicos y 

eclesiásticos en relación con los datos que se soliciten con ocasión de investigaciones 
policiales o judiciales de personas desaparecidas, debiendo atender las solicitudes con 
prontitud y diligencia las instituciones o congregaciones religiosas a las que se realicen las 
peticiones de acceso.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 23  Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

– 787 –



Disposición adicional vigésima tercera.  Modelos de presentación de reclamaciones.
La Agencia Española de Protección de Datos podrá establecer modelos de presentación 

de reclamaciones ante la misma en todos los ámbitos en los que ésta tenga competencia, 
que serán de uso obligatorio para los interesados independientemente de que estén 
obligados o no a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas.

Los modelos serán publicados en el ''Boletín Oficial del Estado'' y en la Sede Electrónica 
de la Agencia Española de Protección de Datos y serán de obligado cumplimiento al mes de 
su publicación en el ''Boletín Oficial del Estado''.»

Disposición transitoria primera.  Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos.
1. El Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos, aprobado por Real 

Decreto 428/1993, de 26 de marzo, continuará vigente en lo que no se oponga a lo 
establecido en el Título VIII de esta ley orgánica.

2. Lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 5 del artículo 48 y en el artículo 49 de esta ley 
orgánica se aplicará una vez expire el mandato de quien ostente la condición de Director de 
la Agencia Española de Protección de Datos a la entrada en vigor de la misma.

Disposición transitoria segunda.  Códigos tipo inscritos en las autoridades de protección 
de datos conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal.

Los promotores de los códigos tipo inscritos en el registro de la Agencia Española de 
Protección de Datos o en las autoridades autonómicas de protección de datos deberán 
adaptar su contenido a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento (UE) 2016/679 en el 
plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta ley orgánica.

Si, transcurrido dicho plazo, no se hubiera solicitado la aprobación prevista en el artículo 
38.4 de esta ley orgánica, se cancelará la inscripción y se comunicará a sus promotores.

Disposición transitoria tercera.  Régimen transitorio de los procedimientos.
1. Los procedimientos ya iniciados a la entrada en vigor de esta ley orgánica se regirán 

por la normativa anterior, salvo que esta ley orgánica contenga disposiciones más favorables 
para el interesado.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será asimismo de aplicación a los procedimientos 
respecto de los cuales ya se hubieren iniciado las actuaciones previas a las que se refiere la 
Sección 2.ª del Capítulo III del Título IX del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado por 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

Disposición transitoria cuarta.  Tratamientos sometidos a la Directiva (UE) 2016/680.
Los tratamientos sometidos a la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para 
fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se 
deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, continuarán rigiéndose por la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en particular el artículo 22, y sus disposiciones de 
desarrollo, en tanto no entre en vigor la norma que trasponga al Derecho español lo 
dispuesto en la citada directiva.
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Téngase en cuenta que la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, ha sido transpuesta por la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo. Ref. 
BOE-A-2021-8806

Disposición transitoria quinta.  Contratos de encargado del tratamiento.
Los contratos de encargado del tratamiento suscritos con anterioridad al 25 de mayo de 

2018 al amparo de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal mantendrán su vigencia hasta la 
fecha de vencimiento señalada en los mismos y en caso de haberse pactado de forma 
indefinida, hasta el 25 de mayo de 2022.

Durante dichos plazos cualquiera de las partes podrá exigir a la otra la modificación del 
contrato a fin de que el mismo resulte conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del 
Reglamento (UE) 2016/679 y en el Capítulo II del Título V de esta ley orgánica.

Disposición transitoria sexta.  Reutilización con fines de investigación en materia de salud 
y biomédica de datos personales recogidos con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley 
orgánica.

Se considerará lícita y compatible la reutilización con fines de investigación en salud y 
biomédica de datos personales recogidos lícitamente con anterioridad a la entrada en vigor 
de esta ley orgánica cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que dichos datos personales se utilicen para la finalidad concreta para la que se 
hubiera prestado consentimiento.

b) Que, habiéndose obtenido el consentimiento para una finalidad concreta, se utilicen 
tales datos para finalidades o áreas de investigación relacionadas con la especialidad 
médica o investigadora en la que se integrase científicamente el estudio inicial.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1. Sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional decimocuarta y en la disposición 

transitoria cuarta, queda derogada la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.

2. Queda derogado el Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para 
la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de 
protección de datos.

3. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango 
contradigan, se opongan, o resulten incompatibles con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679 y en la presente ley orgánica.

Disposición final primera.  Naturaleza de la presente ley.
La presente ley tiene el carácter de ley orgánica.
No obstante, tienen carácter de ley ordinaria:
– El Título IV,
– el Título VII, salvo los artículos 52 y 53, que tienen carácter orgánico,
– el Título VIII,
– el Título IX,
– los artículos 79, 80, 81, 82, 88, 95, 96 y 97 del Título X,
– las disposiciones adicionales, salvo la disposición adicional segunda y la disposición 

adicional decimoséptima, que tienen carácter orgánico,
– las disposiciones transitorias,
– y las disposiciones finales, salvo las disposiciones finales primera, segunda, tercera, 

cuarta, octava, décima y decimosexta, que tienen carácter orgánico.
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Disposición final segunda.  Título competencial.
1. Esta ley orgánica se dicta al amparo del artículo 149.1.1.ª de la Constitución, que 

atribuye al Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas 
que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el 
cumplimiento de los deberes constitucionales.

2. El Capítulo I del Título VII, el Título VIII, la disposición adicional cuarta y la disposición 
transitoria primera sólo serán de aplicación a la Administración General del Estado y a sus 
organismos públicos.

3. Los artículos 87 a 90 se dictan al amparo de la competencia exclusiva que el artículo 
149.1.7.ª y 18.ª de la Constitución reserva al Estado en materia de legislación laboral y 
bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos respectivamente.

4. La disposición adicional quinta y las disposiciones finales séptima y sexta se dictan al 
amparo de la competencia que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución atribuye al Estado en 
materia de legislación procesal.

5. La disposición adicional tercera se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª de la 
Constitución.

6. El artículo 96 se dicta al amparo del artículo 149.1.8.ª de la Constitución.

Disposición final tercera.  Modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General.

Se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General que 
queda redactada como sigue:

Uno. El apartado 3 del artículo treinta y nueve queda redactado como sigue:
«3. Dentro del plazo anterior, cualquier persona podrá formular reclamación 

dirigida a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral sobre sus datos 
censales, si bien solo podrán ser tenidas en cuenta las que se refieran a la 
rectificación de errores en los datos personales, a los cambios de domicilio dentro de 
una misma circunscripción o a la no inclusión del reclamante en ninguna Sección del 
Censo de la circunscripción pese a tener derecho a ello. También serán atendidas las 
solicitudes de los electores que se opongan a su inclusión en las copias del censo 
electoral que se faciliten a los representantes de las candidaturas para realizar 
envíos postales de propaganda electoral. No serán tenidas en cuenta para la 
elección convocada las que reflejen un cambio de residencia de una circunscripción 
a otra, realizado con posterioridad a la fecha de cierre del censo para cada elección, 
debiendo ejercer su derecho en la sección correspondiente a su domicilio anterior.»

Dos. Se añade un nuevo artículo cincuenta y ocho bis, con el contenido siguiente:

«Artículo cincuenta y ocho bis.  Utilización de medios tecnológicos y datos 
personales en las actividades electorales.

1. (Anulado)
2. Los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar 

datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la 
realización de actividades políticas durante el periodo electoral.

3. El envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de 
mensajería y la contratación de propaganda electoral en redes sociales o medios 
equivalentes no tendrán la consideración de actividad o comunicación comercial.

4. Las actividades divulgativas anteriormente referidas identificarán de modo 
destacado su naturaleza electoral.

5. Se facilitará al destinatario un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho 
de oposición.»
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Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial.

Se modifica la Ley Orgánica, 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en los siguientes 
términos:

Uno. Se añade un apartado tercero al artículo 58, con la siguiente redacción:

«Artículo 58.  
Tercero. De la solicitud de autorización para la declaración prevista en la 

disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales, cuando tal solicitud sea formulada por el Consejo 
General del Poder Judicial.»

Dos. Se añade una letra f) al artículo 66, con la siguiente redacción:

«Artículo 66.  
f) De la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición 

adicional quinta de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de 
los Derechos Digitales, cuando tal solicitud sea formulada por la Agencia Española 
de Protección de Datos.»

Tres. Se añaden una letra k) al apartado 1 y un nuevo apartado 7 al artículo 74, con la 
siguiente redacción:

«Artículo 74.  
1. […]
k) De la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición 

adicional quinta de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de 
los Derechos Digitales, cuando tal solicitud sea formulada por la autoridad de 
protección de datos de la Comunidad Autónoma respectiva.

[…]
7. Corresponde a las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales 

Superiores de Justicia autorizar, mediante auto, el requerimiento de información por 
parte de autoridades autonómicas de protección de datos a los operadores que 
presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los 
prestadores de servicios de la sociedad de la información, cuando ello sea necesario 
de acuerdo con la legislación específica.»

Cuatro. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 90:
«7. Corresponde a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo 

autorizar, mediante auto, el requerimiento de información por parte de la Agencia 
Española de Protección de Datos y otras autoridades administrativas independientes 
de ámbito estatal a los operadores que presten servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles al público y de los prestadores de servicios de la sociedad 
de la información, cuando ello sea necesario de acuerdo con la legislación 
específica.»

Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad.

Se añade un nuevo Capítulo II al Título VI de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad con el siguiente contenido:
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«CAPÍTULO II
Tratamiento de datos de la investigación en salud

Artículo 105 bis.  
El tratamiento de datos personales en la investigación en salud se regirá por lo 

dispuesto en la Disposición adicional decimoséptima de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.»

Disposición final sexta.  Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa.

La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, 
se modifica en los siguientes términos:

Uno. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 10:
«7. Conocerán de la solicitud de autorización al amparo del artículo 122 ter, 

cuando sea formulada por la autoridad de protección de datos de la Comunidad 
Autónoma respectiva.»

Dos. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 11:
«5. Conocerá de la solicitud de autorización al amparo del artículo 122 ter, 

cuando sea formulada por la Agencia Española de Protección de Datos.»
Tres. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 12:

«4. Conocerá de la solicitud de autorización al amparo del artículo 122 ter, 
cuando sea formulada por el Consejo General del Poder Judicial.»

Cuatro. Se introduce un nuevo artículo 122 ter, con el siguiente tenor:

«Artículo 122 ter.  Procedimiento de autorización judicial de conformidad de una 
decisión de la Comisión Europea en materia de transferencia internacional de datos.

1. El procedimiento para obtener la autorización judicial a que se refiere la 
disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales, se iniciará con la solicitud de la autoridad de 
protección de datos dirigida al Tribunal competente para que se pronuncie acerca de 
la conformidad de una decisión de la Comisión Europea en materia de transferencia 
internacional de datos con el Derecho de la Unión Europea. La solicitud irá 
acompañada de copia del expediente que se encontrase pendiente de resolución 
ante la autoridad de protección de datos.

2. Serán partes en el procedimiento, además de la autoridad de protección de 
datos, quienes lo fueran en el procedimiento tramitado ante ella y, en todo caso, la 
Comisión Europea.

3. El acuerdo de admisión o inadmisión a trámite del procedimiento confirmará, 
modificará o levantará la suspensión del procedimiento por posible vulneración de la 
normativa de protección de datos tramitado ante la autoridad de protección de datos, 
del que trae causa este procedimiento de autorización judicial.

4. Admitida a trámite la solicitud, el Tribunal competente lo notificará a la 
autoridad de protección de datos a fin de que dé traslado a quienes interviniesen en 
el procedimiento tramitado ante la misma para que se personen en el plazo de tres 
días. Igualmente, se dará traslado a la Comisión Europea a los mismos efectos.

5. Concluido el plazo mencionado en la letra anterior, se dará traslado de la 
solicitud de autorización a las partes personadas a fin de que en el plazo de diez días 
aleguen lo que estimen procedente, pudiendo solicitar en ese momento la práctica de 
las pruebas que estimen necesarias.

6. Transcurrido el período de prueba, si alguna de las partes lo hubiese solicitado 
y el órgano jurisdiccional lo estimase pertinente, se celebrará una vista. El Tribunal 
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podrá decidir el alcance de las cuestiones sobre las que las partes deberán centrar 
sus alegaciones en dicha vista.

7. Finalizados los trámites mencionados en los tres apartados anteriores, el 
Tribunal competente adoptará en el plazo de diez días una de estas decisiones:

a) Si considerase que la decisión de la Comisión Europea es conforme al 
Derecho de la Unión Europea, dictará sentencia declarándolo así y denegando la 
autorización solicitada.

b) En caso de considerar que la decisión es contraria al Derecho de la Unión 
Europea, dictará auto de planteamiento de cuestión prejudicial de validez de la citada 
decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en los términos del artículo 
267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La autorización solamente podrá ser concedida si la decisión de la Comisión 
Europea cuestionada fuera declarada inválida por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea.

8. El régimen de recursos será el previsto en esta ley.»

Disposición final séptima.  Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil.

Se modifica el artículo 15 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, 
que queda redactado como sigue:

«Artículo 15 bis.  Intervención en procesos de defensa de la competencia y de 
protección de datos.

1. La Comisión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia y los órganos competentes de las comunidades autónomas en el 
ámbito de sus competencias podrán intervenir en los procesos de defensa de la 
competencia y de protección de datos, sin tener la condición de parte, por propia 
iniciativa o a instancia del órgano judicial, mediante la aportación de información o 
presentación de observaciones escritas sobre cuestiones relativas a la aplicación de 
los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o los 
artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Con 
la venia del correspondiente órgano judicial, podrán presentar también observaciones 
verbales. A estos efectos, podrán solicitar al órgano jurisdiccional competente que les 
remita o haga remitir todos los documentos necesarios para realizar una valoración 
del asunto de que se trate.

La aportación de información no alcanzará a los datos o documentos obtenidos 
en el ámbito de las circunstancias de aplicación de la exención o reducción del 
importe de las multas previstas en los artículos 65 y 66 de la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia.

2. La Comisión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia y los órganos competentes de las comunidades autónomas aportarán 
la información o presentarán las observaciones previstas en el número anterior diez 
días antes de la celebración del acto del juicio a que se refiere el artículo 433 o 
dentro del plazo de oposición o impugnación del recurso interpuesto.

3. Lo dispuesto en los anteriores apartados en materia de procedimiento será 
asimismo de aplicación cuando la Comisión Europea, la Agencia Española de 
Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos, en el 
ámbito de sus competencias, consideren precisa su intervención en un proceso que 
afecte a cuestiones relativas a la aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.»

Disposición final octava.  Modificación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades.

Se incluye una nueva letra l) en el apartado 2 del artículo 46 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, con el contenido siguiente:
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«l) La formación en el uso y seguridad de los medios digitales y en la garantía de 
los derechos fundamentales en Internet.»

Disposición final novena.  Modificación de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica.

Se modifica el apartado 3 del artículo 16 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica, que pasa a tener el siguiente tenor:

«Artículo 16.  […]
3. El acceso a la historia clínica con fines judiciales, epidemiológicos, de salud 

pública, de investigación o de docencia, se rige por lo dispuesto en la legislación 
vigente en materia de protección de datos personales, y en la Ley 14/1986, de 25 de 
abril, General de Sanidad, y demás normas de aplicación en cada caso. El acceso a 
la historia clínica con estos fines obliga a preservar los datos de identificación 
personal del paciente, separados de los de carácter clinicoasistencial, de manera 
que, como regla general, quede asegurado el anonimato, salvo que el propio 
paciente haya dado su consentimiento para no separarlos.

Se exceptúan los supuestos de investigación previstos en el apartado 2 de la 
Disposición adicional decimoséptima de la Ley Orgánica de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

Asimismo se exceptúan los supuestos de investigación de la autoridad judicial en 
los que se considere imprescindible la unificación de los datos identificativos con los 
clinicoasistenciales, en los cuales se estará a lo que dispongan los jueces y 
tribunales en el proceso correspondiente. El acceso a los datos y documentos de la 
historia clínica queda limitado estrictamente a los fines específicos de cada caso.

Cuando ello sea necesario para la prevención de un riesgo o peligro grave para 
la salud de la población, las Administraciones sanitarias a las que se refiere la Ley 
33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, podrán acceder a los datos 
identificativos de los pacientes por razones epidemiológicas o de protección de la 
salud pública. El acceso habrá de realizarse, en todo caso, por un profesional 
sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta, asimismo, a una 
obligación equivalente de secreto, previa motivación por parte de la Administración 
que solicitase el acceso a los datos.»

Disposición final décima.  Modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación.

Se incluye una nueva letra l) en el apartado 1 del artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, que queda redactado como sigue:

«l) La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la 
sociedad digital y el aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y 
respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos 
fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad 
individual y colectiva.»

Disposición final undécima.  Modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Se modifica la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, en los siguientes términos:

Uno. Se añade un nuevo artículo 6 bis, con la siguiente redacción:
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«Artículo 6 bis.  Registro de actividades de tratamiento.
Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de la Ley Orgánica de Protección de 

Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, publicarán su inventario de 
actividades de tratamiento en aplicación del artículo 31 de la citada Ley Orgánica.»

Dos. El apartado 1 del artículo 15 queda redactado como sigue:
«1. Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la 

ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá 
autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del 
afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los 
datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.

Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen 
racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o 
contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que 
no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar 
en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel 
estuviera amparado por una norma con rango de ley.»

Disposición final duodécima.  Modificación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que pasan a tener la 
siguiente redacción:

«Artículo 28.  […]
2. Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se 

encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por 
cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar 
dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello. No cabrá la oposición 
cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de 
potestades sancionadoras o de inspección.

Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos 
electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las 
plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al 
efecto.

Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano 
administrativo distinto al que tramita el procedimiento, estos deberán ser remitidos en 
el plazo de diez días a contar desde su solicitud. Cumplido este plazo, se informará 
al interesado de que puede aportar este informe o esperar a su remisión por el 
órgano competente.

3. Las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de 
documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora 
aplicable establezca lo contrario.

Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o 
documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido 
aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración. A estos 
efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano 
administrativo presentó los citados documentos, debiendo las Administraciones 
Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una 
consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos 
habilitados al efecto, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa del 
interesado o la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso. 
Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados 
documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.»
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Disposición final decimotercera.  Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores.

Se añade un nuevo artículo 20 bis al texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, con el 
siguiente contenido:

«Artículo 20 bis.  Derechos de los trabajadores a la intimidad en relación con el 
entorno digital y a la desconexión.

Los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos 
digitales puestos a su disposición por el empleador, a la desconexión digital y a la 
intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización en los 
términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales.»

Disposición final decimocuarta.  Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

Se añade una nueva letra j bis) en el artículo 14 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, que quedará redactada como sigue:

«j bis) A la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y 
frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, así como a la 
desconexión digital en los términos establecidos en la legislación vigente en materia 
de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.»

Disposición final decimoquinta.  Desarrollo normativo.
Se habilita al Gobierno para desarrollar lo dispuesto en los artículos 3.2, 38.6, 45.2, 63.3, 

96.3 y disposición adicional sexta, en los términos establecidos en ellos.

Disposición final decimosexta.  Entrada en vigor.
La presente ley orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Boletín Oficial del Estado.
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§ 24

Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 72, de 25 de marzo de 2021

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2021-4628

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley 

orgánica:

PREÁMBULO

I
La presente Ley pretende dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y 

garantista, a una demanda sostenida de la sociedad actual como es la eutanasia.
La eutanasia significa etimológicamente «buena muerte» y se puede definir como el acto 

deliberado de dar fin a la vida de una persona, producido por voluntad expresa de la propia 
persona y con el objeto de evitar un sufrimiento. En nuestras doctrinas bioética y penalista 
existe hoy un amplio acuerdo en limitar el empleo del término «eutanasia» a aquella que se 
produce de manera activa y directa, de manera que las actuaciones por omisión que se 
designaban como eutanasia pasiva (no adopción de tratamientos tendentes a prolongar la 
vida y la interrupción de los ya instaurados conforme a la lex artis), o las que pudieran 
considerarse como eutanasia activa indirecta (utilización de fármacos o medios terapéuticos 
que alivian el sufrimiento físico o psíquico aunque aceleren la muerte del paciente –cuidados 
paliativos–) se han excluido del concepto bioético y jurídico-penal de eutanasia.

El debate sobre la eutanasia, tanto desde el punto de vista de la bioética como del 
Derecho, se ha abierto paso en nuestro país y en los países de nuestro entorno durante las 
últimas décadas, no solo en los ámbitos académicos sino también en la sociedad, debate 
que se aviva periódicamente a raíz de casos personales que conmueven a la opinión 
pública. Un debate en el que confluyen diferentes causas, como la creciente prolongación de 
la esperanza de vida, con el consiguiente retraso en la edad de morir, en condiciones no 
pocas veces de importante deterioro físico y psíquico; el incremento de los medios técnicos 
capaces de sostener durante un tiempo prolongado la vida de las personas, sin lograr la 
curación o una mejora significativa de la calidad de vida; la secularización de la vida y 
conciencia social y de los valores de las personas; o el reconocimiento de la autonomía de la 
persona también en el ámbito sanitario, entre otros factores. Y es, precisamente, obligación 
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del legislador atender a las demandas y valores de la sociedad, preservando y respetando 
sus derechos y adecuando para ello las normas que ordenan y organizan nuestra 
convivencia.

La legalización y regulación de la eutanasia se asientan sobre la compatibilidad de unos 
principios esenciales que son basamento de los derechos de las personas, y que son así 
recogidos en la Constitución española. Son, de un lado, los derechos fundamentales a la 
vida y a la integridad física y moral, y de otro, bienes constitucionalmente protegidos como 
son la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad.

Hacer compatibles estos derechos y principios constitucionales es necesario y posible, 
para lo que se requiere una legislación respetuosa con todos ellos. No basta simplemente 
con despenalizar las conductas que impliquen alguna forma de ayuda a la muerte de otra 
persona, aun cuando se produzca por expreso deseo de esta. Tal modificación legal dejaría 
a las personas desprotegidas respecto de su derecho a la vida que nuestro marco 
constitucional exige proteger. Se busca, en cambio, legislar para respetar la autonomía y 
voluntad de poner fin a la vida de quien está en una situación de padecimiento grave, crónico 
e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, padeciendo un sufrimiento insoportable 
que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables, lo que denominamos un 
contexto eutanásico. Con ese fin, la presente Ley regula y despenaliza la eutanasia en 
determinados supuestos, definidos claramente, y sujetos a garantías suficientes que 
salvaguarden la absoluta libertad de la decisión, descartando presión externa de cualquier 
índole.

En el panorama de los países de nuestro entorno se pueden reconocer, 
fundamentalmente, dos modelos de tratamiento normativo de la eutanasia.

Por una parte, los países que despenalizan las conductas eutanásicas cuando se 
considera que quien la realiza no tiene una conducta egoísta, y por consiguiente tiene una 
razón compasiva, dando pie a que se generen espacios jurídicos indeterminados que no 
ofrecen las garantías necesarias.

Por otra parte, los países que han regulado los supuestos en que la eutanasia es una 
práctica legalmente aceptable, siempre que sean observados concretos requisitos y 
garantías.

En el análisis de estas dos alternativas jurídicas, es relevante la doctrina del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos que, en su sentencia de 14 de mayo de 2013 (caso Gross 
vs. Suiza), consideró que no es aceptable que un país que haya despenalizado conductas 
eutanásicas no tenga elaborado y promulgado un régimen legal específico, precisando las 
modalidades de práctica de tales conductas eutanásicas. Esta Ley pretende incluirse en el 
segundo modelo de legislación, dotando de una regulación sistemática y ordenada a los 
supuestos en los que la eutanasia no deba ser objeto de reproche penal. Así, la Ley 
distingue entre dos conductas eutanásicas diferentes, la eutanasia activa y aquella en la que 
es el propio paciente la persona que termina con su vida, para lo que precisa de la 
colaboración de un profesional sanitario que, de forma intencionada y con conocimiento, 
facilita los medios necesarios, incluido el asesoramiento sobre la sustancia y dosis 
necesarias de medicamentos, su prescripción o, incluso, su suministro con el fin de que el 
paciente se lo administre. Por su parte, eutanasia activa es la acción por la que un 
profesional sanitario pone fin a la vida de un paciente de manera deliberada y a petición de 
este, cuando se produce dentro de un contexto eutanásico por causa de padecimiento grave, 
crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento 
intolerable.

El contexto eutanásico, en el cual se acepta legalmente prestar ayuda para morir a otra 
persona, debe delimitarse con arreglo a determinadas condiciones que afectan a la situación 
física de la persona con el consiguiente sufrimiento físico o mental en que se encuentra, a 
las posibilidades de intervención para aliviar su sufrimiento, y a las convicciones morales de 
la persona sobre la preservación de su vida en unas condiciones que considere 
incompatibles con su dignidad personal. Así mismo, han de establecerse garantías para que 
la decisión de poner fin a la vida se produzca con absoluta libertad, autonomía y 
conocimiento, protegida por tanto de presiones de toda índole que pudieran provenir de 
entornos sociales, económicos o familiares desfavorables, o incluso de decisiones 
apresuradas. Este contexto eutanásico, así delimitado, requiere de una valoración 
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cualificada y externa a las personas solicitante y ejecutora, previa y posterior al acto 
eutanásico. Al mismo tiempo, mediante la posibilidad de objeción de conciencia, se garantiza 
la seguridad jurídica y el respeto a la libertad de conciencia del personal sanitario llamado a 
colaborar en el acto de ayuda médica para morir, entendiendo el término médica implícito en 
la Ley cuando se habla de ayuda para morir, y entendido en un sentido genérico que 
comprende el conjunto de prestaciones y auxilios asistenciales que el personal sanitario 
debe prestar, en el ámbito de su competencia, a los pacientes que soliciten la ayuda 
necesaria para morir.

En definitiva, esta Ley introduce en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo derecho 
individual como es la eutanasia. Se entiende por esta la actuación que produce la muerte de 
una persona de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e 
inmediata, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona, y que se 
lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento 
incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por 
otros medios. Así definida, la eutanasia conecta con un derecho fundamental de la persona 
constitucionalmente protegido como es la vida, pero que se debe cohonestar también con 
otros derechos y bienes, igualmente protegidos constitucionalmente, como son la integridad 
física y moral de la persona (art. 15 CE), la dignidad humana (art. 10 CE), el valor superior 
de la libertad (art. 1.1 CE), la libertad ideológica y de conciencia (art. 16 CE) o el derecho a 
la intimidad (art. 18.1 CE). Cuando una persona plenamente capaz y libre se enfrenta a una 
situación vital que a su juicio vulnera su dignidad, intimidad e integridad, como es la que 
define el contexto eutanásico antes descrito, el bien de la vida puede decaer en favor de los 
demás bienes y derechos con los que debe ser ponderado, toda vez que no existe un deber 
constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad del titular 
del derecho a la vida. Por esta misma razón, el Estado está obligado a proveer un régimen 
jurídico que establezca las garantías necesarias y de seguridad jurídica.

II
La presente Ley consta de cinco capítulos, siete disposiciones adicionales, una 

disposición transitoria, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.
El capítulo I está destinado a delimitar su objeto y ámbito de aplicación, así como a 

establecer las necesarias definiciones fundamentales del texto normativo.
El capítulo II establece los requisitos para que las personas puedan solicitar la prestación 

de ayuda para morir y las condiciones para su ejercicio. Toda persona mayor de edad y en 
plena capacidad de obrar y decidir puede solicitar y recibir dicha ayuda, siempre que lo haga 
de forma autónoma, consciente e informada, y que se encuentre en los supuestos de 
padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable causantes 
de un sufrimiento físico o psíquico intolerables. Se articula también la posibilidad de solicitar 
esta ayuda mediante el documento de instrucciones previas o equivalente, legalmente 
reconocido, que existe ya en nuestro ordenamiento jurídico.

El capítulo III va dirigido a regular el procedimiento que se debe seguir para la realización 
de la prestación de ayuda para morir y las garantías que han de observarse en la aplicación 
de dicha prestación. En este ámbito cabe destacar la creación de Comisiones de Garantía y 
Evaluación que han de verificar de forma previa y controlar a posteriori el respeto a la Ley y 
los procedimientos que establece.

El capítulo IV establece los elementos que permiten garantizar a toda la ciudadanía el 
acceso en condiciones de igualdad a la prestación de ayuda para morir, incluyéndola en la 
cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud y garantizando así su financiación 
pública, pero garantizando también su prestación en centros privados o, incluso, en el 
domicilio. Hay que destacar que se garantiza dicha prestación sin perjuicio de la posibilidad 
de objeción de conciencia del personal sanitario.

Finalmente, el capítulo V regula las Comisiones de Garantía y Evaluación que deberán 
crearse en todas las Comunidades Autónomas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla a los 
fines de esta Ley.

Las disposiciones adicionales, por su parte, se dirigen a garantizar que quienes solicitan 
ayuda para morir al amparo de esta Ley, se considerará que fallecen por muerte natural, a 
asegurar recursos y medios de apoyo destinados a las personas con discapacidad, a 
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establecer mecanismos para dar la máxima difusión a la presente Ley entre los profesionales 
sanitarios y la ciudadanía y oferta de formación continua específica sobre la ayuda para 
morir, así como un régimen sancionador. En sus disposiciones finales, se procede, en 
consecuencia con el nuevo ordenamiento legal introducido por la presente Ley, a la 
modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con el 
objeto de despenalizar todas aquellas conductas eutanásicas en los supuestos y condiciones 
establecidos por la presente Ley.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
El objeto de esta Ley es regular el derecho que corresponde a toda persona que cumpla 

las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento 
que ha de seguirse y las garantías que han de observarse.

Asimismo, determina los deberes del personal sanitario que atienda a esas personas, 
definiendo su marco de actuación, y regula las obligaciones de las administraciones e 
instituciones concernidas para asegurar el correcto ejercicio del derecho reconocido en esta 
Ley.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
Esta Ley será de aplicación a todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 

que actúen o se encuentren en territorio español. A estos efectos, se entenderá que una 
persona jurídica se encuentra en territorio español cuando tenga domicilio social, sede de 
dirección efectiva, sucursal, delegación o establecimiento de cualquier naturaleza en 
territorio español.

Artículo 3.  Definiciones.
A los efectos de lo previsto en esta Ley, se entiende por:
a) «Consentimiento informado»: la conformidad libre, voluntaria y consciente del 

paciente, manifestada en pleno uso de sus facultades después de recibir la información 
adecuada, para que, a petición suya, tenga lugar una de las actuaciones descritas en la letra 
g).

b) «Padecimiento grave, crónico e imposibilitante»: situación que hace referencia a 
limitaciones que inciden directamente sobre la autonomía física y actividades de la vida 
diaria, de manera que no permite valerse por sí mismo, así como sobre la capacidad de 
expresión y relación, y que llevan asociado un sufrimiento físico o psíquico constante e 
intolerable para quien lo padece, existiendo seguridad o gran probabilidad de que tales 
limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable. 
En ocasiones puede suponer la dependencia absoluta de apoyo tecnológico.

c) «Enfermedad grave e incurable»: la que por su naturaleza origina sufrimientos físicos 
o psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio que la persona considere 
tolerable, con un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva.

d) «Médico responsable»: facultativo que tiene a su cargo coordinar toda la información y 
la asistencia sanitaria del paciente, con el carácter de interlocutor principal del mismo en 
todo lo referente a su atención e información durante el proceso asistencial, y sin perjuicio de 
las obligaciones de otros profesionales que participan en las actuaciones asistenciales.

e) «Médico consultor»: facultativo con formación en el ámbito de las patologías que 
padece el paciente y que no pertenece al mismo equipo del médico responsable.

f) «Objeción de conciencia sanitaria»: derecho individual de los profesionales sanitarios a 
no atender aquellas demandas de actuación sanitaria reguladas en esta Ley que resultan 
incompatibles con sus propias convicciones.

g) «Prestación de ayuda para morir»: acción derivada de proporcionar los medios 
necesarios a una persona que cumple los requisitos previstos en esta Ley y que ha 
manifestado su deseo de morir. Dicha prestación se puede producir en dos modalidades:

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 24  Ley Orgánica de regulación de la eutanasia

– 800 –



1.ª) La administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional 
sanitario competente.

2.ª) La prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una 
sustancia, de manera que esta se la pueda auto administrar, para causar su propia muerte.

h) «Situación de incapacidad de hecho»: situación en la que el paciente carece de 
entendimiento y voluntad suficientes para regirse de forma autónoma, plena y efectiva por sí 
mismo, con independencia de que existan o se hayan adoptado medidas de apoyo para el 
ejercicio de su capacidad jurídica.

CAPÍTULO II
Derecho de las personas a solicitar la prestación de ayuda para morir y 

requisitos para su ejercicio

Artículo 4.  Derecho a solicitar la prestación de ayuda para morir.
1. Se reconoce el derecho de toda persona que cumpla los requisitos previstos en esta 

Ley a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir.
2. La decisión de solicitar la prestación de ayuda para morir ha de ser una decisión 

autónoma, entendiéndose por tal aquella que está fundamentada en el conocimiento sobre 
su proceso médico, después de haber sido informada adecuadamente por el equipo sanitario 
responsable. En la historia clínica deberá quedar constancia de que la información ha sido 
recibida y comprendida por el paciente.

3. En los procedimientos regulados en esta Ley, se garantizarán los medios y recursos 
de apoyo, materiales y humanos, incluidas las medidas de accesibilidad y diseño universales 
y los ajustes razonables que resulten precisos para que las personas solicitantes de la 
prestación de ayuda para morir reciban la información, formen y expresen su voluntad, 
otorguen su consentimiento y se comuniquen e interactúen con el entorno, de modo libre, a 
fin de que su decisión sea individual, madura y genuina, sin intromisiones, injerencias o 
influencias indebidas.

En especial, se adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las 
personas con discapacidad al apoyo que pueden necesitar en el ejercicio de los derechos 
que tienen reconocidos en el ordenamiento jurídico.

Artículo 5.  Requisitos para recibir la prestación de ayuda para morir.
1. Para poder recibir la prestación de ayuda para morir será necesario que la persona 

cumpla todos los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o residencia legal en España o certificado de 

empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a 
doce meses, tener mayoría de edad y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud.

b) Disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico, las 
diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados 
paliativos integrales comprendidos en la cartera común de servicios y a las prestaciones que 
tuviera derecho de conformidad a la normativa de atención a la dependencia.

c) Haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, o por otro medio 
que permita dejar constancia, y que no sea el resultado de ninguna presión externa, dejando 
una separación de al menos quince días naturales entre ambas.

Si el médico responsable considera que la pérdida de la capacidad de la persona 
solicitante para otorgar el consentimiento informado es inminente, podrá aceptar cualquier 
periodo menor que considere apropiado en función de las circunstancias clínicas 
concurrentes, de las que deberá dejar constancia en la historia clínica.

d) Sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e 
imposibilitante en los términos establecidos en esta Ley, certificada por el médico 
responsable.

e) Prestar consentimiento informado previamente a recibir la prestación de ayuda para 
morir. Dicho consentimiento se incorporará a la historia clínica del paciente.
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2. No será de aplicación lo previsto en las letras b), c) y e) del apartado anterior en 
aquellos casos en los que el médico responsable certifique que el paciente no se encuentra 
en el pleno uso de sus facultades ni puede prestar su conformidad libre, voluntaria y 
consciente para realizar las solicitudes, cumpla lo previsto en el apartado 1.d), y haya 
suscrito con anterioridad un documento de instrucciones previas, testamento vital, 
voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos, en cuyo caso se 
podrá facilitar la prestación de ayuda para morir conforme a lo dispuesto en dicho 
documento. En el caso de haber nombrado representante en ese documento será el 
interlocutor válido para el médico responsable.

La valoración de la situación de incapacidad de hecho por el médico responsable se hará 
conforme a los protocolos de actuación que se determinen por el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud.

Artículo 6.  Requisitos de la solicitud de prestación de ayuda para morir.
1. La solicitud de prestación de ayuda para morir a la que se refiere el artículo 5.1.c) 

deberá hacerse por escrito, debiendo estar el documento fechado y firmado por el paciente 
solicitante, o por cualquier otro medio que permita dejar constancia de la voluntad inequívoca 
de quien la solicita, así como del momento en que se solicita.

En el caso de que por su situación personal o condición de salud no le fuera posible 
fechar y firmar el documento, podrá hacer uso de otros medios que le permitan dejar 
constancia, o bien otra persona mayor de edad y plenamente capaz podrá fecharlo y firmarlo 
en su presencia. Dicha persona ha de mencionar el hecho de que quien demanda la 
prestación de ayuda para morir no se encuentra en condiciones de firmar el documento e 
indicar las razones.

2. El documento deberá firmarse en presencia de un profesional sanitario que lo 
rubricará. Si no es el médico responsable, lo entregará a este. El escrito deberá incorporarse 
a la historia clínica del paciente.

3. El solicitante de la prestación de ayuda para morir podrá revocar su solicitud en 
cualquier momento, incorporándose su decisión en su historia clínica. Asimismo, podrá pedir 
el aplazamiento de la administración de la ayuda para morir.

4. En los casos previstos en el artículo 5.2, la solicitud de prestación de ayuda para morir 
podrá ser presentada al médico responsable por otra persona mayor de edad y plenamente 
capaz, acompañándolo del documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades 
anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos, suscritos previamente por 
el paciente. En caso de que no exista ninguna persona que pueda presentar la solicitud en 
nombre del paciente, el médico que lo trata podrá presentar la solicitud de eutanasia. En tal 
caso, dicho médico que lo trata estará legitimado para solicitar y obtener el acceso al 
documento de instrucciones previas, voluntades anticipadas o documentos equivalentes a 
través de las personas designadas por la autoridad sanitaria de la Comunidad Autónoma 
correspondiente o por el Ministerio de Sanidad, de conformidad con la letra d) del punto 1 del 
artículo 4 del Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el Registro 
nacional de instrucciones previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de 
carácter personal.

Artículo 7.  Denegación de la prestación de ayuda para morir.
1. Las denegaciones de la prestación de ayuda para morir deberán realizarse siempre 

por escrito y de manera motivada por el médico responsable.
2. Contra dicha denegación, que deberá realizarse en el plazo máximo de diez días 

naturales desde la primera solicitud, la persona que hubiera presentado la misma podrá 
presentar en el plazo máximo de quince días naturales una reclamación ante la Comisión de 
Garantía y Evaluación competente. El médico responsable que deniegue la solicitud está 
obligado a informarle de esta posibilidad.

3. El médico responsable que deniegue la solicitud de la prestación de ayuda para morir, 
con independencia de que se haya formulado o no una reclamación ante la Comisión de 
Garantía y Evaluación competente, deberá remitir, en el plazo de cinco días contados a partir 
de que se le haya notificado la denegación al paciente, los dos documentos especificados en 
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el artículo 12, adaptando el documento segundo de modo que incluya los datos clínicos 
relevantes para la evaluación del caso y por escrito el motivo de la denegación.

CAPÍTULO III
Procedimiento para la realización de la prestación de ayuda para morir

Artículo 8.  Procedimiento a seguir por el médico responsable cuando exista una solicitud de 
prestación de ayuda para morir.

1. Una vez recibida la primera solicitud de prestación de ayuda para morir a la que se 
refiere el artículo 5.1.c), el médico responsable, en el plazo máximo de dos días naturales, 
una vez verificado que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 5.1.a), c) y d), 
realizará con el paciente solicitante un proceso deliberativo sobre su diagnóstico, 
posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados 
paliativos, asegurándose de que comprende la información que se le facilita. Sin perjuicio de 
que dicha información sea explicada por el médico responsable directamente al paciente, la 
misma deberá facilitarse igualmente por escrito, en el plazo máximo de cinco días naturales.

Transcurrido el plazo previsto en el artículo 5.1.c), y una vez recibida la segunda 
solicitud, el médico responsable, en el plazo de dos días naturales, retomará con el paciente 
solicitante el proceso deliberativo al objeto de atender, en el plazo máximo de cinco días 
naturales, cualquier duda o necesidad de ampliación de información que se le haya 
planteado al paciente tras la información proporcionada después de la presentación de la 
primera solicitud, conforme al párrafo anterior.

2. Transcurridas veinticuatro horas tras la finalización del proceso deliberativo al que se 
refiere el apartado anterior, el médico responsable recabará del paciente solicitante su 
decisión de continuar o desistir de la solicitud de prestación de ayuda para morir. En el caso 
de que el paciente manifestara su deseo de continuar con el procedimiento, el médico 
responsable deberá comunicar esta circunstancia al equipo asistencial, especialmente a los 
profesionales de enfermería, así como, en el caso de que así lo solicitara el paciente, a los 
familiares o allegados que señale. Igualmente, deberá recabar del paciente la firma del 
documento del consentimiento informado.

En el caso de que el paciente decidiera desistir de su solicitud, el médico responsable 
pondrá este hecho igualmente en conocimiento del equipo asistencial.

3. El médico responsable deberá consultar a un médico consultor, quien, tras estudiar la 
historia clínica y examinar al paciente, deberá corroborar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el artículo 5.1, o en su caso en el 5.2, en el plazo máximo de diez días 
naturales desde la fecha de la segunda solicitud, a cuyo efecto redactará un informe que 
pasará a formar parte de la historia clínica del paciente. Las conclusiones de dicho informe 
deberán ser comunicadas al paciente solicitante en el plazo máximo de veinticuatro horas.

4. En caso de informe desfavorable del médico consultor sobre el cumplimiento de las 
condiciones del artículo 5.1, el paciente podrá recurrir a la Comisión de Garantía y 
Evaluación en los términos previstos en el artículo 7.2.

5. Una vez cumplido lo previsto en los apartados anteriores, el médico responsable, 
antes de la realización de la prestación de ayuda para morir, lo pondrá en conocimiento del 
presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación, en el plazo máximo de tres días 
hábiles, al efecto de que se realice el control previo previsto en el artículo 10.

Artículo 9.  Procedimiento a seguir cuando se aprecie que existe una situación de 
incapacidad de hecho.

En los casos previstos en el artículo 5.2 el médico responsable está obligado a aplicar lo 
previsto en las instrucciones previas o documento equivalente.

Artículo 10.  Verificación previa por parte de la Comisión de Garantía y Evaluación.
1. Una vez recibida la comunicación médica a que se refiere el artículo 8.5, el presidente 

de la Comisión de Garantía y Evaluación designará, en el plazo máximo de dos días, a dos 
miembros de la misma, un profesional médico y un jurista, para que verifiquen si, a su juicio, 
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concurren los requisitos y condiciones establecidos para el correcto ejercicio del derecho a 
solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir.

2. Para el adecuado ejercicio de sus funciones, los dos miembros citados en el apartado 
anterior tendrán acceso a la documentación que obre en la historia clínica y podrán 
entrevistarse con el profesional médico y el equipo, así como con la persona solicitante.

3. En el plazo máximo de siete días naturales, emitirán un informe con los requisitos a 
que se refiere el documento contemplado en la letra b) del artículo 12. Si la decisión es 
favorable, el informe emitido servirá de resolución a los efectos de la realización de la 
prestación. Si la decisión es desfavorable a la solicitud planteada, quedará abierta la 
posibilidad de reclamar en virtud de lo previsto en la letra a) del artículo 18. En los casos en 
que no haya acuerdo entre los dos miembros citados en el apartado 1 de este artículo, se 
elevará la verificación al pleno de la Comisión de Garantía y Evaluación, que decidirá 
definitivamente.

4. La resolución definitiva deberá ponerse en conocimiento del presidente para que, a su 
vez, la traslade al médico responsable que realizó la comunicación para proceder, en su 
caso, a realizar la prestación de ayuda para morir; todo ello deberá hacerse en el plazo 
máximo de dos días naturales.

5. Las resoluciones de la Comisión que informen desfavorablemente la solicitud de la 
prestación de ayuda para morir podrán ser recurridas ante la jurisdicción contencioso-
administrativa.

Artículo 11.  Realización de la prestación de ayuda para morir.
1. Una vez recibida la resolución positiva, la realización de la prestación de ayuda para 

morir debe hacerse con el máximo cuidado y profesionalidad por parte de los profesionales 
sanitarios, con aplicación de los protocolos correspondientes, que contendrán, además, 
criterios en cuanto a la forma y tiempo de realización de la prestación.

En el caso de que el paciente se encuentre consciente, este deberá comunicar al médico 
responsable la modalidad en la que quiere recibir la prestación de ayuda para morir.

2. En los casos en los que la prestación de ayuda para morir lo sea conforme a la forma 
descrita en el artículo 3.g.1.ª) el médico responsable, así como el resto de profesionales 
sanitarios, asistirán al paciente hasta el momento de su muerte.

3. En el supuesto contemplado en el artículo 3.g.2.ª) el médico responsable, así como el 
resto de profesionales sanitarios, tras prescribir la sustancia que el propio paciente se 
autoadministrará, mantendrá la debida tarea de observación y apoyo a este hasta el 
momento de su fallecimiento.

Artículo 12.  Comunicación a la Comisión de Garantía y Evaluación tras la realización de la 
prestación de ayuda para morir.

Una vez realizada la prestación de ayuda para morir, y en el plazo máximo de cinco días 
hábiles después de esta, el médico responsable deberá remitir a la Comisión de Garantía y 
Evaluación de su Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma los siguientes dos documentos 
separados e identificados con un número de registro:

a) El primer documento, sellado por el médico responsable, referido como «documento 
primero», deberá recoger los siguientes datos:

1.º) Nombre completo y domicilio de la persona solicitante de la ayuda para morir y, en 
su caso, de la persona autorizada que lo asistiera.

2.º) Nombre completo, dirección y número de identificación profesional (número de 
colegiado o equivalente) del médico responsable.

3.º) Nombre completo, dirección y número de identificación profesional del médico 
consultor cuya opinión se ha recabado.

4.º) Si la persona solicitante disponía de un documento de instrucciones previas o 
documento equivalente y en él se señalaba a un representante, nombre completo del mismo. 
En caso contrario, nombre completo de la persona que presentó la solicitud en nombre del 
paciente en situación de incapacidad de hecho.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 24  Ley Orgánica de regulación de la eutanasia

– 804 –



b) El segundo documento, referido como «documento segundo», deberá recoger los 
siguientes datos:

1.º) Sexo y edad de la persona solicitante de la ayuda para morir.
2.º) Fecha y lugar de la muerte.
3.º) Tiempo transcurrido desde la primera y la última petición hasta la muerte de la 

persona.
4.º) Descripción de la patología padecida por la persona solicitante (enfermedad grave e 

incurable o padecimiento grave, crónico e imposibilitante).
5.º) Naturaleza del sufrimiento continuo e insoportable padecido y razones por las cuales 

se considera que no tenía perspectivas de mejoría.
6.º) Información sobre la voluntariedad, reflexión y reiteración de la petición, así como 

sobre la ausencia de presión externa.
7.º) Si existía documento de instrucciones previas o documento equivalente, una copia 

del mismo.
8.º) Procedimiento seguido por el médico responsable y el resto del equipo de 

profesionales sanitarios para realizar la ayuda para morir.
9.º) Capacitación de los médicos consultores y fechas de las consultas.

CAPÍTULO IV
Garantía en el acceso a la prestación de ayuda para morir

Artículo 13.  Garantía del acceso a la prestación de ayuda para morir.
1. La prestación de ayuda para morir estará incluida en la cartera común de servicios del 

Sistema Nacional de Salud y será de financiación pública.
2. Los servicios públicos de salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

aplicarán las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación de ayuda para 
morir en los supuestos y con los requisitos establecidos en esta Ley.

Artículo 14.  Prestación de la ayuda para morir por los servicios de salud.
La prestación de la ayuda para morir se realizará en centros sanitarios públicos, privados 

o concertados, y en el domicilio, sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación 
puedan resultar menoscabados por el ejercicio de la objeción de conciencia sanitaria o por el 
lugar donde se realiza. No podrán intervenir en ninguno de los equipos profesionales 
quienes incurran en conflicto de intereses ni quienes resulten beneficiados de la práctica de 
la eutanasia.

Artículo 15.  Protección de la intimidad y confidencialidad.
1. Los centros sanitarios que realicen la prestación de ayuda para morir adoptarán las 

medidas necesarias para asegurar la intimidad de las personas solicitantes de la prestación 
y la confidencialidad en el tratamiento de sus datos de carácter personal.

2. Asimismo, los citados centros deberán contar con sistemas de custodia activa de las 
historias clínicas de los pacientes e implantar en el tratamiento de los datos las medidas de 
seguridad de nivel alto previstas en la normativa vigente en materia de protección de datos 
de carácter personal, teniendo en cuenta que los tratamientos afectan a categorías 
especiales de datos previstas en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.

Artículo 16.  Objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.
1. Los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para 

morir podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia.
El rechazo o la negativa a realizar la citada prestación por razones de conciencia es una 

decisión individual del profesional sanitario directamente implicado en su realización, la cual 
deberá manifestarse anticipadamente y por escrito.
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2. Las administraciones sanitarias crearán un registro de profesionales sanitarios 
objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir, en el que se inscribirán las 
declaraciones de objeción de conciencia para la realización de la misma y que tendrá por 
objeto facilitar la necesaria información a la administración sanitaria para que esta pueda 
garantizar una adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir. El registro se 
someterá al principio de estricta confidencialidad y a la normativa de protección de datos de 
carácter personal.

CAPÍTULO V
Comisiones de Garantía y Evaluación

Artículo 17.  Creación y composición.
1. Existirá una Comisión de Garantía y Evaluación en cada una de las Comunidades 

Autónomas, así como en las Ciudades de Ceuta y Melilla. La composición de cada una de 
ellas tendrá carácter multidisciplinar y deberá contar con un número mínimo de siete 
miembros entre los que se incluirán personal médico, de enfermería y juristas.

2. En el caso de las Comunidades Autónomas, dichas comisiones, que tendrán la 
naturaleza de órgano administrativo, serán creadas por los respectivos gobiernos 
autonómicos, quienes determinarán su régimen jurídico. En el caso de las Ciudades de 
Ceuta y Melilla, será el Ministerio de Sanidad quien cree las comisiones para cada una de 
las ciudades y determine sus regímenes jurídicos.

3. Cada Comisión de Garantía y Evaluación deberá crearse y constituirse en el plazo de 
tres meses a contar desde la entrada en vigor de este artículo.

4. Cada Comisión de Garantía y Evaluación deberá disponer de un reglamento de orden 
interno, que será elaborado por la citada Comisión y autorizado por el órgano competente de 
la administración autonómica. En el caso de las Ciudades de Ceuta y Melilla, la citada 
autorización corresponderá al Ministerio de Sanidad.

5. El Ministerio de Sanidad y los presidentes de las Comisiones de Garantía y Evaluación 
de las Comunidades Autónomas se reunirán anualmente, bajo la coordinación del Ministerio, 
para homogeneizar criterios e intercambiar buenas prácticas en el desarrollo de la prestación 
de eutanasia en el Sistema Nacional de Salud.

Artículo 18.  Funciones.
Son funciones de la Comisión de Garantía y Evaluación las siguientes:
a) Resolver en el plazo máximo de veinte días naturales las reclamaciones que formulen 

las personas a las que el médico responsable haya denegado su solicitud de prestación de 
ayuda para morir, así como dirimir los conflictos de intereses que puedan suscitarse según lo 
previsto en el artículo 14.

También resolverá en el plazo de veinte días naturales las reclamaciones a las que se 
refiere el apartado 3 del artículo 10, sin que puedan participar en la resolución de las mismas 
los dos miembros designados inicialmente para verificar el cumplimiento de los requisitos de 
la solicitud.

Asimismo resolverá en igual plazo sobre las solicitudes pendientes de verificación y 
elevadas al pleno por existir disparidad de criterios entre los miembros designados que 
impida la formulación de un informe favorable o desfavorable.

En el caso de que la resolución sea favorable a la solicitud de prestación de ayuda para 
morir, la Comisión de Garantía y Evaluación competente requerirá a la dirección del centro 
para que en el plazo máximo de siete días naturales facilite la prestación solicitada a través 
de otro médico del centro o de un equipo externo de profesionales sanitarios.

El transcurso del plazo de veinte días naturales sin haberse dictado resolución dará 
derecho a los solicitantes a entender denegada su solicitud de prestación de ayuda para 
morir, quedando abierta la posibilidad de recurso ante la jurisdicción contencioso-
administrativa.

b) Verificar en el plazo máximo de dos meses si la prestación de ayuda para morir se ha 
realizado de acuerdo con los procedimientos previstos en la ley.
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Dicha verificación se realizará con carácter general a partir de los datos recogidos en el 
documento segundo. No obstante, en caso de duda, la Comisión podrá decidir por mayoría 
simple levantar el anonimato y acudir a la lectura del documento primero. Si, tras el 
levantamiento del anonimato, la imparcialidad de algún miembro de la Comisión de Garantía 
y Evaluación se considerara afectada, este podrá retirarse voluntariamente o ser recusado.

Asimismo, para realizar la citada verificación la Comisión podrá decidir por mayoría 
simple solicitar al médico responsable la información recogida en la historia clínica del 
paciente que tenga relación con la realización de la prestación de ayuda para morir.

c) Detectar posibles problemas en el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta 
Ley, proponiendo, en su caso, mejoras concretas para su incorporación a los manuales de 
buenas prácticas y protocolos.

d) Resolver dudas o cuestiones que puedan surgir durante la aplicación de la Ley, 
sirviendo de órgano consultivo en su ámbito territorial concreto.

e) Elaborar y hacer público un informe anual de evaluación acerca de la aplicación de la 
Ley en su ámbito territorial concreto. Dicho informe deberá remitirse al órgano competente 
en materia de salud.

f) Aquellas otras que puedan atribuirles los gobiernos autonómicos, así como, en el caso 
de las Ciudades de Ceuta y Melilla, el Ministerio de Sanidad.

Artículo 19.  Deber de secreto.
Los miembros de las Comisiones de Garantía y Evaluación estarán obligados a guardar 

secreto sobre el contenido de sus deliberaciones y a proteger la confidencialidad de los 
datos personales que, sobre profesionales sanitarios, pacientes, familiares y personas 
allegadas, hayan podido conocer en su condición de miembros de la Comisión.

Disposición adicional primera.  Sobre la consideración legal de la muerte.
La muerte como consecuencia de la prestación de ayuda para morir tendrá la 

consideración legal de muerte natural a todos los efectos, independientemente de la 
codificación realizada en la misma.

Disposición adicional segunda.  Régimen sancionador.
Las infracciones de lo dispuesto por la presente Ley quedan sometidas al régimen 

sancionador previsto en el capítulo VI del título I de la Ley 14/1986, General de Sanidad, sin 
perjuicio de las posibles responsabilidades civil, penal y profesional o estatutaria que puedan 
corresponder.

Disposición adicional tercera.  Informe anual.
Las Comunidades Autónomas remitirán al Ministerio de Sanidad el informe a que se 

refiere la letra e) del artículo 18. Para las Ciudades de Ceuta y Melilla el Ministerio de 
Sanidad recabará dicho informe a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Los 
datos conjuntos de Comunidades y Ciudades Autónomas serán hechos públicos y 
presentados por el Ministerio de Sanidad.

Disposición adicional cuarta.  Personas con discapacidad.
Las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas tendrán garantizados los 

derechos, recursos y medios de apoyo establecidos en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por 
la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la 
comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Disposición adicional quinta.  Recurso jurisdiccional.
Los recursos a los que se refieren los artículos 10.5 y 18.a) se tramitarán por el 

procedimiento previsto para la protección de los derechos fundamentales de la persona en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
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Disposición adicional sexta.  Medidas para garantizar la prestación de ayuda para morir 
por los servicios de salud.

Con el fin de asegurar la igualdad y calidad asistencial de la prestación de ayuda para 
morir, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud deberá elaborar en el plazo 
de tres meses a contar desde la entrada en vigor de la Ley un manual de buenas prácticas 
que sirva para orientar la correcta puesta en práctica de esta Ley.

Asimismo, en este mismo plazo deberá elaborar los protocolos a los que se refiere el 
artículo 5.2.

Disposición adicional séptima.  Formación.
Las administraciones sanitarias competentes habilitarán los mecanismos oportunos para 

dar la máxima difusión a la presente Ley entre los profesionales sanitarios y la ciudadanía en 
general, así como para promover entre la misma la realización del documento de 
instrucciones previas.

Asimismo, difundirán entre el personal sanitario los supuestos contemplados en la misma 
a los efectos de su correcto y general conocimiento y de facilitar en su caso el ejercicio por 
los profesionales del derecho a la objeción de conciencia.

La Comisión de formación continuada de las profesiones sanitarias, adscrita a la 
Comisión de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud, abordará, en el plazo de un 
año desde la entrada en vigor de esta Ley, la coordinación de la oferta de formación continua 
específica sobre la ayuda para morir, que deberá considerar tanto los aspectos técnicos 
como los legales, formación sobre comunicación difícil y apoyo emocional.

Disposición transitoria única.  Régimen jurídico de las Comisiones de Garantía y 
Evaluación.

En tanto no dispongan de su propio reglamento de orden interno, el funcionamiento de 
las Comisiones de Garantía y Evaluación se ajustará a las reglas establecidas en la sección 
3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que contradigan o se 

opongan a lo establecido en esta Ley.

Disposición final primera.  Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal.

Se modifica el apartado 4 y se añade un apartado 5 al artículo 143 de la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en los términos siguientes:

«4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la 
muerte de una persona que sufriera un padecimiento grave, crónico e imposibilitante 
o una enfermedad grave e incurable, con sufrimientos físicos o psíquicos constantes 
e insoportables, por la petición expresa, seria e inequívoca de esta, será castigado 
con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los apartados 2 y 3.

5. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirá en 
responsabilidad penal quien causare o cooperare activamente a la muerte de otra 
persona cumpliendo lo establecido en la ley orgánica reguladora de la eutanasia.»

Disposición final segunda.  Título competencial.
Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.1.ª y 16.ª de la Constitución Española, que 

atribuyen al Estado la competencia para la regulación de las condiciones básicas que 
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el 
cumplimiento de los deberes constitucionales, y sobre las bases y coordinación general de la 
sanidad, respectivamente, salvo la disposición final primera que se ampara en la 
competencia que el artículo 149.1.6.ª atribuye al Estado sobre legislación penal.
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Disposición final tercera.  Carácter ordinario de determinadas disposiciones.
La presente Ley tiene carácter de ley orgánica a excepción de los artículos 12, 16.1, 17 y 

18, de las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y 
séptima, y de la disposición transitoria única, que revisten el carácter de ley ordinaria.

Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial 

del Estado», salvo el artículo 17, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».
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§ 25

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la 
infancia y la adolescencia frente a la violencia

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 134, de 5 de junio de 2021
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2021-9347

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley 

orgánica:

PREÁMBULO

I
La lucha contra la violencia en la infancia es un imperativo de derechos humanos. Para 

promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en la Convención 
sobre los Derechos del Niño es esencial asegurar y promover el respeto de su dignidad 
humana e integridad física y psicológica, mediante la prevención de toda forma de violencia.

La protección de las personas menores de edad es una obligación prioritaria de los 
poderes públicos, reconocida en el artículo 39 de la Constitución Española y en diversos 
tratados internacionales, entre los que destaca la mencionada Convención sobre los 
Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 
noviembre de 1989 y ratificada por España en 1990.

Los principales referentes normativos de protección infantil circunscritos al ámbito de 
Naciones Unidas son los tres protocolos facultativos de la citada Convención y las 
Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, que se encargan de 
conectar este marco de Derecho Internacional con realidades educativas, sanitarias, 
jurídicas y sociales que atañen a niños, niñas y adolescentes. En el caso de esta ley 
orgánica, son especialmente relevantes la Observación General número 12, de 2009, sobre 
el derecho a ser escuchado, la Observación General número 13, de 2011, sobre el derecho 
del niño y la niña a no ser objeto de ninguna forma de violencia y la Observación General 
número 14, de 2014, sobre que el interés superior del niño y de la niña sea considerado 
primordialmente.

La Unión Europea, por su parte, expresa la «protección de los derechos del niño» a 
través del artículo 3 del Tratado de Lisboa y es un objetivo general de la política común, 
tanto en el espacio interno como en las relaciones exteriores.
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El Consejo de Europa, asimismo, cuenta con estándares internacionales para garantizar 
la protección de los derechos de las personas menores de edad como son el Convenio para 
la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual (Convenio de Lanzarote), el 
Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia 
doméstica (Convenio de Estambul), el Convenio sobre la lucha contra la trata de seres 
humanos o el Convenio sobre la Ciberdelincuencia; además de incluir en la Estrategia del 
Consejo de Europa para los derechos del niño (2016-2021) un llamamiento a todos los 
Estados miembros para erradicar toda forma de castigo físico sobre la infancia.

Esta ley orgánica se relaciona también con los compromisos y metas del Pacto de 
Estado contra la violencia de género, así como de la Agenda 2030 en varios ámbitos, y de 
forma muy específica con la meta 16.2: «Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas 
las formas de violencia y tortura contra los niños.» dentro del Objetivo 16 de promover 
sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. Las niñas, por su edad y sexo, muchas veces son 
doblemente discriminadas o agredidas. Por eso esta ley debe tener en cuenta las formas de 
violencia que las niñas sufren específicamente por el hecho de ser niñas y así abordarlas y 
prevenirlas a la vez que se incide en que solo una sociedad que educa en respeto e igualdad 
será capaz de erradicar la violencia hacia las niñas.

Con arreglo a la Convención sobre los Derechos del Niño y los otros referentes 
mencionados, España debe fomentar todas las medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educativas necesarias para garantizar el derecho del niño, niña o adolescente a 
desarrollarse libre de cualquier forma de violencia, perjuicio, abuso físico o mental, descuido 
o negligencia, malos tratos o explotación.

El cuerpo normativo español ha incorporado importantes avances en la defensa de los 
derechos de las personas menores de edad, así como en su protección frente a la violencia. 
En esta evolución encaja la reforma operada en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y la Ley 26/2015, de 28 de 
julio, ambas de modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia, que 
introduce como principio rector de la actuación administrativa el amparo de las personas 
menores de edad contra todas las formas de violencia, incluidas las producidas en su 
entorno familiar, de género, la trata y el tráfico de seres humanos y la mutilación genital 
femenina, entre otras. Con acuerdo a la ley, los poderes públicos tienen la obligación de 
desarrollar actuaciones de sensibilización, prevención, asistencia y protección frente a 
cualquier forma de maltrato infantil, así como de establecer aquellos procedimientos 
necesarios para asegurar la coordinación entre las administraciones públicas competentes y, 
en este orden, revisar en profundidad el funcionamiento de las instituciones del sistema de 
protección a las personas menores de edad y constituir así una protección efectiva ante las 
situaciones de riesgo y desamparo.

En este contexto, el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del 26 de junio 
de 2014, acordó la creación de una Subcomisión de estudio para abordar el problema de la 
violencia sobre los niños y las niñas. Dicha Subcomisión adoptó ciento cuarenta 
conclusiones y propuestas que dieron lugar, en 2017, a la aprobación de la Proposición no 
de ley, por la que se instaba al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en 
colaboración con las comunidades autónomas, a iniciar los trabajos para la aprobación de 
una ley orgánica para erradicar la violencia sobre la infancia.

Sin embargo, a pesar de dichos avances, el Comité de Derechos del Niño, con ocasión 
del examen de la situación de los derechos de la infancia en España en 2018, reiteró a 
nuestro país la necesidad de la aprobación de una ley integral sobre la violencia contra los 
niños y niñas, que debía resultar análoga en su alcance normativo a la aprobada en el marco 
de la violencia de género.

Por supuesto, la aprobación de una ley integral sobre la violencia contra los niños, niñas 
y adolescentes no solo responde a la necesidad de introducir en nuestro ordenamiento 
jurídico los compromisos internacionales asumidos por España en la protección integral de 
las personas menores de edad, sino a la relevancia de una materia que conecta de forma 
directa con el sano desarrollo de nuestra sociedad.

Como indica el Comité de los Derechos del Niño en la citada Observación General 
número 13, las graves repercusiones de la violencia y los malos tratos sufridos por los niños, 
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niñas y adolescentes son sobradamente conocidas. Esos actos, entre otras muchas 
consecuencias, pueden causar lesiones que pueden provocar discapacidad; problemas de 
salud física, como el retraso en el desarrollo físico y la aparición posterior de enfermedades; 
dificultades de aprendizaje incluidos problemas de rendimiento en la escuela y en el trabajo; 
consecuencias psicológicas y emocionales como trastornos afectivos, trauma, ansiedad, 
inseguridad y destrucción de la autoestima; problemas de salud mental como ansiedad y 
trastornos depresivos o intentos de suicidio, y comportamientos perjudiciales para la salud 
como el abuso de sustancias adictivas o la iniciación precoz en la actividad sexual.

La violencia sobre personas menores de edad es una realidad execrable y extendida a 
pluralidad de frentes. Puede pasar desapercibida en numerosas ocasiones por la intimidad 
de los ámbitos en los que tiene lugar, tal es el caso de las esferas familiar y escolar, entornos 
en los que suceden la mayor parte de los incidentes y que, en todo caso, debieran ser 
marcos de seguridad y desarrollo personal para niños, niñas y adolescentes. Además, es 
frecuente que en estos escenarios de violencia confluyan variables sociológicas, educativas, 
culturales, sanitarias, económicas, administrativas y jurídicas, lo que obliga a que cualquier 
aproximación legislativa sobre la cuestión requiera un amplio enfoque multidisciplinar.

Cabe destacar que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad son sujetos 
especialmente sensibles y vulnerables a esta tipología de violencia, expuestos de forma 
agravada a sus efectos y con mayores dificultades para el acceso, en igualdad de 
oportunidades, al ejercicio de sus derechos.

Esta ley combate la violencia sobre la infancia y la adolescencia desde una aproximación 
integral, en una respuesta extensa a la naturaleza multidimensional de sus factores de riesgo 
y consecuencias. La ley va más allá de los marcos administrativos y penetra en numerosos 
órdenes jurisdiccionales para afirmar su voluntad holística. Desde una perspectiva didáctica, 
otorga una prioridad esencial a la prevención, la socialización y la educación, tanto entre las 
personas menores de edad como entre las familias y la propia sociedad civil. La norma 
establece medidas de protección, detección precoz, asistencia, reintegración de derechos 
vulnerados y recuperación de la víctima, que encuentran su inspiración en los modelos 
integrales de atención identificados como buenas prácticas a la hora de evitar la 
victimización secundaria.

Esta ley es propicia a la colaboración con las comunidades autónomas y evita el 
fraccionamiento operativo que venía existiendo en una materia tan importante. Abre paso a 
un nuevo paradigma de prevención y protección común en todo el territorio del Estado frente 
a la vulneración de derechos de las personas menores de edad y favorece que el conjunto 
de las administraciones públicas, en el marco de sus respectivas competencias, refuercen su 
implicación en un objetivo de alcance general como es la lucha contra la violencia sobre los 
niños, niñas y adolescentes, del todo consecuente con los compromisos internacionales del 
Estado.

La ley, en definitiva, atiende al derecho de los niños, niñas y adolescentes de no ser 
objeto de ninguna forma de violencia, asume con rigor los tratados internacionales ratificados 
por España y va un paso más allá con su carácter integral en las materias que asocia a su 
marco de efectividad, ya sea en su realidad estrictamente sustantiva como en su voluntad 
didáctica, divulgativa y cohesionadora.

II
La ley se estructura en 60 artículos, distribuidos en un título preliminar y cinco títulos, 

nueve disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y veinticinco disposiciones 
finales.

El título preliminar aborda el ámbito objetivo y subjetivo de la ley, recogiendo la definición 
del concepto de violencia sobre la infancia y la adolescencia, así como el buen trato, y 
estableciendo los fines y criterios generales de la ley. Asimismo, regula la formación 
especializada, inicial y continua, de los y las profesionales que tengan un contacto habitual 
con personas menores de edad, y recoge la necesaria cooperación y colaboración entre las 
administraciones públicas, estableciéndose a tal efecto la creación de la Conferencia 
Sectorial de la infancia y la adolescencia, y la colaboración público-privada.

El título I recoge los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia, 
entre los que se encuentran su derecho a la información y asesoramiento, a ser escuchados 

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 25  Ley Orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia

– 812 –



y escuchadas, a la atención integral, a intervenir en el procedimiento judicial o a la asistencia 
jurídica gratuita.

El título II está dedicado a regular el deber de comunicación de las situaciones de 
violencia. En este sentido, se establece un deber genérico, que afecta a toda la ciudadanía, 
de comunicar de forma inmediata a la autoridad competente la existencia de indicios de 
violencia ejercida sobre niños, niñas o adolescentes. Este deber de comunicación se 
configura de una forma más exigente para aquellos colectivos que, por razón de su cargo, 
profesión, oficio o actividad, tienen encomendada la asistencia, el cuidado, la enseñanza o la 
protección de personas menores de edad: personal cualificado de los centros sanitarios, 
centros escolares, centros de deporte y ocio, centros de protección a la infancia y de 
responsabilidad penal de menores, centros de acogida, de asilo y atención humanitaria y 
establecimientos en los que residan habitualmente niños, niñas o adolescentes. En estos 
supuestos, se establece la obligación de las administraciones públicas competentes de 
facilitar mecanismos adecuados de comunicación e intercambio de información.

Por otro lado, se prevé la dotación por parte de las administraciones públicas 
competentes de los medios necesarios y accesibles para que sean los propios niños, niñas y 
adolescentes víctimas de violencia, o que hayan presenciado una situación de violencia, los 
que puedan comunicarlo de forma segura y fácil. En relación con esto, se reconoce 
legalmente la importancia de los medios electrónicos de comunicación, tales como líneas 
telefónicas de ayuda a niños, niñas y adolescentes, que habrán de ser gratuitas y que las 
administraciones deberán promover, apoyar y divulgar.

Además, se regula de forma específica el deber de comunicación de la existencia de 
contenidos en Internet que constituyan una forma de violencia o abuso sobre los niños, niñas 
o adolescentes, sean o no constitutivos de delito, en tanto que el ámbito de Internet y redes 
sociales es especialmente sensible a estos efectos.

En todo caso, la ley garantiza la protección y seguridad, de las personas que cumplan 
con su deber de comunicación de situaciones de violencia, con el objetivo de incentivar el 
cumplimiento de tal deber.

El título III, que regula la sensibilización, prevención y detección precoz, recoge en su 
capítulo I la obligación por parte de la Administración General del Estado de disponer de una 
Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, con especial 
incidencia en los ámbitos familiar, educativo, sanitario, de los servicios sociales, de las 
nuevas tecnologías, del deporte y el ocio y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El capítulo II recoge los diferentes niveles de actuación, incidiendo en la sensibilización, 
la prevención y la detección precoz. En concreto, profundiza en la necesidad de que las 
administraciones públicas establezcan planes y programas específicos de prevención de la 
violencia sobre la infancia y la adolescencia, identificando grupos de riesgo y especificando 
los recursos presupuestarios para llevarlos a cabo. También se apunta la necesidad de 
establecer medidas de sensibilización, prevención y detección precoz frente a los procesos 
de radicalización y adoctrinamiento que conducen a la violencia. En cuanto a detección 
precoz, se incide en la adopción de medidas que garanticen la comunicación de las 
situaciones de violencia que hayan sido detectadas.

El capítulo III, dedicado al ámbito familiar, parte de la idea de la familia, en sus múltiples 
formas, como unidad básica de la sociedad y medio natural para el desarrollo de los niños, 
niñas y adolescentes, debe ser objetivo prioritario de todas las administraciones públicas, al 
ser el primer escalón de la prevención de la violencia sobre la infancia, debiendo favorecer la 
cultura del buen trato, incluso desde el momento de la gestación.

Para ello, la ley refuerza los recursos de asistencia, asesoramiento y atención a las 
familias para evitar los factores de riesgo y aumentar los factores de prevención, lo que exige 
un análisis de riesgos en las familias, que permita definir los objetivos y las medidas a 
aplicar. Todos los progenitores requieren apoyos para desarrollar adecuadamente sus 
responsabilidades parentales, siendo una de sus implicaciones la necesidad de procurarse 
dichos apoyos para ejercer adecuadamente su rol. Por ello, antes que los apoyos con 
finalidad reparadora o terapéutica, deben prestarse aquellos que tengan una finalidad 
preventiva y de promoción del desarrollo de la familia. Todas las políticas en el ámbito 
familiar deben adoptar un enfoque positivo de la intervención familiar para reforzar la 
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autonomía y capacidad de las familias y desterrar la idea de considerar a las familias más 
vulnerables como las únicas que necesitan apoyos cuando no funcionan adecuadamente.

Destaca en la ley la referencia al ejercicio positivo de la responsabilidad parental, como 
un concepto integrador que permite reflexionar sobre el papel de la familia en la sociedad 
actual y al mismo tiempo desarrollar orientaciones y recomendaciones prácticas sobre cómo 
articular sus apoyos desde el ámbito de las políticas públicas de familia.

Por ello, la ley establece medidas destinadas a favorecer y adquirir tales habilidades, 
siempre desde el punto de vista de la individualización de las necesidades de cada familia y 
dedicando una especial atención a la protección del interés superior de la persona menor de 
edad en los casos de ruptura familiar y de violencia de género en el ámbito familiar.

El capítulo IV desarrolla diversas medidas de prevención y detección precoz de la 
violencia en los centros educativos que se consideran imprescindibles si se tiene en cuenta 
que se trata de un entorno de socialización central en la vida de los niños, niñas y 
adolescentes. La regulación propuesta profundiza y completa el marco establecido en el 
artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, al establecer junto al 
plan de convivencia recogido en dicho artículo, la necesidad de protocolos de actuación 
frente a indicios de abuso y maltrato, acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de 
género, violencia doméstica, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia. Para el 
correcto funcionamiento de estos protocolos se constituye un coordinador o coordinadora de 
bienestar y protección, en todos los centros educativos. También se refleja la necesaria 
capacitación de las personas menores de edad en materia de seguridad digital.

El capítulo V regula la implicación de la Educación Superior y del Consejo de 
Universidades en la lucha contra la violencia sobre la infancia y la adolescencia.

Las medidas contenidas en el capítulo VI respecto al ámbito sanitario se orientan desde 
la necesaria colaboración de las administraciones sanitarias en el seno del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En este marco, se establece el compromiso de 
crear una nueva Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes con el 
mandato de elaborar un protocolo común de actuación sanitaria para la erradicación de la 
violencia sobre la infancia y la adolescencia. Además, en el marco de la atención universal a 
todas aquellas personas menores de edad en situación de violencia, se garantiza una 
atención a la salud mental integral y adecuada a su edad.

El capítulo VII refuerza el ejercicio de las funciones de protección de los niños, niñas y 
adolescentes por parte de los funcionarios que desarrollan su actividad profesional en los 
servicios sociales. En este sentido, se les atribuye la condición de agentes de la autoridad, 
en aras de poder desarrollar eficazmente sus funciones en materia de protección de 
personas menores de edad, debido a la posibilidad de verse expuestos a actos de violencia 
o posibles situaciones de alta conflictividad, como las relacionadas con la posible retirada del 
menor de su familia en casos de desamparo.

Además, se establece la necesidad de diseñar un plan de intervención familiar 
individualizado, con la participación del resto de administraciones, judicatura y agentes 
sociales implicados, así como un sistema de seguimiento y registro de casos que permita 
evaluar la eficacia de las distintas medidas puestas en marcha.

El capítulo VIII, regula las actuaciones que deben realizar y promover las 
administraciones públicas para garantizar el uso seguro y responsable de Internet por parte 
de los niños, niñas y adolescentes, familias, personal educador y profesionales que trabajen 
con personas menores de edad.

El capítulo IX dedicado al ámbito del deporte y el ocio establece la necesidad de contar 
con protocolos de actuación frente a la violencia en este ámbito y establece determinadas 
obligaciones a las entidades que realizan actividades deportivas o de ocio con personas 
menores de edad de forma habitual, y entre la que destaca el establecimiento de la figura del 
Delegado o Delegada de protección.

El capítulo X se centra en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y consta de 
dos artículos. El primero de ellos asegura que todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en 
todos sus niveles (estatal, autonómico, local), dispongan de unidades especializadas en la 
investigación y prevención, detección y actuación de situaciones de violencia sobre personas 
menores de edad y preparadas para una correcta y adecuada actuación ante tales casos, 
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así como que todos los integrantes de los Cuerpos Policiales reciban formación específica 
para el tratamiento de este tipo de situaciones.

El segundo artículo establece cuáles han de ser los criterios de actuación policial en 
casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia, la cual debe estar presidida por el 
respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y por la consideración de su 
interés superior. Sin perjuicio de los protocolos de actuación a que están sujetos los 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la ley recoge una relación de criterios de 
actuación obligatorios, cuya principal finalidad es lograr el buen trato al niño, niña o 
adolescente víctima de violencia y evitar la victimización secundaria.

Entre esos criterios de actuación obligatorios, es especialmente relevante la obligación 
de evitar, con carácter general, la toma de declaración a la persona menor de edad, salvo en 
aquellos supuestos que sea absolutamente necesaria. Ello es coherente con la reforma de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, 
por la que se pauta como obligatoria la práctica de prueba preconstituida por el órgano 
instructor. El objetivo de esta ley es que la persona menor de edad realice una única 
narración de los hechos, ante el Juzgado de Instrucción, sin que sea necesario que lo haga 
ni con anterioridad ni con posterioridad a ese momento.

El capítulo XI regula las competencias de la Administración General del Estado en el 
Exterior en relación con la protección de los intereses de los menores de nacionalidad 
española que se encuentren en el extranjero.

Por último, el capítulo XII recoge el papel de la Agencia Española de Protección de 
Datos en la protección de datos personales, garantizando los derechos digitales de las 
personas menores de edad al establecer un canal accesible y la retirada inmediata de los 
contenidos ilícitos.

El título IV sobre actuaciones en centros de protección de personas menores de edad, 
establece la obligatoriedad de los centros de protección de aplicar protocolos de actuación, 
cuya eficacia se someterá a evaluación, y que recogerán las actuaciones a seguir en aras de 
prevenir, detectar precozmente y actuar ante posibles situaciones de violencia. Asimismo, se 
establece una atención reforzada, en el marco de los protocolos anteriormente citados, a las 
actuaciones específicas de prevención, detección precoz e intervención en posibles casos 
de abuso, explotación sexual y trata de seres humanos que tengan como víctimas a 
personas menores de edad sujetas a medida protectora y que residan en centros 
residenciales.

Además, se establece la oportuna supervisión por parte del Ministerio Fiscal de los 
centros de protección de menores y se prevé la necesaria conexión informática con las 
entidades públicas de protección a la infancia, así como la permanente comunicación de 
estas con el Ministerio Fiscal y, en su caso, con la autoridad judicial que acordó el ingreso.

El título V dedicado a la organización administrativa recoge en su capítulo I el 
compromiso para la creación de un Registro Central de información sobre la violencia contra 
la infancia y la adolescencia, al que deberán remitir información las administraciones 
públicas, el Consejo General del Poder Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El capítulo II, por su parte, introduce una regulación específica en relación a la 
certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, que pasa a 
denominarse Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, 
desarrollando y ampliando la protección de las personas menores de edad a través del 
perfeccionamiento del sistema de exigencia del requisito de no haber cometido delitos contra 
la libertad o indemnidad sexuales o de trata de seres humanos para desarrollar actividades 
que supongan contacto habitual con personas menores de edad.

Se introduce una definición acerca de qué ha de entenderse, a los efectos de la ley, por 
profesiones, oficios y actividades que implican contacto habitual con personas menores de 
edad, limitándolo a aquellas que por su propia esencia conllevan un trato repetido, directo y 
regular, y no meramente ocasional, con niños, niñas y adolescentes, quedando en todo caso 
incluidas aquellas actividades o servicios que se dirijan específicamente a ellos.

A fin de ampliar la protección, se extiende la obligación de acreditar el requisito de no 
haber cometido delitos contra la libertad e indemnidad sexuales a todos los trabajadores y 
trabajadoras, por cuenta propia o ajena, tanto del sector público como del privado, así como 
a las personas voluntarias.
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Además, se establece el sentido negativo del silencio administrativo en los 
procedimientos de cancelación de antecedentes por delitos de naturaleza sexual iniciados a 
solicitud de la persona interesada.

Por lo que respecta a las disposiciones adicionales, se establece en ellas la necesaria 
dotación presupuestaria en el ámbito de la Administración de Justicia y los servicios sociales 
para luchar contra la victimización secundaria y cumplir las nuevas obligaciones 
encomendadas por la ley respectivamente, el mandato a las administraciones públicas, en el 
ámbito de sus competencias, para priorizar las soluciones habitacionales ante los 
desahucios de familias en el que alguno de sus integrantes sea una persona menor de edad, 
el seguimiento de los datos de opinión pública sobre la violencia hacia la infancia y 
adolescencia, a través de la realización de encuestas periódicas, el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de gastos de personal, la actualización de las referencias al 
Registro Central de Delincuentes Sexuales y al Registro Unificado de Maltrato Infantil. 
Asimismo, la disposición adicional sexta encomienda al Gobierno, en el plazo de un año, a 
establecer los mecanismos necesarios para realizar la comprobación automatizada de la 
existencia de antecedentes por las administraciones, empresas u otras entidades. Por su 
parte, la disposición adicional séptima recoge el compromiso para la creación de una 
Comisión de seguimiento encargada de analizar la puesta en marcha de la ley, sus 
repercusiones jurídicas y económicas y evaluación de su impacto. La disposición adicional 
octava garantiza a los niños y niñas en necesidad de protección internacional el acceso al 
territorio y a un procedimiento de asilo con independencia de su nacionalidad y de su forma 
de entrada en España, en los términos establecidos en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, 
reguladora del derecho de asilo y de protección subsidiaria. Por último, la disposición 
adicional novena mandata al Gobierno para regular el régimen de Seguridad Social de las 
personas acogedoras especializadas de dedicación exclusiva.

Por último, cabe destacar la modificación llevada a cabo de diferentes cuerpos 
normativos a través de las disposiciones finales de la ley.

La disposición final primera está dedicada a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal.

En los apartados primero y segundo se otorga una mayor seguridad jurídica tanto a las 
víctimas como a las personas perjudicadas por un delito. Así, se modifican los artículos 109 
bis y 110 reflejando la actual jurisprudencia que permite la personación de las mismas, una 
vez haya transcurrido el término para formular el escrito de acusación, siempre que se 
adhieran al escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal o por el resto de las 
acusaciones personadas. De esta forma, se garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva 
de las víctimas del delito a la vez que se respeta el derecho de defensa de las personas 
investigadas.

En el tercer apartado se modifica el artículo 261 y se establece una excepción al régimen 
general de dispensa de la obligación de denunciar, al determinar la obligación de denunciar 
del cónyuge y familiares cercanos de la persona que haya cometido un hecho delictivo 
cuando se trate de un delito grave cometido contra una persona menor de edad o con 
discapacidad necesitada de especial protección, adaptando nuestra legislación a las 
exigencias del Convenio de Lanzarote. Igualmente, en el apartado cuatro se modifica el 
artículo 416, de forma que se establecen una serie de excepciones a la dispensa de la 
obligación de declarar, con el fin de proteger en el proceso penal a las personas menores de 
edad o con discapacidad necesitadas de especial protección.

Los apartados quinto a decimocuarto regulan de forma completa y sistemática la prueba 
preconstituida, fijándose los requisitos necesarios para su validez. Además, se modifica la 
regulación de las medidas cautelares con carácter penal y de naturaleza civil que pueden 
adoptarse durante el proceso penal y que puedan afectar de cualquier modo a personas 
menores de edad o con discapacidad necesitadas de especial protección.

En relación con la prueba preconstituida es un instrumento adecuado para evitar la 
victimización secundaria, particularmente eficaz cuando las víctimas son personas menores 
de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Atendiendo a su 
especial vulnerabilidad se establece su obligatoriedad cuando el testigo sea una persona 
menor de catorce años o una persona con discapacidad necesitada de especial protección. 
En estos supuestos la autoridad judicial, practicada la prueba preconstituida, solo podrá 

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 25  Ley Orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia

– 816 –



acordar motivadamente su declaración en el acto del juicio oral, cuando, interesada por una 
de las partes, se considere necesario.

Por tanto, se convierte en excepcional la declaración en juicio de los menores de catorce 
años o de las personas con discapacidad necesitadas de especial protección, 
estableciéndose como norma general la práctica de la prueba preconstituida en fase de 
instrucción y su reproducción en el acto del juicio evitando que el lapso temporal entre la 
primera declaración y la fecha de juicio oral afecten a la calidad del relato, así como la 
victimización secundaria de víctimas especialmente vulnerables.

La disposición final segunda modifica el artículo 92 del Código Civil para reforzar el 
interés superior del menor en los procesos de separación, nulidad y divorcio, así como para 
asegurar que existan las cautelas necesarias para el cumplimiento de los regímenes de 
guarda y custodia.

Asimismo, se modifica el artículo 154 del Código Civil, a fin de establecer con claridad 
que la facultad de decidir el lugar de residencia de los hijos e hijas menores de edad forma 
parte del contenido de la potestad que, por regla general, corresponde a ambos 
progenitores. Ello implica que, salvo suspensión, privación de la potestad o atribución 
exclusiva de dicha facultad a uno de los progenitores, se requiere el consentimiento de 
ambos o, en su defecto, autorización judicial para el traslado de la persona menor de edad, 
con independencia de la medida que se haya adoptado en relación a su guarda o custodia, 
como así se ha fijado ya explícitamente por algunas comunidades autónomas. Así, se 
aclaran las posibles dudas interpretativas con los conceptos autónomos de la normativa 
internacional, concretamente, el Reglamento 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 
2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales 
en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento 
(CE) n.º 1347/2000, y el Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el 
reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de 
medidas de protección de los niños, hecho en La Haya el 19 de octubre de 1996, en sus 
artículos 2, 9 y 3 respectivamente, ya que en la normativa internacional la custodia y la 
guarda comprenden el derecho de decidir sobre el lugar de residencia de la persona menor 
de edad, siendo un concepto autónomo que no coincide ni debe confundirse con el 
contenido de lo que se entiende por guarda y custodia en nuestras leyes internas. Ese 
cambio completa la vigente redacción del artículo 158 del Código Civil, que contempla como 
medidas de protección «Las medidas necesarias para evitar la sustracción de los hijos 
menores por alguno de los progenitores o por terceras personas y, en particular, el 
sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor».

Se modifica el artículo 158 del Código Civil, con el fin de que el Juez pueda acordar la 
suspensión cautelar en el ejercicio de la patria potestad y/o el ejercicio de la guarda y 
custodia, la suspensión cautelar del régimen de visitas y comunicaciones establecidos en 
resolución judicial o convenio judicialmente aprobado y, en general, las demás disposiciones 
que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en 
su entorno familiar o frente a terceras personas, con la garantía de la audiencia de la 
persona menor de edad.

Por último, se modifica el artículo 172.5 del Código Civil, que regula los supuestos de 
cesación de la tutela y de la guarda provisional de las entidades públicas de protección, 
ampliando de 6 a 12 meses el plazo desde que el menor abandonó voluntariamente el 
centro.

La disposición final tercera correspondiente a la modificación de la Ley Orgánica 1/1979, 
de 26 de septiembre, General Penitenciaria, establece programas específicos para las 
personas internas condenadas por delitos relacionados con la violencia sobre la infancia y 
adolescencia a fin de evitar la reincidencia, así como el seguimiento de las mismas para la 
concesión de permisos y la libertad condicional.

La disposición final cuarta se destina a la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial. Mediante esta modificación se regula la necesidad de formación 
especializada en las carreras judicial y fiscal, en el cuerpo de letrados y en el resto de 
personal al servicio de la Administración de Justicia, exigida por toda la normativa 
internacional, en la medida en que las materias relativas a la infancia y a personas con 
discapacidad se refieren a colectivos vulnerables. Asimismo, se establece la posibilidad de 
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que, en las unidades administrativas, entre las que se encuentran los Institutos de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses y las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, dependientes del 
Ministerio de Justicia, se incorporen como funcionarios otros profesionales especializados en 
las distintas áreas de actuación de estas unidades, reforzando así el carácter multidisciplinar 
de la asistencia que se prestará a las víctimas.

La disposición final quinta modifica la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de 
Publicidad, con el objeto de declarar ilícita tanto a la publicidad que incite a cualquier forma 
de violencia o discriminación sobre las personas menores de edad como aquella que 
fomente estereotipos de carácter sexista, racista, estético, homofóbico o transfóbico o por 
razones de discapacidad.

La disposición final sexta relativa a la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal, incorpora diferentes modificaciones de importante calado.

Se da una nueva regulación a los delitos de odio, comprendidos en los artículos 22.4, 
314, 511, 512 y 515.4 del Código Penal. Para ello, la edad ha sido incorporada como una 
causa de discriminación, en una vertiente dual, pues no solo aplica a los niños, niñas y 
adolescentes, sino a otro colectivo sensible que requiere amparo, como son las personas de 
edad avanzada. Asimismo, dentro del espíritu de protección que impulsa este texto 
legislativo, se ha aprovechado la reforma para incluir la aporofobia y la exclusión social 
dentro de estos tipos penales, que responde a un fenómeno social en el que en la actuación 
delictiva subyace el rechazo, aversión o desprecio a las personas pobres, siendo un motivo 
expresamente mencionado en el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea.

Se extiende el tiempo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra las 
personas menores de edad, modificando el día de comienzo de cómputo del plazo: el plazo 
de prescripción se contará a partir de que la víctima haya cumplido los treinta y cinco años 
de edad. Con ello se evita la existencia de espacios de impunidad en delitos que 
estadísticamente se han probado de lenta asimilación en las víctimas en el plano psicológico 
y, muchas veces, de tardía detección.

Se elimina el perdón de la persona ofendida como causa de extinción de la 
responsabilidad criminal, cuando la víctima del delito sea una persona menor de dieciocho 
años, completando de este modo la protección de los niños, niñas y adolescentes ante 
delitos perseguibles a instancia de parte.

Se configura como obligatoria la imposición de la pena de privación de la patria potestad 
a los penados por homicidio o por asesinato en dos situaciones: cuando el autor y la víctima 
tuvieran en común un hijo o una hija y cuando la víctima fuera hijo o hija del autor.

Se incrementa la edad a partir de la que se aplicará el subtipo agravado del delito de 
lesiones del artículo 148.3, de los doce a los catorce años, puesto que resulta una esfera de 
protección más apropiada en atención a la vulnerabilidad que se manifiesta en la señalada 
franja vital.

Se modifica la redacción del tipo agravado de agresión sexual, del tipo de abusos y 
agresiones sexuales a menores de dieciséis años y de los tipos de prostitución y explotación 
sexual y corrupción de menores (artículos 180, 183, 188 y 189) con el fin de adecuar su 
redacción a la realidad actual y a las previsiones de la presente ley. Además, se modifica el 
artículo 183 quater, para limitar el efecto de extinción de la responsabilidad criminal por el 
consentimiento libre del menor de dieciséis años, únicamente a los delitos previstos en los 
artículos 183, apartado 1, y 183 bis, párrafo primero, inciso segundo, cuando el autor sea 
una persona próxima a la persona menor por edad y grado de desarrollo o madurez física y 
psicológica, siempre que los actos no constituyan un atentado contra la libertad sexual de la 
persona menor de edad.

Se modifica el tipo penal de sustracción de personas menores de edad del artículo 225 
bis, permitiendo que puedan ser sujeto activo del mismo tanto el progenitor que conviva 
habitualmente con la persona menor de edad como el progenitor que únicamente lo tenga en 
su compañía en un régimen de estancias.

Por último, se crean nuevos tipos delictivos para evitar la impunidad de conductas 
realizadas a través de medios tecnológicos y de la comunicación, que producen graves 
riesgos para la vida y la integridad de las personas menores edad, así como una gran alarma 
social. Se castiga a quienes, a través de estos medios, promuevan el suicidio, la autolesión o 
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los trastornos alimenticios entre personas menores de edad, así como la comisión de delitos 
de naturaleza sexual contra estas. Además, se prevé expresamente que las autoridades 
judiciales retirarán estos contenidos de la red para evitar la persistencia delictiva.

La disposición final séptima modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia 
jurídica gratuita, reconociendo el derecho a la asistencia jurídica gratuita a las personas 
menores de edad y las personas con discapacidad necesitadas de especial protección 
cuando sean víctimas de delitos violentos graves con independencia de sus recursos para 
litigar.

La disposición final octava correspondiente a la modificación de la Ley Orgánica 1/1996, 
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, viene a completar la revisión del sistema de protección de 
la infancia y adolescencia llevada a cabo en el año 2015 con la descripción de los 
indicadores de riesgo para la valoración de la situación de riesgo. Asimismo, se introduce un 
nuevo artículo 14 bis para facilitar la labor de los servicios sociales en casos de urgencia. 
Por último, se establece un sistema de garantías en los sistemas de protección a la infancia, 
de las que deben cuidar las entidades públicas de protección, en especial respecto de niños, 
niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, como es el caso de los niños o niñas 
que llegan solos a España o de los niños, niñas y adolescentes privados de cuidado 
parental.

La reforma operada en la citada Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, se completa con 
la introducción de los artículos 20 ter a 20 quinquies a fin de regular las condiciones y el 
procedimiento aplicable a las solicitudes de acogimiento transfronterizo de menores 
procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte del Convenio 
de La Haya de 1996. La Autoridad Central Española debe garantizar el cumplimiento en 
estos casos de los derechos del niño y asegurarse que la medida de protección que se 
pretende ejecutar en España proteja su interés superior. También se regula el procedimiento 
para la transmisión de las solicitudes de acogimiento transfronterizo desde España a otro 
Estado miembro de la Unión Europea, conforme a los Reglamentos (CE) n.º 2201/2003 del 
Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, 
por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 y (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 
de junio de 2019, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de 
menores, o a un Estado parte del citado Convenio de La Haya de 1996.

De este modo, se da cumplimiento no solo a las obligaciones derivadas de Convenios 
internacionales, sino que se adecúa la nueva redacción a los últimos criterios 
jurisprudenciales tanto del Tribunal Constitucional en la sentencia del Pleno 64/2019, de 9 de 
mayo de 2019, como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia de 11 de 
octubre de 2016.

La disposición final novena modifica los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, para fijar un plazo máximo de tres meses, desde su iniciación, 
en los procedimientos en los que se sustancie la oposición a las resoluciones administrativas 
en materia de protección de menores. Además, se prevé que las personas menores de edad 
podrán elegir, ellos mismos, a sus defensores, se reducen los plazos del procedimiento, y se 
contempla la posibilidad de que se adopten medidas cautelares.

La disposición final décima modifica el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, para hacer 
constar que la violencia de género a que se refiere dicha ley también comprende la violencia 
que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerza sobre sus familiares o 
allegados menores de edad.

La disposición final undécima modifica el artículo 4 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 
enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, referido a los derechos de las 
víctimas de los delitos cometidos por personas menores de edad, a fin de configurar nuevos 
derechos de las víctimas de delitos de violencia de género cuando el autor de los hechos 
sea una persona menor de dieciocho años, adaptando lo previsto en el artículo al artículo 7.3 
de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
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La disposición final duodécima modifica el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto, introduciendo una nueva infracción en el orden social por el hecho de dar ocupación 
a personas con antecedentes de naturaleza sexual en actividades relacionadas con 
personas menores de edad.

La disposición final decimotercera por la que se modifica la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 
materia de información y documentación clínica, establece que los registros relativos a la 
atención de las personas menores de edad víctimas de violencia deben constar en la historia 
clínica. Esto permitirá hacer un mejor seguimiento de los casos, así como estimar la 
magnitud de este problema de salud pública y facilitar su vigilancia.

La disposición final decimocuarta modifica la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias, en relación con la expedición de los títulos de 
especialista en Ciencias de la Salud.

La disposición final decimoquinta modifica la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la 
Jurisdicción Voluntaria, con el fin de asegurar el derecho del niño, niña y adolescente a ser 
escuchado en los expedientes de su interés, salvaguardando su derecho de defensa, a 
expresarse libremente y garantizando su intimidad.

La disposición final decimosexta modifica la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la 
que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para actualizar la 
denominación de la especialidad en Medicina Legal y Forense.

La disposición final decimoséptima mandata al Gobierno para que, en el plazo de seis 
meses desde la aprobación de esta ley, proceda a la creación del Consejo Estatal de 
Participación de la Infancia y de la Adolescencia.

La disposición final decimoctava establece el título competencial, indicando que esta ley 
se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1, 1.ª, 2.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 16.ª, 18.ª, 27.ª, 
29.ª y 30.ª de la Constitución Española.

La disposición final decimonovena establece el carácter ordinario de determinadas 
disposiciones.

La disposición final vigésima contempla un mandato al Gobierno para la elaboración de 
dos proyectos de ley con el fin de establecer la especialización de la jurisdicción penal y civil, 
así como del Ministerio Fiscal. Igualmente, se establece que las administraciones 
competentes regularán en idéntico plazo la composición y funcionamiento de los Equipos 
Técnicos que presten asistencia especializada a los órganos judiciales especializados en 
infancia y adolescencia para la consecución de la mejora en la respuesta judicial, desde un 
enfoque multidisciplinar, y la protección igualitaria, adecuada y uniforme de los derechos de 
la infancia y de las personas con discapacidad.

La disposición final vigésima primera, regula la autorización al Consejo de Ministros y a 
los titulares de Derechos Sociales y Agenda 2030, Justicia e Interior a dictar cuantas normas 
sean necesarias para su desarrollo, con una especial referencia al régimen aplicable a las 
medidas de contención y seguridad en los centros de protección y reforma de menores.

Las disposiciones finales vigésima segunda y vigésima tercera regulan la necesaria 
adaptación de la normativa incompatible con lo previsto en la misma y la incorporación del 
Derecho de la Unión Europea, respectivamente.

La disposición final vigésima cuarta mandata al Gobierno, en el plazo de doce meses 
desde la aprobación de esta ley, para que proceda al desarrollo normativo del procedimiento 
para la determinación de la edad de los menores.

Por último, la disposición final vigésima quinta regula la entrada en vigor de esta ley.

III
Durante la tramitación de la ley se ha recabado informe del Consejo Económico y Social, 

el Consejo Fiscal, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo Nacional de la 
Discapacidad, el Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social y 
la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector. Asimismo, se ha 
consultado a las comunidades autónomas, así como a las entidades locales a través de la 
Federación Española de Municipios y Provincias. Finalmente, la ley ha sido informada por el 
Consejo Territorial de Servicios Sociales y Sistema para la Autonomía y Atención a la 
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Dependencia, así como por su Comisión Delegada, y por el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud y su Comité Consultivo.

Esta ley es coherente con los principios de buena regulación establecidos en el artículo 
129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
administraciones públicas. De lo expuesto en los párrafos anteriores se pone de manifiesto 
el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia, toda vez que mediante esta ley se 
da respuesta a la necesidad de contar con un marco normativo que regule un sistema de 
protección integral y uniforme en todo el territorio del Estado frente a la vulneración de 
derechos que significa la violencia sobre la infancia y la adolescencia, frente a la 
fragmentación del modelo actual, garantizando de esta forma una mayor protección de las 
personas menores de edad. Asimismo, la ley es acorde al principio de proporcionalidad, al 
contener la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos previamente 
mencionados, e igualmente se ajusta al principio de seguridad jurídica en tanto que la ley es 
coherente con el ordenamiento jurídico nacional, e internacional, cumpliendo con lo 
establecido en el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño que señala la 
obligación de los Estados Partes de proteger a los niños, niñas y adolescentes contra toda 
forma de maltrato y con las recomendaciones hechas por el Comité de los Derechos del 
Niño a España en 2010 y 2018. En cuanto al principio de transparencia, durante la 
tramitación de la norma se ha realizado el trámite de consulta pública previa, así como el 
trámite de información pública de conformidad con lo previsto en el artículo 26, apartados 2 y 
6, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Por último, con respecto al principio 
de eficiencia, si bien supone un aumento de las cargas administrativas, estas son las 
mínimas imprescindibles para la consecución de los objetivos de la ley y en ningún caso 
innecesarias.

Como se menciona, la reforma completa la incorporación al derecho español de los 
artículos 3, apartados 2 a 4, 6 y 9, letras a), b) y g) de la Directiva 2011/93/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los 
abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que 
se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones Generales

Artículo 1.  Objeto.
1. La ley tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de 
violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de 
protección integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la 
protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida.

2. A los efectos de esta ley, se entiende por violencia toda acción, omisión o trato 
negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que 
amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de 
su forma y medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la 
información y la comunicación, especialmente la violencia digital.

En cualquier caso, se entenderá por violencia el maltrato físico, psicológico o emocional, 
los castigos físicos, humillantes o denigrantes, el descuido o trato negligente, las amenazas, 
injurias y calumnias, la explotación, incluyendo la violencia sexual, la corrupción, la 
pornografía infantil, la prostitución, el acoso escolar, el acoso sexual, el ciberacoso, la 
violencia de género, la mutilación genital, la trata de seres humanos con cualquier fin, el 
matrimonio forzado, el matrimonio infantil, el acceso no solicitado a pornografía, la extorsión 
sexual, la difusión pública de datos privados así como la presencia de cualquier 
comportamiento violento en su ámbito familiar.

3. Se entiende por buen trato a los efectos de la presente ley aquel que, respetando los 
derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, promueve activamente los 
principios de respeto mutuo, dignidad del ser humano, convivencia democrática, solución 
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pacífica de conflictos, derecho a igual protección de la ley, igualdad de oportunidades y 
prohibición de discriminación de los niños, niñas y adolescentes.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1. La presente ley es de aplicación a las personas menores de edad que se encuentren 

en territorio español, con independencia de su nacionalidad y de su situación administrativa 
de residencia y a los menores de nacionalidad española en el exterior en los términos 
establecidos en el artículo 51.

2. Las obligaciones establecidas en esta ley serán exigibles a todas las personas físicas 
o jurídicas, públicas o privadas, que actúen o se encuentren en territorio español. A estos 
efectos, se entenderá que una persona jurídica se encuentra en territorio español cuando 
tenga domicilio social, sede de dirección efectiva, sucursal, delegación o establecimiento de 
cualquier naturaleza en territorio español.

Artículo 3.  Fines.
Las disposiciones de esta ley persiguen los siguientes fines:
a) Garantizar la implementación de medidas de sensibilización para el rechazo y 

eliminación de todo tipo de violencia sobre la infancia y la adolescencia, dotando a los 
poderes públicos, a los niños, niñas y adolescentes y a las familias, de instrumentos eficaces 
en todos los ámbitos, de las redes sociales e Internet, especialmente en el familiar, 
educativo, sanitario, de los servicios sociales, del ámbito judicial, de las nuevas tecnologías, 
del deporte y el ocio, de la Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.

b) Establecer medidas de prevención efectivas frente a la violencia sobre la infancia y la 
adolescencia, mediante una información adecuada a los niños, niñas y adolescentes, la 
especialización y la mejora de la práctica profesional en los distintos ámbitos de intervención, 
el acompañamiento de las familias, dotándolas de herramientas de parentalidad positiva, y el 
refuerzo de la participación de las personas menores de edad.

c) Impulsar la detección precoz de la violencia sobre la infancia y la adolescencia 
mediante la formación interdisciplinar, inicial y continua de los y las profesionales que tienen 
contacto habitual con los niños, niñas y adolescentes.

d) Reforzar los conocimientos y habilidades de los niños, niñas y adolescentes para que 
sean parte activa en la promoción del buen trato y puedan reconocer la violencia y 
reaccionar frente a la misma.

e) Reforzar el ejercicio del derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos, 
escuchados y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta debidamente en contextos de 
violencia contra ellos, asegurando su protección y evitando su victimización secundaria.

f) Fortalecer el marco civil, penal y procesal para asegurar la tutela judicial efectiva de los 
niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia.

g) Fortalecer el marco administrativo para garantizar una mejor tutela administrativa de 
los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia.

h) Garantizar la reparación y restauración de los derechos de las víctimas menores de 
edad.

i) Garantizar la especial atención a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en 
situación de especial vulnerabilidad.

j) Garantizar la erradicación y la protección frente a cualquier tipo de discriminación y la 
superación de los estereotipos de carácter sexista, racista, homofóbico, bifóbico, transfóbico 
o por razones estéticas, de discapacidad, de enfermedad, de aporofobia o exclusión social o 
por cualquier otra circunstancia o condición personal, familiar, social o cultural.

k) Garantizar una actuación coordinada y colaboración constante entre las distintas 
administraciones públicas y los y las profesionales de los diferentes sectores implicados en 
la sensibilización, prevención, detección precoz, protección y reparación.

l) Abordar y erradicar, desde una visión global, las causas estructurales que provocan 
que la violencia contra la infancia tenga cabida en nuestra sociedad.

m) Establecer los protocolos, mecanismos y cualquier otra medida necesaria para la 
creación de entornos seguros, de buen trato e inclusivos para toda la infancia en todos los 
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ámbitos desarrollados en esta ley en los que la persona menor de edad desarrolla su vida. 
Se entenderá como entorno seguro aquel que respete los derechos de la infancia y 
promueva un ambiente protector físico, psicológico y social, incluido el entorno digital.

n) Proteger la imagen del menor desde su nacimiento hasta después de su fallecimiento.

Artículo 4.  Criterios generales.
1. Serán de aplicación los principios y criterios generales de interpretación del interés 

superior del menor, recogidos en el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, así como los siguientes:

a) Prohibición de toda forma de violencia sobre los niños, niñas y adolescentes.
b) Prioridad de las actuaciones de carácter preventivo.
c) Promoción del buen trato al niño, niña y adolescente como elemento central de todas 

las actuaciones.
d) Promover la integralidad de las actuaciones, desde la coordinación y cooperación 

interadministrativa e intradministrativa, así como de la cooperación internacional.
e) Protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la victimización secundaria.
f) Especialización y capacitación de los y las profesionales que tienen contacto habitual 

con los niños, niñas y adolescentes para la detección precoz de posibles situaciones de 
violencia.

g) Reforzar la autonomía y capacitación de las personas menores de edad para la 
detección precoz y adecuada reacción ante posibles situaciones de violencia ejercida sobre 
ellos o sobre terceros.

h) Individualización de las medidas teniendo en cuenta las necesidades específicas de 
cada niño, niña o adolescente víctima de violencia.

i) Incorporación de la perspectiva de género en el diseño e implementación de cualquier 
medida relacionada con la violencia sobre la infancia y la adolescencia.

j) Incorporación del enfoque transversal de la discapacidad al diseño e implementación 
de cualquier medida relacionada con la violencia sobre la infancia y la adolescencia.

k) Promoción de la igualdad de trato de niños y niñas mediante la coeducación y el 
fomento de la enseñanza en equidad, y la deconstrucción de los roles y estereotipos de 
género.

l) Evaluación y determinación formal del interés superior del menor en todas las 
decisiones que afecten a una persona menor de edad.

m) Asegurar la supervivencia y el pleno desarrollo de las personas menores de edad.
n) Asegurar el ejercicio del derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes 

en toda toma de decisiones que les afecte.
ñ) Accesibilidad universal, como medida imprescindible, para hacer efectivos los 

mandatos de esa Ley a todos los niños, niñas y adolescentes, sin excepciones.
2. Adoptar todas las medidas necesarias para promover la recuperación física, psíquica, 

psicológica y emocional y la inclusión social de los niños, niñas y adolescentes víctimas de 
violencia, así como su inclusión social.

3. Las personas menores de edad que hayan cometido actos de violencia deberán recibir 
apoyo especializado, especialmente educativo, orientado a la promoción del buen trato y la 
prevención de conductas violentas con el fin de evitar la reincidencia.

Artículo 5.  Formación.
1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

promoverán y garantizarán una formación especializada, inicial y continua en materia de 
derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia a los y las profesionales que tengan 
un contacto habitual con las personas menores de edad. Dicha formación comprenderá 
como mínimo:

a) La educación en la prevención y detección precoz de toda forma de violencia a la que 
se refiere esta ley.

b) Las actuaciones a llevar a cabo una vez que se han detectado indicios de violencia.
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c) La formación específica en seguridad y uso seguro y responsable de Internet, 
incluyendo cuestiones relativas al uso intensivo y generación de trastornos conductuales.

d) El buen trato a los niños, niñas y adolescentes.
e) La identificación de los factores de riesgo y de una mayor exposición y vulnerabilidad 

ante la violencia.
f) Los mecanismos para evitar la victimización secundaria.
g) El impacto de los roles y estereotipos de género en la violencia que sufren los niños, 

niñas y adolescentes.
2. Además de lo dispuesto en el apartado anterior, las administraciones públicas, en el 

ámbito de sus competencias, deberán garantizar que el personal docente y educador recibe 
formación específica en materia de educación inclusiva.

3. Los colegios de abogados y procuradores facilitarán a sus miembros el acceso a 
formación específica sobre los aspectos materiales y procesales de la violencia sobre la 
infancia y la adolescencia, tanto desde la perspectiva del Derecho interno como del Derecho 
de la Unión Europea y Derecho Internacional, así como a programas de formación continua 
en materia de lucha contra la violencia sobre la infancia y la adolescencia.

4. El diseño de las actuaciones formativas a las que se refiere este artículo tendrán 
especialmente en cuenta la perspectiva de género, así como las necesidades específicas de 
las personas menores de edad con discapacidad, con un origen racial, étnico o nacional 
diverso, en situación de desventaja económica, personas menores de edad pertenecientes al 
colectivo LGTBI o con cualquier otra opción u orientación sexual y/o identidad de género y 
personas menores de edad no acompañadas.

Artículo 6.  Colaboración y cooperación entre las administraciones públicas.
1. Las distintas administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán colaborar entre sí, en los términos establecidos en el artículo 141 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, al objeto de lograr 
una actuación eficaz en los ámbitos de la prevención, detección precoz, protección y 
reparación frente a la violencia sobre los niños, niñas y adolescentes.

2. Las administraciones públicas promoverán la colaboración institucional a nivel 
nacional e internacional mediante acciones de intercambio de información, conocimientos, 
experiencias y buenas prácticas.

3. Para garantizar la necesaria cooperación entre todas las administraciones públicas, 
los asuntos relacionados con la aplicación de esta ley serán abordados en el seno de la 
Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia.

Artículo 7.  Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia.
1. La Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia es el órgano de cooperación entre 

las administraciones públicas en materia de protección y desarrollo de la infancia y la 
adolescencia.

2. Las funciones de la citada Conferencia se dirigirán a conseguir los siguientes 
objetivos:

a) La coherencia y complementariedad de las actividades que realicen las 
administraciones públicas en el ámbito de la protección y desarrollo de los derechos de la 
infancia y la adolescencia, y especialmente en la lucha frente a la violencia sobre estos 
colectivos.

b) El mayor grado de eficacia y eficiencia en la identificación, formulación y ejecución de 
las políticas, programas y proyectos impulsados por las distintas administraciones públicas 
en aplicación de lo previsto en esta ley.

c) La participación de las administraciones públicas en la formación y evaluación de la 
Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.

3. La Conferencia Sectorial aprobará su reglamento de organización y funcionamiento 
interno de acuerdo con lo establecido en el artículo 147.3 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, garantizándose la presencia e intervención de las comunidades autónomas, 
entidades locales y del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil.
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Artículo 8.  Colaboración público-privada.
1. Las administraciones públicas promoverán la colaboración público-privada con el fin 

de facilitar la prevención, detección precoz e intervención en las situaciones de violencia 
sobre la infancia y la adolescencia, fomentando la suscripción de convenios con los medios 
de comunicación, los agentes sociales, los colegios profesionales, las confesiones religiosas, 
y demás entidades privadas que desarrollen su actividad en contacto habitual con niños, 
niñas y adolescentes o en su ámbito material de relación.

2. Asimismo, las administraciones públicas competentes adoptarán las medidas 
necesarias con el fin de asegurar el adecuado desarrollo de las acciones de colaboración 
con el sector de las nuevas tecnologías contempladas en el capítulo VIII del título III.

En especial, se fomentará la colaboración de las empresas de tecnologías de la 
información y comunicación, las Agencias de Protección de Datos de las distintas 
administraciones públicas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Administración de 
Justicia con el fin de detectar y retirar, a la mayor brevedad posible, los contenidos ilegales 
en las redes que supongan una forma de violencia sobre los niños, niñas y adolescentes.

3. Las administraciones públicas fomentarán el intercambio de información, 
conocimientos, experiencias y buenas prácticas con la sociedad civil relacionadas con la 
protección de las personas menores de edad en Internet, bajo un enfoque multidisciplinar e 
inclusivo.

4. En los casos de violencia sobre la infancia, la colaboración entre las administraciones 
públicas y los medios de comunicación pondrá especial énfasis en el respeto al honor, a la 
intimidad y a la propia imagen de la víctima y sus familiares, incluso en caso de fallecimiento 
del menor. En esta situación, la difusión de cualquier tipo de imagen deberá contar con la 
autorización expresa de herederos o progenitores.

TÍTULO I
Derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia

Artículo 9.  Garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de 
violencia.

1. Se garantiza a todos los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia los 
derechos reconocidos en esta ley.

2. Las administraciones públicas pondrán a disposición de los niños, niñas y 
adolescentes víctimas de violencia, así como de sus representantes legales, los medios 
necesarios para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos previstos en esta ley, 
teniendo en consideración las circunstancias personales, familiares y sociales de aquellos 
que pudieran tener una mayor dificultad para su acceso. En todo caso, se tendrán en 
consideración las necesidades de las personas menores de edad con discapacidad, o que 
se encuentren en situación de especial vulnerabilidad.

3. Los niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a que su orientación sexual e 
identidad de género, sentida o expresada, sea respetada en todos los entornos de vida, así 
como a recibir el apoyo y asistencia precisos cuando sean víctimas de discriminación o 
violencia por tales motivos.

4. Con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de los derechos previstos en esta 
ley, los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia contarán con la asistencia y apoyo 
de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, que actuarán como mecanismo de coordinación 
del resto de recursos y servicios de protección de las personas menores de edad.

A estos efectos, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con 
competencias transferidas, promoverán la adopción de convenios con otras administraciones 
públicas y con las entidades del tercer sector, para la eficaz coordinación de la ayuda a las 
víctimas.

Artículo 10.  Derecho de información y asesoramiento.
1. Las administraciones públicas proporcionarán a los niños, niñas y adolescentes 

víctimas de violencia de acuerdo con su situación personal y grado de madurez, y, en su 
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caso, a sus representantes legales, y a la persona de su confianza designada por él mismo, 
información sobre las medidas contempladas en esta ley que les sean directamente 
aplicables, así como sobre los mecanismos o canales de información o denuncia existentes.

2. Los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia serán derivados a la Oficina de 
Asistencia a las Víctimas correspondiente, donde recibirán la información, el asesoramiento 
y el apoyo que sea necesario en cada caso, de conformidad con lo previsto en la Ley 4/2015, 
de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.

3. La información y el asesoramiento a la que se refieren los apartados anteriores deberá 
proporcionarse en un lenguaje claro y comprensible, en un idioma que puedan entender y 
mediante formatos accesibles en términos sensoriales y cognitivos y adaptados a las 
circunstancias personales de sus destinatarios, garantizándose su acceso universal. Cuando 
se trate de territorios con lenguas cooficiales el niño, niña o adolescente podrá recibir dicha 
información en la lengua cooficial que elija.

Artículo 11.  Derecho de las víctimas a ser escuchadas.
1. Los poderes públicos garantizarán que las niñas, niños y adolescentes sean oídos y 

escuchados con todas las garantías y sin límite de edad, asegurando, en todo caso, que este 
proceso sea universalmente accesible en todos los procedimientos administrativos, judiciales 
o de otra índole relacionados con la acreditación de la violencia y la reparación de las 
víctimas. El derecho a ser oídos de los niños, niñas y adolescentes solo podrá restringirse, 
de manera motivada, cuando sea contrario a su interés superior.

2. Se asegurará la adecuada preparación y especialización de profesionales, 
metodologías y espacios para garantizar que la obtención del testimonio de las víctimas 
menores de edad sea realizada con rigor, tacto y respeto. Se prestará especial atención a la 
formación profesional, las metodologías y la adaptación del entorno para la escucha a las 
víctimas en edad temprana.

3. Los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para impedir que 
planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o 
manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados 
en consideración.

Artículo 12.  Derecho a la atención integral.
1. Los poderes públicos proporcionarán a los niños, niñas y adolescentes víctimas de 

violencia una atención integral, que comprenderá medidas de protección, apoyo, acogida y 
recuperación.

2. Entre otros aspectos, la atención integral, en aras del interés superior de la persona 
menor, comprenderá especialmente medidas de:

a) Información y acompañamiento psicosocial, social y educativo a las víctimas.
b) Seguimiento de las denuncias o reclamaciones.
c) Atención terapéutica de carácter sanitario, psiquiátrico y psicológico para la víctima y, 

en su caso, la unidad familiar.
d) Apoyo formativo, especialmente en materia de igualdad, solidaridad y diversidad.
e) Información y apoyo a las familias y, si fuera necesario y estuviese objetivamente 

fundada su necesidad, seguimiento psicosocial, social y educativo de la unidad familiar.
f) Facilitación de acceso a redes y servicios públicos.
g) Apoyo a la educación e inserción laboral.
h) Acompañamiento y asesoramiento en los procedimientos judiciales en los que deba 

intervenir, si fuera necesario.
i) Todas estas medidas deberán tener un enfoque inclusivo y accesible para que puedan 

atender a todos los niños, niñas y adolescentes sin excepción.
3. Las administraciones públicas deberán adoptar las medidas de coordinación 

necesarias entre todos los agentes implicados con el objetivo de evitar la victimización 
secundaria de los niños, niñas y adolescentes con los que en cada caso, deban intervenir.

4. Las administraciones públicas procurarán que la atención a las personas menores 
víctimas de violencia se realice en espacios que cuenten con un entorno amigable adaptado 
al niño, niña o adolescente.
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5. Las administraciones sanitarias, educativas y los servicios sociales competentes 
garantizarán de forma universal y con carácter integral la atención temprana desde el 
nacimiento hasta los seis años de edad de todo niño o niña con alteraciones o trastornos en 
el desarrollo o riesgo de padecerlos en el ámbito de cobertura de la ley, así como el apoyo al 
desarrollo infantil.

Artículo 13.  Legitimación para la defensa de derechos e intereses en los procedimientos 
judiciales que traigan causa de una situación de violencia.

1. Los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia están legitimados para defender 
sus derechos e intereses en todos los procedimientos judiciales que traigan causa de una 
situación de violencia.

Dicha defensa se realizará, con carácter general, a través de sus representantes legales 
en los términos del artículo 162 del Código Civil. También podrá realizarse a través del 
defensor judicial designado por el Juzgado o Tribunal, de oficio o a instancia del Ministerio 
Fiscal, en los supuestos previstos en el artículo 26.2 de la Ley 4/2015, de 27 de abril.

En el caso de los niños, niñas o adolescentes bajo la guarda y/o tutela de una entidad 
pública de protección que denuncian a esta o al personal a su servicio por haber ejercido 
violencia contra ellos, se entenderá, en todo caso, que existe un conflicto de intereses entre 
el niño y su tutor o guardador.

2. Incoado un procedimiento penal como consecuencia de una situación de violencia 
sobre un niño, niña o adolescente, el Letrado de la Administración de Justicia derivará a la 
persona menor de edad víctima de violencia a la Oficina de Atención a la Víctima 
competente, cuando ello resulte necesario en atención a la gravedad del delito, la 
vulnerabilidad de la víctima o en aquellos casos en los que la víctima lo solicite, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 4/2015, de 27 de abril.

Artículo 14.  Derecho a la asistencia jurídica gratuita.
1. Las personas menores de edad víctimas de violencia tienen derecho a la defensa y 

representación gratuitas por abogado y procurador de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

2. Los Colegios de Abogados, cuando exijan para el ejercicio del turno de oficio cursos 
de especialización, asegurarán una formación específica en materia de los derechos de la 
infancia y la adolescencia, con especial atención a la Convención sobre los Derechos del 
Niño y sus observaciones generales, debiendo recibir, en todo caso, formación especializada 
en materia de violencia sobre la infancia y adolescencia.

3. Igualmente, los Colegios de Abogados adoptarán las medidas necesarias para la 
designación urgente de letrado o letrada de oficio en los procedimientos que se sigan por 
violencia contra menores de edad y para asegurar su inmediata presencia y asistencia a las 
víctimas.

4. Los Colegios de Procuradores adoptarán las medidas necesarias para la designación 
urgente de procurador o procuradora en los procedimientos que se sigan por violencia contra 
menores de edad cuando la víctima desee personarse como acusación particular.

5. El abogado o abogada designado para la víctima tendrá también habilitación legal 
para la representación procesal de aquella hasta la designación del procurador o 
procuradora, en tanto la víctima no se haya personado como acusación conforme a lo 
dispuesto en el apartado siguiente. Hasta entonces cumplirá el abogado o abogada el deber 
de señalamiento de domicilio a efectos de notificaciones y traslados de documentos.

6. Las personas menores de edad víctimas de violencia podrán personarse como 
acusación particular en cualquier momento del procedimiento si bien ello no permitirá 
retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas antes de su personación, ni podrá 
suponer una merma del derecho de defensa del acusado.
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TÍTULO II
Deber de comunicación de situaciones de violencia

Artículo 15.  Deber de comunicación de la ciudadanía.
Toda persona que advierta indicios de una situación de violencia ejercida sobre una 

persona menor de edad, está obligada a comunicarlo de forma inmediata a la autoridad 
competente y, si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial, sin perjuicio de prestar la atención 
inmediata que la víctima precise.

Artículo 16.  Deber de comunicación cualificado.
1. El deber de comunicación previsto en el artículo anterior es especialmente exigible a 

aquellas personas que por razón de su cargo, profesión, oficio o actividad, tengan 
encomendada la asistencia, el cuidado, la enseñanza o la protección de niños, niñas o 
adolescentes y, en el ejercicio de las mismas, hayan tenido conocimiento de una situación de 
violencia ejercida sobre los mismos.

En todo caso, se consideran incluidos en este supuesto el personal cualificado de los 
centros sanitarios, de los centros escolares, de los centros de deporte y ocio, de los centros 
de protección a la infancia y de responsabilidad penal de menores, centros de acogida de 
asilo y atención humanitaria de los establecimientos en los que residan habitualmente o 
temporalmente personas menores de edad y de los servicios sociales.

2. Cuando las personas a las que se refiere el apartado anterior tuvieran conocimiento o 
advirtieran indicios de la existencia de una posible situación de violencia de una persona 
menor de edad, deberán comunicarlo de forma inmediata a los servicios sociales 
competentes.

Además, cuando de dicha violencia pudiera resultar que la salud o la seguridad del niño, 
niña o adolescente se encontrase amenazada, deberán comunicarlo de forma inmediata a 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y/o al Ministerio Fiscal.

3. Cuando las personas a las que se refiere el apartado 1 adviertan una posible 
infracción de la normativa sobre protección de datos personales de una persona menor de 
edad, deberán comunicarlo de forma inmediata a la Agencia Española de Protección de 
Datos.

4. En todo caso, las personas a las que se refiere el apartado 1 deberán prestar a la 
víctima la atención inmediata que precise, facilitar toda la información de que dispongan, así 
como prestar su máxima colaboración a las autoridades competentes.

A estos efectos, las administraciones públicas competentes establecerán mecanismos 
adecuados para la comunicación de sospecha de casos de personas menores de edad 
víctimas de violencia.

Artículo 17.  Comunicación de situaciones de violencia por parte de niños, niñas y 
adolescentes.

1. Los niños, niñas y adolescentes que fueran víctimas de violencia o presenciaran 
alguna situación de violencia sobre otra persona menor de edad, podrán comunicarlo, 
personalmente, o a través de sus representantes legales, a los servicios sociales, a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial y, en su caso, a 
la Agencia Española de Protección de Datos.

2. Las administraciones públicas establecerán mecanismos de comunicación seguros, 
confidenciales, eficaces, adaptados y accesibles, en un lenguaje que puedan comprender, 
para los niños, niñas y adolescentes, que podrán estar acompañados de una persona de su 
confianza que ellos mismos designen.

3. Las administraciones públicas garantizarán la existencia y el apoyo a los medios 
electrónicos de comunicación, tales como líneas telefónicas gratuitas de ayuda a niños, 
niñas y adolescentes, así como su conocimiento por parte de la sociedad civil, como 
herramienta esencial a disposición de todas las personas para la prevención y detección 
precoz de situaciones de violencia sobre los niños, niñas y adolescentes.
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Artículo 18.  Deberes de información de los centros educativos y establecimientos 
residenciales.

1. Todos los centros educativos al inicio de cada curso escolar, así como todos los 
establecimientos en los que habitualmente residan personas menores de edad, en el 
momento de su ingreso, facilitarán a los niños, niñas y adolescentes toda la información, 
que, en todo caso, deberá estar disponible en formatos accesibles, referente a los 
procedimientos de comunicación de situaciones de violencia regulados por las 
administraciones públicas y aplicados en el centro o establecimiento, así como de las 
personas responsables en este ámbito. Igualmente, facilitarán desde el primer momento 
información sobre los medios electrónicos de comunicación, tales como las líneas telefónicas 
de ayuda a los niños, niñas y adolescentes.

2. Los citados centros y establecimientos mantendrán permanentemente actualizada 
esta información en un lugar visible y accesible, adoptarán las medidas necesarias para 
asegurar que los niños, niñas y adolescentes puedan consultarla libremente en cualquier 
momento, permitiendo y facilitando el acceso a esos procedimientos de comunicación y a las 
líneas de ayuda existentes.

Artículo 19.  Deber de comunicación de contenidos ilícitos en Internet.
1. Toda persona, física o jurídica, que advierta la existencia de contenidos disponibles en 

Internet que constituyan una forma de violencia contra cualquier niño, niña o adolescente, 
está obligada a comunicarlo a la autoridad competente y, si los hechos pudieran ser 
constitutivos de delito, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la 
autoridad judicial.

2. Las administraciones públicas deberán garantizar la disponibilidad de canales 
accesibles y seguros de denuncia de la existencia de tales contenidos. Estos canales podrán 
ser gestionados por líneas de denuncia nacionales homologadas por redes internacionales, 
siempre en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Artículo 20.  Protección y seguridad.
1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, establecerán los 

mecanismos oportunos para garantizar la confidencialidad, protección y seguridad de las 
personas que hayan puesto en conocimiento de las autoridades situaciones de violencia 
sobre niños, niñas y adolescentes.

2. Los centros educativos y de ocio y tiempo libre, así como los establecimientos en los 
que habitualmente residan personas menores de edad adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar la protección y seguridad de los niños, niñas y adolescentes que 
comuniquen una situación de violencia.

3. La autoridad judicial, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar las medidas de 
protección previstas en la normativa específica aplicable en materia de protección a testigos, 
cuando lo estime necesario en atención al riesgo o peligro que derive de la formulación de 
denuncia conforme a los artículos anteriores.

TÍTULO III
Sensibilización, prevención y detección precoz

CAPÍTULO I
Estrategia para la erradicación de la violencia sobre la infancia y la 

adolescencia

Artículo 21.  Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
1. La Administración General del Estado, en colaboración con las comunidades 

autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla, y las entidades locales elaborará una Estrategia 
nacional, de carácter plurianual, con el objetivo de erradicar la violencia sobre la infancia y la 
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adolescencia, con especial incidencia en los ámbitos familiar, educativo, sanitario, de los 
servicios sociales, de las nuevas tecnologías, del deporte y el ocio y de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Esta Estrategia se aprobará por el Gobierno a propuesta de la 
Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia y se acompañará de una memoria 
económica en la que los centros competentes identificarán las aplicaciones presupuestarias 
con cargo a las que habrá de financiarse.

Dicha Estrategia se elaborará en consonancia con la Estrategia Nacional de Infancia y 
Adolescencia, y contará con la participación del Observatorio de la Infancia, las entidades del 
tercer sector, la sociedad civil, y, de forma muy especial, con los niños, niñas y adolescentes.

Su impulso corresponderá al departamento ministerial que tenga atribuidas las 
competencias en políticas de infancia.

En la elaboración de la Estrategia se contará con la participación de niños, niñas y 
adolescentes a través del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la 
Adolescencia.

2. Anualmente, el órgano al que corresponda el impulso de la Estrategia elaborará un 
informe de evaluación acerca del grado de cumplimiento y la eficacia de la Estrategia de 
erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia. Dicho informe, que deberá 
ser elevado al Consejo de Ministros, se realizará en colaboración con los Ministerios de 
Justicia, Interior, Sanidad, Educación y Formación Profesional y el Alto Comisionado para la 
lucha contra la pobreza infantil.

Los resultados del informe anual de evaluación, que contendrá los datos estadísticos 
disponibles sobre violencia hacia la infancia y la adolescencia, se harán públicos para 
general conocimiento, y deberán ser tenidos en cuenta para la elaboración de las políticas 
públicas correspondientes.

CAPÍTULO II
Niveles de actuación

Artículo 22.  De la sensibilización.
1. Las administraciones públicas promoverán, en el ámbito de sus competencias, 

campañas y acciones concretas de información evaluables y basadas en la evidencia, 
destinadas a concienciar a la sociedad acerca del derecho de los niños, niñas y 
adolescentes a recibir un buen trato. Dichas campañas incluirán medidas contra aquellas 
conductas, discursos y actos que favorecen la violencia sobre la infancia y la adolescencia 
en sus distintas manifestaciones, incluida la discriminación, la criminalización y el odio, con 
el objetivo de promover el cambio de actitudes en el contexto social.

Asimismo, las administraciones públicas impulsarán campañas específicas de 
sensibilización para promover un uso seguro y responsable de Internet, desde un enfoque de 
aprovechamiento de las oportunidades y su uso en positivo, incorporando la perspectiva y 
opiniones de los propios niños, niñas y adolescentes.

2. Estas campañas se realizarán de modo accesible, diferenciando por tramos de edad, 
de manera que se garantice el acceso a las mismas a todas las personas menores de edad 
y especialmente, a aquellas que por razón de su discapacidad necesiten de apoyos 
específicos.

Artículo 23.  De la prevención.
1. Las administraciones públicas competentes establecerán planes y programas de 

prevención para la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
Estos planes y programas comprenderán medidas específicas en los ámbitos familiar, 

educativo, sanitario, de los servicios sociales, de las nuevas tecnologías, del deporte y el 
ocio y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el marco de la estrategia de erradicación 
de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, y deberán ser evaluados en los términos 
que establezcan las administraciones públicas competentes.

2. Los planes y programas de prevención para la erradicación de la violencia sobre la 
infancia y la adolescencia identificarán, conforme a los factores de riesgo, a los niños, niñas 
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y adolescentes en situación de especial vulnerabilidad, así como a los grupos específicos de 
alto riesgo, con el objeto de priorizar las medidas y recursos destinados a estos colectivos.

3. En todo caso, tendrán la consideración de actuaciones en materia de prevención las 
siguientes:

a) Las dirigidas a la promoción del buen trato en todos los ámbitos de la vida de los 
niños, niñas y adolescentes, así como todas las orientadas a la formación en parentalidad 
positiva.

b) Las dirigidas a detectar, reducir o evitar las situaciones que provocan los procesos de 
exclusión o inadaptación social, que dificultan el bienestar y pleno desarrollo de los niños, 
niñas y adolescentes.

c) Las que tienen por objeto mitigar o compensar los factores que favorecen el deterioro 
del entorno familiar y social de las personas menores de edad.

d) Las que persiguen reducir o eliminar las situaciones de desprotección debidas a 
cualquier forma de violencia sobre la infancia y la adolescencia.

e) Las que promuevan la información dirigida a los niños, niñas y adolescentes, la 
participación infantil y juvenil, así como la implicación de las personas menores de edad en 
los propios procesos de sensibilización y prevención.

f) Las que fomenten la conciliación familiar y laboral, así como la corresponsabilidad 
parental.

g) Las enfocadas a fomentar tanto en las personas adultas como en las menores de 
edad el conocimiento de los principios y disposiciones de la Convención sobre los Derechos 
del Niño.

h) Las dirigidas a concienciar a la sociedad de todas las barreras que sitúan a los niños, 
niñas y adolescentes en situaciones de desventaja social y riesgo de sufrir violencia, así 
como las dirigidas a reducir o eliminar dichas barreras.

i) Las destinadas a fomentar la seguridad en todos los ámbitos de la infancia y la 
adolescencia.

j) Las dirigidas al fomento de relaciones igualitarias entre los niños y niñas, en las que se 
identifiquen las distintas formas de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres.

k) Las dirigidas a formar de manera continua y especializada a los profesionales que 
intervienen habitualmente con niños, niñas y adolescentes, en cuestiones relacionadas con 
la atención a la infancia y adolescencia, con particular atención a los colectivos en situación 
de especial vulnerabilidad.

l) Las encaminadas a evitar que niñas, niños y adolescentes abandonen sus estudios 
para asumir compromisos laborales y familiares, no acordes con su edad, con especial 
atención al matrimonio infantil, que afecta a las niñas en razón de sexo.

m) Cualquier otra que se recoja en relación a los distintos ámbitos de actuación 
regulados en esta ley.

4. Las actuaciones de prevención contra la violencia en niños, niñas y adolescentes, 
tendrán una consideración prioritaria. A tal fin, los Presupuestos Generales del Estado se 
acompañarán de documentación asociada al informe de impacto en la infancia, en la 
adolescencia y en la familia en la que los distintos centros gestores del presupuesto 
individualizarán las partidas presupuestarias consignadas para llevarlas a cabo.

Artículo 24.  Prevención de la radicalización en los niños, niñas y adolescentes.
Las administraciones públicas competentes adoptarán las medidas de sensibilización, 

prevención y detección precoz necesarias para proteger a las personas menores de edad 
frente a los procesos en los que prime el aprendizaje de modelos de conductas violentas o 
de conductas delictivas que conducen a la violencia en cualquier ámbito en el que se 
manifiesten, así como para el tratamiento y asistencia de las mismas en los casos en que 
esta llegue a producirse. En todo caso, se proporcionará un tratamiento preventivo que 
incorpore las dimensiones de género y de edad.

Artículo 25.  De la detección precoz.
1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, desarrollarán 

anualmente programas de formación inicial y continua destinada a los profesionales cuya 
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actividad requiera estar en contacto habitual con niñas, niños y adolescentes con el objetivo 
de detectar precozmente la violencia ejercida contra los mismos y que esta violencia pueda 
ser comunicada de acuerdo con lo previsto en los artículos 15 y 16.

2. En aquellos casos en los que se haya detectado precozmente alguna situación de 
violencia sobre una persona menor de edad, esta situación deberá ser inmediatamente 
comunicada por el o la profesional que la haya detectado a los progenitores, o a quienes 
ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, salvo que existan indicios de que la 
mencionada violencia haya sido ejercida por estos.

3. Las administraciones públicas competentes promoverán la capacitación de personas 
menores de edad para que cuenten con herramientas para detectar situaciones de violencia.

CAPÍTULO III
Del ámbito familiar

Artículo 26.  Prevención en el ámbito familiar.
1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

deberán proporcionar a las familias en sus múltiples formas, y a aquellas personas que 
convivan habitualmente con niños, niñas y adolescentes, para crear un entorno seguro, el 
apoyo necesario para prevenir desde la primera infancia factores de riesgo y fortalecer los 
factores de protección, así como apoyar la labor educativa y protectora de los progenitores, o 
de quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, para que puedan desarrollar 
adecuadamente su rol parental o tutelar.

2. A tal fin, dentro de los planes y programas de prevención previstos en el artículo 23, 
las administraciones públicas competentes deberán incluir, como mínimo, un análisis de la 
situación de la familia en el territorio de su competencia, que permita identificar sus 
necesidades y fijar los objetivos y medidas a aplicar.

3. Las medidas a las que se refiere el apartado anterior deberán estar enfocadas a:
a) Promover el buen trato, la corresponsabilidad y el ejercicio de la parentalidad positiva. 

A los efectos de esta ley, se entiende por parentalidad positiva el comportamiento de los 
progenitores, o de quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, fundamentado 
en el interés superior del niño, niña o adolescente y orientado a que la persona menor de 
edad crezca en un entorno afectivo y sin violencia que incluya el derecho a expresar su 
opinión, a participar y ser tomado en cuenta en todos los asuntos que le afecten, la 
educación en derechos y obligaciones, favorezca el desarrollo de sus capacidades, ofrezca 
reconocimiento y orientación, y permita su pleno desarrollo en todos los órdenes.

En ningún caso las actuaciones para promover la parentalidad positiva deben ser 
utilizadas con otros objetivos en caso de conflicto entre progenitores, separaciones o 
divorcios, ni para la imposición de la custodia compartida no acordada. Tampoco debe ser 
relacionada con situaciones sin aval científico como el síndrome de alienación parental.

b) Promover la educación y el desarrollo de estrategias básicas y fundamentales para la 
adquisición de valores y competencias emocionales, tanto en los progenitores, o en quienes 
ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, como en los niños y niñas de acuerdo con 
el grado de madurez de los mismos. En particular, se promoverá la corresponsabilidad y el 
rechazo de la violencia contra las mujeres y niñas, la educación con enfoque inclusivo y el 
desarrollo de estrategias durante la primera infancia destinadas a la adquisición de 
habilidades para una crianza que permita el establecimiento de un lazo afectivo fuerte, 
recíproco y seguro con sus progenitores, o con quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o 
acogimiento.

c) Promover la atención a las mujeres durante el periodo de gestación y facilitar el buen 
trato prenatal. Esta atención deberá incidir en la identificación de aquellas circunstancias que 
puedan influir negativamente en la gestación y en el bienestar de la mujer, así como en el 
desarrollo de estrategias para la detección precoz de situaciones de riesgo durante el 
embarazo y de preparación y apoyo.

d) Proporcionar un entorno obstétrico y perinatal seguro para la madre y el recién nacido 
e incorporar los protocolos, con evidencia científica demostrada, para la detección de 
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enfermedades o alteraciones genéticas, destinados al diagnóstico precoz y, en su caso, al 
tratamiento y atención sanitaria temprana del o la recién nacida.

e) Desarrollar programas de formación a adultos y a niños, niñas y adolescentes en 
habilidades para la negociación y resolución de conflictos intrafamiliares.

f) Adoptar programas dirigidos a la promoción de formas positivas de aprendizaje, así 
como a erradicar el castigo con violencia física o psicológica en el ámbito familiar.

g) Crear los servicios necesarios de información y apoyo profesional a los niños, niñas y 
adolescentes a fin de que tengan la capacidad necesaria para detectar precozmente y 
rechazar cualquier forma de violencia, con especial atención a los problemas de las niñas y 
adolescentes que por género y edad sean víctimas de cualquier tipo de discriminación 
directa o indirecta.

h) Proporcionar la orientación, formación y apoyos que precisen las familias de los niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad, a fin de permitir una atención adecuada de estos en 
su entorno familiar, al tiempo que se fomenta su grado de autonomía, su participación activa 
en la familia y su inclusión social en la comunidad.

i) Desarrollar programas de formación y sensibilización a adultos y a niños, niñas y 
adolescentes, encaminados a evitar la promoción intrafamiliar del matrimonio infantil, el 
abandono de los estudios y la asunción de compromisos laborales y familiares no acordes 
con la edad.

Artículo 27.  Actuaciones específicas en el ámbito familiar.
1. Las administraciones públicas impulsarán medidas de política familiar encaminadas a 

apoyar los aspectos cualitativos de la parentalidad positiva en progenitores o quienes 
ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento. En particular, las destinadas a prevenir la 
pobreza y las causas de exclusión social, así como la conciliación de la vida familiar y laboral 
en el marco del diálogo social, a través de horarios y condiciones de trabajo que permitan 
atender adecuadamente las responsabilidades derivadas de la crianza, y el ejercicio 
igualitario de dichas responsabilidades por hombres y mujeres.

Dichas medidas habrán de individualizarse en función de las distintas necesidades de 
apoyo específico que presente cada unidad familiar, con especial atención a las familias con 
niños, niñas o adolescentes con discapacidad, o en situación de especial vulnerabilidad. Y 
las dirigidas a prevenir la separación del entorno familiar.

2. Las administraciones públicas elaborarán y/o difundirán materiales formativos, en 
formato y lenguaje accesibles en términos sensoriales y cognitivos, dirigidos al ejercicio 
positivo de las responsabilidades parentales o tutelares. Estos materiales contendrán 
formación en materia de derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, e incluirán 
contenidos específicos referidos a combatir roles y estereotipos de género que sitúan a las 
niñas en plano de desigualdad, contenidos sobre la diversidad sexual y de género, como 
medida de prevención de conductas discriminatorias y violentas hacia los niños, niñas y 
adolescentes.

Artículo 28.  Situación de ruptura familiar.
Las administraciones públicas deberán prestar especial atención a la protección del 

interés superior de los niños, niñas y adolescentes en los casos de ruptura familiar, 
adoptando, en el ámbito de sus competencias, medidas especialmente dirigidas a las 
familias en esta situación con hijos y/o hijas menores de edad, a fin de garantizar que la 
ruptura de los progenitores no implique consecuencias perjudiciales para el bienestar y el 
pleno desarrollo de los mismos.

Entre otras, se adoptarán las siguientes medidas:
a) Impulso de los servicios de apoyo a las familias, los puntos de encuentro familiar y 

otros recursos o servicios especializados de titularidad pública que permitan una adecuada 
atención y protección a la infancia y adolescencia frente a la violencia.

b) Impulso de los gabinetes psicosociales de los juzgados así como de servicios de 
mediación y conciliación, con pleno respeto a la autonomía de los progenitores y de los 
niños, niñas y adolescentes implicados.
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Artículo 29.  Situación de violencia de género en el ámbito familiar.
1. Las administraciones públicas deberán prestar especial atención a la protección del 

interés superior de los niños, niñas y adolescentes que conviven en entornos familiares 
marcados por la violencia de género, garantizando la detección de estos casos y su 
respuesta específica, que garantice la plena protección de sus derechos.

2. Las actuaciones de las administraciones públicas deben producirse de una forma 
integral, contemplando conjuntamente la recuperación de la persona menor de edad y de la 
madre, ambas víctimas de la violencia de género. Concretamente, se garantizará el apoyo 
necesario para que las niñas, niños y adolescentes, de cara a su protección, atención 
especializada y recuperación, permanezcan con la mujer, salvo si ello es contrario a su 
interés superior.

Para ello, los servicios sociales y de protección de la infancia y adolescencia asegurarán:
a) La detección y la respuesta específica a las situaciones de violencia de género.
b) La derivación y la coordinación con los servicios de atención especializada a menores 

de edad víctimas de violencia de género.
Asimismo, se seguirán las pautas de actuación establecidas en los protocolos que en 

materia de violencia de género tienen los diferentes organismos sanitarios, policiales, 
educativos, judiciales y de igualdad.

CAPÍTULO IV
Del ámbito educativo

Artículo 30.  Principios.
El sistema educativo debe regirse por el respeto mutuo de todos los miembros de la 

comunidad educativa y debe fomentar una educación accesible, igualitaria, inclusiva y de 
calidad que permita el desarrollo pleno de los niños, niñas y adolescentes y su participación 
en una escuela segura y libre de violencia, en la que se garantice el respeto, la igualdad y la 
promoción de todos sus derechos fundamentales y libertades públicas, empleando métodos 
pacíficos de comunicación, negociación y resolución de conflictos.

Los niños, niñas y adolescentes en todas las etapas educativas e independientemente 
de la titularidad del centro, recibirán, de forma transversal, una educación que incluya su 
participación, el respeto a los demás, a su dignidad y sus derechos, especialmente de 
aquellos menores que sufran especial vulnerabilidad por su condición de discapacidad o de 
algún trastorno del neurodesarrollo, la igualdad de género, la diversidad familiar, la 
adquisición de habilidades para la elección de estilos de vida saludables, incluyendo 
educación alimentaria y nutricional, y una educación afectivo sexual, adaptada a su nivel 
madurativo y, en su caso, discapacidad, orientada al aprendizaje de la prevención y evitación 
de toda forma de violencia y discriminación, con el fin de ayudarles a reconocerla y 
reaccionar frente a la misma.

Artículo 31.  De la organización educativa.
1. Todos los centros educativos elaborarán un plan de convivencia, de conformidad con 

el artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, entre cuyas 
actividades se incluirá la adquisición de habilidades, sensibilización y formación de la 
comunidad educativa, promoción del buen trato y resolución pacífica de conflictos por el 
personal del centro, el alumnado y la comunidad educativa sobre la resolución pacífica de 
conflictos.

2. Asimismo, dicho plan recogerá los códigos de conducta consensuados entre el 
profesorado que ejerce funciones de tutor/a, los equipos docentes y el alumnado ante 
situaciones de acoso escolar o ante cualquier otra situación que afecte a la convivencia en el 
centro educativo, con independencia de si estas se producen en el propio centro educativo o 
si se producen, o continúan, a través de las tecnologías de la información y de la 
comunicación.
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El Claustro del profesorado y el Consejo Escolar tendrán entre sus competencias el 
impulso de la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el 
reconocimiento y protección de los derechos de las personas menores de edad ante 
cualquier forma de violencia.

3. Las administraciones educativas velarán por el cumplimiento y aplicación de los 
principios recogidos en este capítulo. Asimismo, establecerán las pautas y medidas 
necesarias para el establecimiento de los centros como entornos seguros y supervisarán que 
todos los centros, independientemente de su titularidad, apliquen los protocolos preceptivos 
de actuación en casos de violencia.

Artículo 32.  Supervisión de la contratación de los centros educativos.
Las administraciones educativas y las personas que ostenten la dirección y titularidad de 

todos los centros educativos supervisarán la seguridad en la contratación de personal y 
controlarán la aportación de los certificados obligatorios, como son los recogidos en el 
capítulo II del título V, tanto del personal docente como del personal auxiliar, contrato de 
servicio, u otros profesionales que trabajen o colaboren habitualmente en el centro escolar 
de forma retribuida o no.

Artículo 33.  Formación en materia de derechos, seguridad y responsabilidad digital.
Las administraciones públicas garantizarán la plena inserción del alumnado en la 

sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y 
respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos 
fundamentales y, particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad personal y 
familiar y la protección de datos personales, conforme a lo previsto en el artículo 83 de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales.

Específicamente, las administraciones públicas promoverán dentro de todas las etapas 
formativas el uso adecuado de Internet.

Artículo 34.  Protocolos de actuación.
1. Las administraciones educativas regularán los protocolos de actuación contra el abuso 

y el maltrato, el acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, violencia 
doméstica, suicidio y autolesión, así como cualquier otra manifestación de violencia 
comprendida en el ámbito de aplicación de esta ley. Para la redacción de estos protocolos se 
contará con la participación de niños, niñas y adolescentes, otras administraciones públicas, 
instituciones y profesionales de los diferentes sectores implicados en la prevención, 
detección precoz, protección y reparación de la violencia sobre niños, niñas y adolescentes.

Dichos protocolos deberán ser aplicados en todos los centros educativos, 
independientemente de su titularidad y evaluarse periódicamente con el fin de valorar su 
eficacia. Deberán iniciarse cuando el personal docente o educador de los centros 
educativos, padres o madres del alumnado o cualquier miembro de la comunidad educativa, 
detecten indicios de violencia o por la mera comunicación de los hechos por parte de los 
niños, niñas o adolescentes.

2. Entre otros aspectos, los protocolos determinarán las actuaciones a desarrollar, los 
sistemas de comunicación y la coordinación de los y las profesionales responsables de cada 
actuación. Dicha coordinación deberá establecerse también con los ámbitos sanitario, de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y judicial.

Asimismo, deberán contemplar actuaciones específicas cuando el acoso tenga como 
motivación la discapacidad, problemas graves del neurodesarrollo, problemas de salud 
mental, la edad, prejuicios racistas o por lugar de origen, la orientación sexual, la identidad o 
expresión de género. De igual modo, dichos protocolos deberán contemplar actuaciones 
específicas cuando el acoso se lleve a cabo a través de las nuevas tecnologías o 
dispositivos móviles y se haya menoscabado la intimidad, reputación o el derecho a la 
protección de datos personales de las personas menores de edad.

3. Las personas que ostenten la dirección o titularidad de los centros educativos se 
responsabilizarán de que la comunidad educativa esté informada de los protocolos de 

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 25  Ley Orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia

– 835 –



actuación existentes así como de la ejecución y el seguimiento de las actuaciones previstas 
en los mismos.

4. Se llevarán a cabo actuaciones de difusión de los protocolos elaborados y formación 
especializada de los profesionales que intervengan, a fin de que cuenten con la formación 
adecuada para detectar situaciones de esta naturaleza.

Artículo 35.  Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección.
1. Todos los centros educativos donde cursen estudios personas menores de edad, 

independientemente de su titularidad, deberán tener un Coordinador o Coordinadora de 
bienestar y protección del alumnado, que actuará bajo la supervisión de la persona que 
ostente la dirección o titularidad del centro.

2. Las administraciones educativas competentes determinarán los requisitos y funciones 
que debe desempeñar el Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección. Asimismo, 
determinarán si estas funciones han de ser desempeñadas por personal ya existente en el 
centro escolar o por nuevo personal.

Las funciones encomendadas al Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección 
deberán ser al menos las siguientes:

a) Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de los 
niños, niñas y adolescentes, dirigidos tanto al personal que trabaja en los centros como al 
alumnado. Se priorizarán los planes de formación dirigidos al personal del centro que ejercen 
de tutores, así como aquellos dirigidos al alumnado destinados a la adquisición por estos de 
habilidades para detectar y responder a situaciones de violencia.

Asimismo, en coordinación con las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, 
deberá promover dicha formación entre los progenitores, y quienes ejerzan funciones de 
tutela, guarda o acogimiento.

b) Coordinar, de acuerdo con los protocolos que aprueben las administraciones 
educativas, los casos que requieran de intervención por parte de los servicios sociales 
competentes, debiendo informar a las autoridades correspondientes, si se valora necesario, 
y sin perjuicio del deber de comunicación en los casos legalmente previstos.

c) Identificarse ante los alumnos y alumnas, ante el personal del centro educativo y, en 
general, ante la comunidad educativa, como referente principal para las comunicaciones 
relacionadas con posibles casos de violencia en el propio centro o en su entorno.

d) Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas y 
adolescentes, así como la cultura del buen trato a los mismos.

e) Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos 
alternativos de resolución pacífica de conflictos.

f) Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y 
protección de cualquier forma de violencia existentes en su localidad o comunidad 
autónoma.

g) Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra 
circunstancia de especial vulnerabilidad o diversidad.

h) Coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia al que se refiere 
el artículo 31.

i) Promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para la seguridad de las 
personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

j) Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento ilícito de datos 
de carácter personal de las personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte 
del centro educativo a las Agencias de Protección de Datos.

k) Fomentar que en el centro educativo se lleva a cabo una alimentación saludable y 
nutritiva que permita a los niños, niñas y adolescentes, en especial a los más vulnerables, 
llevar una dieta equilibrada.

3. El Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección actuará, en todo caso, con 
respeto a lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos.
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CAPÍTULO V
De la Educación Superior

Artículo 36.  Implicación de la Educación Superior en la erradicación de la violencia sobre la 
infancia y la adolescencia.

1. Los centros de Educación Superior promoverán en todos los ámbitos académicos la 
formación, docencia e investigación en derechos de la infancia y adolescencia en general y 
en la lucha contra la violencia ejercida sobre los mismos en particular.

2. En concreto, los ciclos formativos de grado superior, de grado y posgrado y los 
programas de especialización de las profesiones sanitarias, del ámbito social, del ámbito 
educativo, de Periodismo y Ciencias de la Información, del derecho, y de aquellas otras 
titulaciones conducentes al ejercicio de profesiones en contacto habitual con personas 
menores de edad, promoverán la incorporación en sus planes de estudios de contenidos 
específicos dirigidos a la prevención, detección precoz e intervención de los casos de 
violencia sobre la infancia y la adolescencia teniendo en cuenta la perspectiva de género.

Artículo 37.  Actuaciones del Consejo de Universidades en la lucha contra la violencia sobre 
la infancia y la adolescencia.

Entre las actividades y publicaciones anuales del Consejo de Universidades se 
promoverá la inclusión en el mundo académico del estudio y la investigación de los derechos 
de la infancia y la adolescencia en general y de la violencia sobre los mismos en particular, y 
más específicamente en aquellos estudios orientados al ejercicio de profesiones que 
impliquen el contacto habitual con personas menores de edad.

CAPÍTULO VI
Del ámbito sanitario

Artículo 38.  Actuaciones en el ámbito sanitario.
1. Las administraciones sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud, promoverán e impulsarán actuaciones para la promoción del buen trato a 
la infancia y la adolescencia, así como para la prevención y detección precoz de la violencia 
sobre los niños, niñas y adolescentes, y de sus factores de riesgo, en el marco del protocolo 
común de actuación sanitaria previsto en el artículo 39.2.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las administraciones sanitarias 
competentes promoverán la elaboración de protocolos específicos de actuación en el ámbito 
de sus competencias, que faciliten la promoción del buen trato, la identificación de factores 
de riesgo y la prevención y detección precoz de la violencia sobre niños, niñas y 
adolescentes, así como las medidas a adoptar para la adecuada asistencia y recuperación 
de las víctimas, y que deberán tener en cuenta las especificidades de las actuaciones a 
desarrollar cuando la víctima de violencia sea una persona con discapacidad, problemas 
graves del neurodesarrollo, problemas de salud mental o en la que concurra cualquier otra 
situación de especial vulnerabilidad. Se promoverá, así mismo, la coordinación con todos los 
agentes implicados.

3. Las administraciones sanitarias competentes facilitarán el acceso de los niños, niñas y 
adolescentes a la información, a los servicios de tratamiento y recuperación, garantizando la 
atención universal y accesible a todos aquellos que se encuentren en las situaciones de 
desprotección, riesgo y violencia a las que se refiere esta ley. Especialmente, se garantizará 
una atención a la salud mental integral reparadora y adecuada a su edad.

Artículo 39.  Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 74 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 

cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, el Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud acordará en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta 
ley, la creación de una Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes. 
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Dicha Comisión contará con expertos de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses designados por el Ministerio de Justicia, junto con expertos de las profesiones 
sanitarias implicadas en la prevención, valoración y tratamiento de las víctimas de violencia 
contra los niños, niñas y adolescentes.

2. La Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes apoyará y 
orientará la planificación de las medidas con incidencia sanitaria contempladas en la ley, y 
elaborará en el plazo de seis meses desde su constitución un protocolo común de actuación 
sanitaria, que evalúe y proponga las medidas necesarias para la correcta aplicación de la ley 
y cualesquiera otras medidas que se estimen precisas para que el sector sanitario contribuya 
a la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia. Dicho protocolo 
establecerá los procedimientos de comunicación de las sospechas o evidencias de casos de 
violencia sobre la infancia y la adolescencia a los servicios sociales correspondientes, así 
como la colaboración con el Juzgado de Guardia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la 
entidad pública de protección a la infancia y el Ministerio Fiscal. Para la redacción del 
mencionado protocolo se procurará contar con la participación de otras administraciones 
públicas, instituciones y profesionales de los diferentes sectores implicados en la prevención, 
detección precoz, protección y reparación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.

3. Asimismo, la citada Comisión emitirá un informe anual, que incluirá los datos 
disponibles sobre la atención sanitaria de las personas menores de edad víctimas de 
violencia, desagregados por sexo y edad, así como información sobre la implementación de 
las medidas con incidencia sanitaria contempladas en la ley. Este informe será remitido al 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y al Observatorio Estatal de la infancia, 
y sus resultados serán incluidos en el informe anual de evaluación de la Estrategia de 
erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia previsto en el artículo 21.2.

Artículo 40.  Actuaciones de los centros y servicios sanitarios ante posibles situaciones de 
violencia.

1. Todos los centros y servicios sanitarios, en los que se preste asistencia sanitaria a una 
persona menor de edad como consecuencia de cualquier tipo de violencia, deberán aplicar 
el protocolo común de actuación sanitaria previsto en el artículo 39.2, incluido al alta 
hospitalaria.

2. Los registros relativos a la atención de las personas menores de edad víctimas de 
violencia quedarán incorporados en su historia clínica y su protección estará a lo dispuesto 
en el artículo 16.3 de esta ley.

CAPÍTULO VII
Del ámbito de los servicios sociales

Artículo 41.  Actuaciones por parte de los servicios sociales.
1. El personal funcionario que desarrolle su actividad profesional en los servicios 

sociales, en el ejercicio de sus funciones relativas a la protección de los niños, niñas y 
adolescentes, tendrá la condición de agente de la autoridad y podrá solicitar en su ámbito 
geográfico correspondiente la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los 
servicios sanitarios y de cualquier servicio público que fuera necesario para su intervención.

2. Con el fin de responder de forma adecuada a las situaciones de urgencia que puedan 
presentarse y en tanto no se pueda derivar el caso a la Entidad Pública de Protección a la 
infancia, cada comunidad autónoma determinará el procedimiento para que los funcionarios 
que desarrollan su actividad profesional en los servicios sociales de atención primaria, 
puedan adoptar las medidas oportunas de coordinación para garantizar la mejor protección 
de las personas menores de edad víctimas de violencia.

Sin perjuicio de lo anterior y del deber de comunicación cualificado previsto en el artículo 
16, cuando los servicios sociales de atención primaria tengan conocimiento de un caso de 
violencia en el que la persona menor de edad se encuentre además en situación de 
desprotección, lo comunicarán inmediatamente a la Entidad Pública de Protección a la 
infancia.
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3. Cuando la gravedad lo requiera, los y las profesionales de los servicios sociales o las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán acompañar a la persona menor de edad a un 
centro sanitario para que reciba la atención que precise, informando a sus progenitores o a 
quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, salvo que se sospeche que la 
mencionada violencia haya sido ejercida por estos, en cuyo caso se pondrá en conocimiento 
del Ministerio Fiscal.

Artículo 42.  De los equipos de intervención.
1. Las administraciones públicas competentes dotarán a los servicios sociales de 

atención primaria y especializada de profesionales y equipos de intervención familiar y con la 
infancia y la adolescencia, especialmente entrenados en la detección precoz, valoración e 
intervención frente a la violencia ejercida sobre las personas menores de edad.

2. Los equipos de intervención de los servicios sociales que trabajen en el ámbito de la 
violencia sobre las personas menores de edad, deberán estar constituidos, preferentemente, 
por profesionales de la educación social, de la psicología y del trabajo social, y cuando sea 
necesario de la abogacía, especializados en casos de violencia sobre la infancia y la 
adolescencia.

Artículo 43.  Plan de intervención.
1. En todos los casos en los que exista riesgo o sospecha de violencia sobre los niños, 

niñas o adolescentes, los servicios sociales de atención primaria establecerán, de forma 
coordinada con la entidad pública de protección a la infancia, las vías para apoyar a la 
familia en el ejercicio positivo de sus funciones parentales de protección. En caso necesario, 
los servicios sociales diseñarán y llevarán a cabo un plan de intervención familiar 
individualizado de forma coordinada y con la participación del resto de ámbitos implicados.

2. La valoración por parte de los servicios sociales de atención primaria de los casos de 
violencia sobre la infancia y la adolescencia deberá realizarse, siempre que sea posible, de 
forma interdisciplinar y coordinada con la entidad pública de protección a la infancia y con 
aquellos equipos y profesionales de los ámbitos de la salud, la educación, la judicatura, o la 
seguridad existentes en el territorio que puedan aportar información sobre la situación de la 
persona menor de edad y su entorno familiar y social.

En aquellas situaciones que se consideren de especial gravedad por la tipología del acto 
violento, especialmente en los casos de delitos de naturaleza sexual, se requerirá de la 
intervención de un profesional especializado desde la comunicación o detección del caso.

3. Corresponderá a los servicios sociales de atención primaria la recogida de la 
información sobre los posibles casos de violencia, y de concretar, con la participación de los 
y las profesionales correspondientes, el análisis interdisciplinar del caso, recabando siempre 
que sea necesario, el apoyo o intervención de la entidad pública de protección a la infancia, 
así como, en su caso, de los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género 
de la comunidad autónoma correspondiente. Las actuaciones desarrolladas por los servicios 
sociales de atención primaria en el marco del plan de intervención sobre casos de riesgo o 
sospecha de maltrato infantil se notificarán a los servicios sociales especializados de 
protección de menores.

4. Los poderes públicos garantizarán a los niños, niñas y adolescentes víctimas de 
delitos violentos y, en todo caso, de delitos de naturaleza sexual, de trata o de violencia de 
género una atención integral para su recuperación a través de servicios especializados.

Artículo 44.  Seguimiento y registro de los casos de violencia sobre las personas menores 
de edad.

1. Los servicios sociales de atención primaria deberán establecer, de conformidad con el 
procedimiento que se regule en cada comunidad autónoma, un sistema de seguimiento y 
registro de los casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia en el que consten las 
notificaciones y comunicaciones recibidas, los casos confirmados y las distintas medidas 
puestas en marcha en relación con la intervención de dichos servicios sociales.

2. La información estadística de casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia 
procedente de los servicios sociales de atención primaria, junto con la procedente de la 
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entidad pública de protección a la infancia, será incorporada, con la desagregación 
establecida, en el Registro Unificado de Maltrato Infantil al que se refiere el artículo 22 ter de 
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, y que pasa a denominarse Registro Unificado de 
Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia (en adelante RUSSVI).

CAPÍTULO VIII
De las nuevas tecnologías

Artículo 45.  Uso seguro y responsable de Internet.
1. Las administraciones públicas desarrollarán campañas de educación, sensibilización y 

difusión dirigidas a los niños, niñas y adolescentes, familias, educadores y otros 
profesionales que trabajen habitualmente con personas menores de edad sobre el uso 
seguro y responsable de Internet y las tecnologías de la información y la comunicación, así 
como sobre los riesgos derivados de un uso inadecuado que puedan generar fenómenos de 
violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes como el ciberbullying, el grooming, la 
ciberviolencia de género o el sexting, así como el acceso y consumo de pornografía entre la 
población menor de edad.

Asimismo, fomentarán medidas de acompañamiento a las familias, reforzando y 
apoyando el rol de los progenitores a través del desarrollo de competencias y habilidades 
que favorezcan el cumplimiento de sus obligaciones legales y, en particular, las establecidas 
en el artículo 84.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.

2. Las administraciones públicas pondrán a disposición de los niños, niñas y 
adolescentes, familias, personal educador y otros profesionales que trabajen habitualmente 
con personas menores de edad un servicio específico de línea de ayuda sobre el uso seguro 
y responsable de Internet, que ofrezca a los usuarios asistencia y asesoramiento ante 
situaciones potenciales de riesgo y emergencia de las personas menores de edad en 
Internet.

3. Las administraciones públicas deberán adoptar medidas para incentivar la 
responsabilidad social de las empresas en materia de uso seguro y responsable de Internet 
por la infancia y la adolescencia.

Asimismo, fomentarán en colaboración con el sector privado que el inicio y desarrollo de 
aplicaciones y servicios digitales tenga en cuenta la protección a la infancia y la 
adolescencia.

4. Las campañas institucionales de prevención e información deben incluir entre sus 
objetivos la prevención sobre contenidos digitales sexuales y/o violentos que pueden influir y 
ser perjudiciales para la infancia y adolescencia.

Artículo 46.  Diagnóstico y control de contenidos.
1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán realizar 

periódicamente diagnósticos, teniendo en cuenta criterios de edad y género, sobre el uso 
seguro de Internet entre los niños, niñas y adolescentes y las problemáticas de riesgo 
asociadas, así como de las nuevas tendencias.

2. Las administraciones públicas fomentarán la colaboración con el sector privado, para 
la creación de entornos digitales seguros, una mayor estandarización en el uso de la 
clasificación por edades y el etiquetado inteligente de contenidos digitales, para 
conocimiento de los niños, niñas y adolescentes y apoyo de los progenitores, o de quienes 
ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, en la evaluación y selección de tipos de 
contenidos, servicios y dispositivos.

Además, las administraciones públicas fomentarán la implementación y el uso de 
mecanismos de control parental que ayuden a proteger a las personas menores de edad del 
riesgo de exposición a contenidos y contactos nocivos, así como de los mecanismos de 
denuncia y bloqueo.

3. Las administraciones públicas, en colaboración con el sector privado y el tercer sector, 
fomentarán los contenidos positivos en línea y el desarrollo de contenidos adaptados a las 
necesidades de los diferentes grupos de edad, impulsando entre la industria códigos de 
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autorregulación y corregulación para el uso seguro y responsable en el desarrollo de 
productos y servicios destinados al público infantil y adolescente, así como fomentar y 
reforzar la incorporación por parte de la industria de mecanismos de control parental de los 
contenidos ofrecidos o mediante la puesta en marcha de protocolos de verificación de edad, 
en aplicaciones y servicios disponibles en Internet para impedir el acceso a los reservados a 
adultos.

4. Las administraciones públicas trabajarán para conseguir que en los envases de los 
instrumentos de las nuevas tecnologías deba figurar un aviso mediante el que se advierta de 
la necesidad de un uso responsable de estas tecnologías para prevenir conductas adictivas 
específicas. Así mismo, se recomienda a las personas adultas responsables de la educación 
de la infancia y adolescencia la vigilancia y responsabilidad en el uso adecuado de estas 
tecnologías.

CAPÍTULO IX
Del ámbito del deporte y el ocio

Artículo 47.  Protocolos de actuación frente a la violencia en el ámbito deportivo y de ocio.
Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, regularán protocolos 

de actuación que recogerán las actuaciones para construir un entorno seguro en el ámbito 
deportivo y de ocio y que deben seguirse para la prevención, detección precoz e 
intervención, frente a las posibles situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia 
comprendidas en el ámbito deportivo y de ocio.

Dichos protocolos deberán ser aplicados en todos los centros que realicen actividades 
deportivas y de ocio, independientemente de su titularidad y, en todo caso, en la Red de 
Centros de Alto Rendimiento y Tecnificación Deportiva, Federaciones Deportivas y Escuelas 
municipales.

Artículo 48.  Entidades que realizan actividades deportivas o de ocio con personas menores 
de edad de forma habitual.

1. Las entidades que realizan de forma habitual actividades deportivas o de ocio con 
personas menores de edad están obligadas a:

a) Aplicar los protocolos de actuación a los que se refiere el artículo anterior que adopten 
las administraciones públicas en el ámbito deportivo y de ocio.

b) Implantar un sistema de monitorización para asegurar el cumplimiento de los 
protocolos anteriores en relación con la protección de las personas menores de edad.

c) Designar la figura del Delegado o Delegada de protección al que las personas 
menores de edad puedan acudir para expresar sus inquietudes y quien se encargará de la 
difusión y el cumplimiento de los protocolos establecidos, así como de iniciar las 
comunicaciones pertinentes en los casos en los que se haya detectado una situación de 
violencia sobre la infancia o la adolescencia.

d) Adoptar las medidas necesarias para que la práctica del deporte, de la actividad física, 
de la cultura y del ocio no sea un escenario de discriminación por edad, raza, discapacidad, 
orientación sexual, identidad sexual o expresión de género, o cualquier otra circunstancia 
personal o social, trabajando con los propios niños, niñas y adolescentes, así como con sus 
familias y profesionales, en el rechazo al uso de insultos y expresiones degradantes y 
discriminatorias.

e) Fomentar la participación activa de los niños, niñas y adolescentes en todos los 
aspectos de su formación y desarrollo integral.

f) Fomentar y reforzar las relaciones y la comunicación entre las organizaciones 
deportivas y los progenitores o quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento.

2. Asimismo, además de la formación a la que se refiere el artículo 5, quienes trabajen 
en las citadas entidades deberán recibir formación específica para atender adecuadamente 
las diferentes aptitudes y capacidades de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
para el fomento y el desarrollo del deporte inclusivo de estos.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 25  Ley Orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia

– 841 –



CAPÍTULO X
De las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Artículo 49.  Unidades especializadas.
1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las comunidades autónomas y de 

las entidades locales actuarán como entornos seguros para la infancia y la adolescencia. 
Con tal finalidad, contarán con unidades especializadas en la investigación y prevención, 
detección y actuación de situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia y 
preparadas para una correcta y adecuada intervención ante tales casos.

Las administraciones competentes adoptarán las medidas necesarias para garantizar 
que en los procesos de ingreso, formación y actualización del personal de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad se incluyan contenidos específicos sobre el tratamiento de 
situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia desde una perspectiva policial.

2. Las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que actúen en un mismo territorio 
colaborarán, dentro de su ámbito competencial, para lograr un eficaz desarrollo de sus 
funciones en el ámbito de la lucha contra la violencia ejercida sobre la infancia y la 
adolescencia, en los términos previstos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

3. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, potenciarán la labor 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mediante el desarrollo de herramientas tecnológicas 
interoperables que faciliten la investigación de los delitos.

Artículo 50.  Criterios de actuación.
1. La actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los casos de 

violencia sobre la infancia y la adolescencia, se regirá por el respeto a los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes y la consideración de su interés superior.

2. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actuarán de conformidad con 
los protocolos de actuación policial con personas menores de edad, así como cualesquiera 
otros protocolos aplicables. En este sentido, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales, 
autonómicas y locales contarán con los protocolos necesarios para la prevención, 
sensibilización, detección precoz, investigación e intervención en situaciones de violencia 
sobre la infancia y la adolescencia, a fin de procurar una correcta y adecuada intervención 
ante tales casos.

En todo caso, procederán conforme a los siguientes criterios:
a) Se adoptarán de forma inmediata todas las medidas provisionales de protección que 

resulten adecuadas a la situación de la persona menor de edad.
b) Solo se practicarán diligencias con intervención de la persona menor de edad que 

sean estrictamente necesarias. Por regla general la declaración del menor se realizará en 
una sola ocasión y, siempre, a través de profesionales específicamente formados.

c) Se practicarán sin dilación todas las diligencias imprescindibles que impliquen la 
intervención de la persona menor de edad, una vez comprobado que se encuentra en 
disposición de someterse a dichas intervenciones.

d) Se impedirá cualquier tipo de contacto directo o indirecto en dependencias policiales 
entre la persona investigada y el niño, niña o adolescente.

e) Se permitirá a las personas menores de edad, que así lo soliciten, formular denuncia 
por sí mismas y sin necesidad de estar acompañadas de una persona adulta.

f) Se informará sin demora al niño, niña o adolescente de su derecho a la asistencia 
jurídica gratuita y, si así lo desea, se requerirá al Colegio de Abogados competente la 
designación inmediata de abogado o abogada del turno de oficio específico para su 
personación en dependencias policiales.

g) Se dispensará un buen trato al niño, niña o adolescente, con adaptación del lenguaje 
y las formas a su edad, grado de madurez y resto de circunstancias personales.

h) Se procurará que el niño, niña o adolescente se encuentre en todo momento en 
compañía de una persona de su confianza designada libremente por él o ella misma en un 
entorno seguro, salvo que se observe el riesgo de que dicha persona podría actuar en contra 
de su interés superior, de lo cual deberá dejarse constancia mediante declaración oficial.
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CAPÍTULO XI
De la Administración General del Estado en el Exterior

Artículo 51.  Embajadas y Consulados.
1. Corresponde a las Embajadas y a las Oficinas Consulares de España en el exterior, 

de acuerdo con lo establecido en artículo 5 h) del Convenio de Relaciones Consulares de 
Viena y demás normativa internacional en este ámbito, la protección de los intereses de los 
menores de nacionalidad española que se encuentren en el extranjero. Dicha protección se 
guiará por los principios generales recogidas en la misma.

2. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la 
Dirección General de Asuntos Consulares y Españoles en el Exterior, coordinará con la 
Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030 o con la Unidad que se determine, las actuaciones de los 
menores españoles en el exterior, especialmente en los casos en los que se prevea el 
retorno a España de los mismos.

CAPÍTULO XII
De la Agencia Española de Protección de Datos

Artículo 52.  De la Agencia Española de Protección de Datos.
1. La Agencia Española de Protección de Datos ejercerá las funciones y potestades que 

le corresponden de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con el fin de garantizar una 
protección específica de los datos personales de las personas menores de edad en los 
casos de violencia ejercida sobre la infancia y la adolescencia, especialmente cuando se 
realice a través de las tecnologías de la información y la comunicación.

2. La Agencia garantizará la disponibilidad de un canal accesible y seguro de denuncia 
de la existencia de contenidos ilícitos en Internet que comportaran un menoscabo grave del 
derecho a la protección de datos personales.

3. Se permitirá a las personas menores de edad, que así lo soliciten, formular denuncia 
por sí mismas y sin necesidad de estar acompañadas de una persona adulta, siempre que el 
funcionario público encargado estime que tiene madurez suficiente.

4. Las personas mayores de catorce años podrán ser sancionadas por hechos 
constitutivos de infracción administrativa de acuerdo con la normativa sobre protección de 
datos personales.

5. Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a una persona menor de 
dieciocho años, responderán solidariamente con ella de la multa impuesta sus progenitores, 
tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, en razón al 
incumplimiento del deber de cuidado y vigilancia para prevenir la infracción administrativa 
que se impute a las personas menores de edad.

TÍTULO IV
De las actuaciones en centros de protección

Artículo 53.  Protocolos de actuación en los centros de protección de personas menores de 
edad.

1. Todos los centros de protección de personas menores de edad serán entornos 
seguros e, independientemente de su titularidad, están obligados a aplicar los protocolos de 
actuación que establezca la Entidad Pública de Protección a la infancia, y que contendrán 
las actuaciones que deben seguirse para la prevención, detección precoz e intervención 
frente a las posibles situaciones de violencia comprendidas en el ámbito de aplicación de 
esta ley. Estas administraciones deberán aprobar estándares e indicadores que permitan 
evaluar la eficacia de estos protocolos en su ámbito de aplicación.
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Entre otros aspectos, los protocolos:
a) Determinarán la forma de iniciar el procedimiento, los sistemas de comunicación y la 

coordinación de los y las profesionales responsables de cada actuación.
b) Establecerán mecanismos de queja y denuncia sencillos, accesibles, seguros y 

confidenciales para informar, de forma que los niños, niñas y adolescentes sean tratados sin 
riesgo de sufrir represalias. Las respuestas a estas quejas serán susceptibles de ser 
recurridas. En todo caso las personas menores de edad tendrán derecho a remitir quejas de 
forma confidencial al Ministerio Fiscal, a la autoridad judicial competente y al Defensor del 
Pueblo o ante las instituciones autonómicas homólogas.

c) Garantizar que, en el momento del ingreso, el centro de protección facilite a la persona 
menor de edad, por escrito y en idioma y formato que le resulte comprensible y accesible, las 
normas de convivencia y el régimen disciplinario que rige en el centro, así como información 
sobre los mecanismos de queja y de comunicación existentes.

d) Deberán contemplar actuaciones específicas cuando el acoso tenga como motivación 
la discapacidad, el racismo o el lugar de origen, la orientación sexual, la identidad o 
expresión de género. De igual modo, dichos protocolos deberán contemplar actuaciones 
específicas cuando el acoso se lleve a cabo a través de las nuevas tecnologías de las 
personas menores de edad o dispositivos móviles y se haya menoscabado la intimidad y 
reputación.

e) Deberán tener en cuenta las situaciones en las que es aconsejable el traslado de la 
persona menor de edad a otro centro para garantizar su interés superior y su bienestar.

2. Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo señalado en capítulo IV del 
título II de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, y en el artículo 778 bis de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con respecto a centros específicos de protección de 
menores con problemas de conducta.

Artículo 54.  Intervención ante casos de explotación sexual y trata de personas menores de 
edad sujetas a medidas de protección.

Los protocolos a los que se refiere el artículo anterior deberán contener actuaciones 
específicas de prevención, detección precoz e intervención en posibles casos de abuso, 
explotación sexual y trata de seres humanos que tengan como víctimas a personas menores 
de edad sujetas a medida protectora y que residan en centros residenciales bajo su 
responsabilidad. Se tendrá muy especialmente en cuenta para la elaboración de estas 
actuaciones la perspectiva de género, así como las medidas necesarias de coordinación con 
el Ministerio Fiscal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el resto de agentes sociales 
implicados.

Artículo 55.  Supervisión por parte del Ministerio Fiscal.
1. El Ministerio Fiscal visitará periódicamente de acuerdo con lo previsto en la normativa 

interna de los centros de protección de personas menores de edad para supervisar el 
cumplimiento de los protocolos de actuación y dar seguimiento a los mecanismos de 
comunicación de situaciones de violencia, así como escuchar a los niños, niñas y 
adolescentes que así lo soliciten.

2. Las entidades públicas de protección a la infancia mantendrán comunicación de 
carácter permanente con el Ministerio Fiscal y, en su caso, con la autoridad judicial que 
acordó el ingreso, sobre las circunstancias relevantes que puedan producirse durante la 
estancia en un centro que afecte a la persona menor de edad, así como la necesidad de 
mantener el mismo.
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TÍTULO V
De la organización administrativa

CAPÍTULO I
Registro Central de información

Artículo 56.  Registro Central de información sobre la violencia contra la infancia y la 
adolescencia.

1. Con la finalidad de compartir información que permita el conocimiento uniforme de la 
situación de la violencia contra la infancia y la adolescencia, el Gobierno establecerá, 
mediante real decreto la creación del Registro Central de información sobre la violencia 
contra la infancia y la adolescencia, así como la información concreta y el procedimiento a 
través del cual el Consejo General del Poder Judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
el RUSSVI y las distintas administraciones públicas deben suministrar los datos requeridos al 
registro.

El real decreto señalará la información que debe notificarse anonimizada al Registro que, 
como mínimo, comprenderá los siguientes aspectos:

a) Con respecto a las víctimas: edad, sexo, tipo de violencia, gravedad, nacionalidad y, 
en su caso, discapacidad.

b) Con respecto a las personas agresoras: edad, sexo y relación con la víctima.
c) Información policial (denuncias, victimizaciones, etc.) y judicial.
d) Medidas puestas en marcha, frente a la violencia sobre la infancia y adolescencia.
2. El Registro Central de información sobre la violencia contra la infancia y la 

adolescencia quedará adscrito orgánicamente al departamento ministerial que tenga 
atribuidas las competencias en políticas de infancia.

3. Con los datos obtenidos por el Registro se publicará anualmente un informe de la 
situación de la violencia contra la infancia y la adolescencia al que se dará la mayor 
publicidad posible.

CAPÍTULO II
De la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de 

Trata de Seres Humanos

Artículo 57.  Requisito para el acceso a profesiones, oficios y actividades que impliquen 
contacto habitual con personas menores de edad.

1. Será requisito para el acceso y ejercicio de cualesquiera profesiones, oficios y 
actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad, el no haber sido 
condenado por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales 
tipificados en el título VIII de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal, así como por cualquier delito de trata de seres humanos tipificado en el título VII bis 
del Código Penal. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o 
actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación 
negativa del Registro Central de delincuentes sexuales

2. A los efectos de esta ley, son profesiones, oficios y actividades que implican contacto 
habitual con personas menores de edad, todas aquellas, retribuidas o no, que por su propia 
naturaleza y esencia conllevan el trato repetido, directo y regular y no meramente ocasional 
con niños, niñas o adolescentes, así como, en todo caso, todas aquellas que tengan como 
destinatarios principales a personas menores de edad.

3. Queda prohibido que las empresas y entidades den ocupación en cualesquiera 
profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de 
edad a quienes tengan antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de 
Trata de Seres Humanos.
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Artículo 58.  Consecuencias de la existencia de antecedentes en caso de personas 
trabajadoras o aquellas que realicen una práctica no laboral que conlleve el alta en la 
Seguridad Social.

1. La existencia de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de 
Trata de Seres Humanos al inicio de la actividad en aquellos trabajos o actividades que 
impliquen contacto habitual con personas menores conllevará la imposibilidad legal de 
contratación.

2. La existencia sobrevenida de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes 
Sexuales y de Trata de Seres Humanos conllevará el cese inmediato de la relación laboral 
por cuenta ajena o de las prácticas no laborales. No obstante, siempre que fuera posible, en 
atención a las circunstancias concurrentes en el centro de trabajo y a la actividad 
desarrollada en el mismo, la empresa podrá efectuar un cambio de puesto de trabajo 
siempre que la nueva ocupación impida el contacto habitual con personas menores de edad.

De conformidad con lo anterior, el trabajador por cuenta ajena deberá comunicar a su 
empleador cualquier cambio que se produzca en dicho Registro respecto de la existencia de 
antecedentes, aun cuando estos se deriven de hechos anteriores al inicio de su relación 
laboral. La omisión de esta comunicación será considerada como incumplimiento grave y 
culpable a los efectos de lo dispuesto en el artículo 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores.

Esta obligación de comunicación, así como las consecuencias de su incumplimiento, 
deberán incluirse también en los acuerdos que se suscriban entre las empresas y los 
beneficiarios de las prácticas no laborales que se formalicen al amparo del Real Decreto 
1543/2011, de 31 de diciembre, por el que se regulan las prácticas no laborales en 
empresas.

Artículo 59.  Consecuencias del incumplimiento del requisito en caso de personas que 
realicen actividades en régimen de voluntariado.

1. La existencia de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de 
Trata de Seres Humanos al inicio de la actividad en aquellas actividades de voluntariado que 
impliquen el contacto habitual con personas menores de edad obliga a la entidad de 
voluntariado a prescindir de forma inmediata del voluntario o voluntaria. A tal efecto, quien 
pretenda el acceso a tales actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la 
aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

2. La existencia sobrevenida de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes 
Sexuales y de Trata de Seres Humanos conllevará el fin inmediato de la participación de la 
persona voluntaria en las actividades que impliquen el contacto habitual con personas 
menores. No obstante, siempre que fuera posible, en atención a las circunstancias 
concurrentes en la entidad y a la actividad desarrollada en el mismo, la entidad podrá 
efectuar un cambio de actividad de voluntariado siempre que la misma no suponga el 
contacto habitual con personas menores de edad.

3. Las comunidades autónomas establecerán mediante norma con rango de ley el 
régimen sancionador correspondiente al incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el artículo 57.1.

Artículo 60.  Cancelación de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales 
y de Trata de Seres Humanos.

1. Los antecedentes que figuren como cancelados en el Registro Central de 
Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos no se tomarán en consideración a los 
efectos de limitar el acceso y ejercicio de profesiones, oficios y actividades que impliquen 
contacto habitual con menores de edad.

2. Instada por la persona interesada la cancelación de antecedentes en el Registro 
Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, y transcurrido el plazo 
máximo de tres meses sin que por la Administración se haya dictado resolución, la petición 
se entenderá desestimada por silencio administrativo, sin que sea de aplicación a estos 
supuestos lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1879/1994, de 16 de septiembre, 
por el que se aprueban determinadas normas procedimentales en materia de justicia e 
interior.
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Disposición adicional primera.  Dotación presupuestaria.
El Estado y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

deberán dotar a los Juzgados y Tribunales de los medios personales y materiales necesarios 
para el adecuado cumplimiento de las nuevas obligaciones legales. Asimismo, se deberá 
dotar a los Institutos de Medicina Legal, Oficinas de Atención a las Victimas, órganos 
técnicos que prestan asesoramiento pericial o asistencial y servicios sociales de los medios 
personales y materiales necesarios para el adecuado cumplimiento de los fines y 
obligaciones previstas en esta ley.

Disposición adicional segunda.  Soluciones habitacionales y de apoyo psicosocial.
Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, priorizarán las 

soluciones habitacionales ante los desahucios de familias en el que alguno de sus miembros 
sea una persona menor de edad, y promoverán medidas de apoyo psicosocial con el fin de 
reducir el posible impacto emocional, sin perjuicio de la consideración de otras situaciones 
graves de vulnerabilidad.

Disposición adicional tercera.  Mejora de los datos de opinión pública.
El Centro de Investigaciones Sociológicas realizará anualmente una encuesta acerca de 

las opiniones de la población, tanto adulta como infantil y adolescente, con respecto a la 
violencia ejercida sobre los niños, niñas y adolescentes y la utilidad de las medidas 
establecidas en la ley, que permita establecer series temporales para valorar los cambios 
sociales más relevantes sobre la violencia hacia la infancia y la adolescencia.

La encuesta tendrá perspectiva de discapacidad y género; garantizará que los niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad estén representados entre las personas 
encuestadas.

Los resultados de este análisis deberán ser incluidos en el informe anual de evaluación 
de la Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia previsto en 
el artículo 21.2.

Disposición adicional cuarta.  Gastos de personal.
Las actuaciones derivadas de la aplicación y desarrollo de esta ley que tengan incidencia 

sobre el personal de las administraciones públicas, se ajustarán a las normas básicas sobre 
gastos de personal que sean de aplicación.

Disposición adicional quinta.  Referencias normativas.
Las referencias realizadas en el ordenamiento jurídico al Registro Central de 

Delincuentes Sexuales deberán entenderse realizadas al Registro Central de Delincuentes 
Sexuales y de Trata de Seres Humanos.

Asimismo, las referencias realizadas en el ordenamiento jurídico al Registro Unificado de 
Maltrato Infantil deberán entenderse realizadas al Registro Unificado de Servicios Sociales 
sobre Violencia contra la infancia.

Disposición adicional sexta.  Procedimiento de comprobación automatizada de los 
antecedentes regulados en los artículos 57 a 60.

1. En el plazo de un año, el Gobierno establecerá los mecanismos necesarios que 
permitan la comprobación automática de la inexistencia de antecedentes, en los casos en 
que la actividad conlleve el alta en la Seguridad Social o en mutualidades de Previsión 
Social, mediante el cruce de la información existente en las bases de datos de trabajadores 
por cuenta ajena, por cuenta propia y de quienes realicen una práctica no laboral, y la 
recogida en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos.

2. Asimismo, el Gobierno establecerá los mecanismos necesarios que permitan, para las 
personas que desarrollen actividades de voluntariado, la comprobación de la inexistencia de 
antecedentes mediante el cruce de la información recopilada por las asociaciones en las que 
desarrollen su actividad voluntaria y la recogida en el Registro Central de Delincuentes 
Sexuales y de Trata de Seres Humanos.
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3. En el mismo sentido, el Gobierno establecerá los mecanismos necesarios que 
permitan la comprobación automática de la inexistencia de antecedentes en el Registro 
Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos de aquellas personas que 
realicen prácticas no laborales que no precisen el alta en la Seguridad Social.

Disposición adicional séptima.  Comisión de seguimiento.
1. Por orden de los Ministros de Justicia, Interior y de Derechos Sociales y Agenda 2030, 

a propuesta de la Dirección General de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, se 
creará una Comisión de seguimiento en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación 
de esta ley, con el objeto de analizar su puesta en marcha, sus repercusiones jurídicas y 
económicas y la evaluación de su impacto.

La Comisión de seguimiento podrá requerir la colaboración de todos los departamentos 
ministeriales y en especial de los Ministerios de Sanidad, Consumo, Educación y Formación 
Profesional e Igualdad mediante la participación en los asuntos que se estime de su 
competencia.

2. La Comisión deberá emitir en el plazo máximo de dos años, contados a partir de la 
entrada en vigor de esta ley, un informe razonado que incluya el análisis mencionado en el 
apartado anterior y sugerencias para la mejora del sistema.

3. A la luz de dicho informe los Ministros de Justicia, Interior y de Derechos Sociales y 
Agenda 2030 promoverán, en su caso, las modificaciones que consideren convenientes.

Disposición adicional octava.  Acceso al territorio a los niños y niñas solicitantes de asilo.
Las autoridades competentes garantizarán a los niños y niñas en necesidad de 

protección internacional el acceso al territorio y a un procedimiento de asilo con 
independencia de su nacionalidad y de su forma de entrada en España, en los términos 
establecidos en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de 
protección subsidiaria.

Disposición adicional novena.  Seguridad Social de las personas acogedoras 
especializadas de dedicación exclusiva.

Reglamentariamente el Gobierno determinará en el plazo de un año de la entrada en 
vigor de la presente ley orgánica, el alcance y condiciones de la incorporación a la Seguridad 
Social de las personas que sean designadas como acogedoras especializadas de dedicación 
exclusiva, previstas en el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, en el Régimen que les corresponda, así como los requisitos y 
procedimiento de afiliación, alta y cotización.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se 

opongan a lo dispuesto en esta ley.

Disposición final primera.  Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por 
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 
1882, queda modificada en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 109 bis, que queda 
redactado como sigue:

«Artículo 109 bis.  
1. Las víctimas del delito que no hubieran renunciado a su derecho podrán 

ejercer la acción penal en cualquier momento antes del trámite de calificación del 
delito, si bien ello no permitirá retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas 
antes de su personación. Si se personasen una vez transcurrido el término para 
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formular escrito de acusación podrán ejercitar la acción penal hasta el inicio del juicio 
oral adhiriéndose al escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal o del 
resto de las acusaciones personadas.»

Dos. Se modifica el artículo 110 que queda redactado como sigue:

«Artículo 110.  
Las personas perjudicadas por un delito que no hubieren renunciado a su 

derecho podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trámite de 
calificación del delito y ejercitar las acciones civiles que procedan, según les 
conviniere, sin que por ello se retroceda en el curso de las actuaciones. Si se 
personasen una vez transcurrido el término para formular escrito de acusación 
podrán ejercitar la acción penal hasta el inicio del juicio oral adhiriéndose al escrito 
de acusación formulado por el Ministerio Fiscal o del resto de las acusaciones 
personadas.

Aun cuando las personas perjudicadas no se muestren parte en la causa, no por 
esto se entiende que renuncian al derecho de restitución, reparación o indemnización 
que a su favor puede acordarse en sentencia firme, siendo necesario que la renuncia 
de este derecho se haga en su caso de una manera clara y terminante.»

Tres. Se modifica el artículo 261, que queda redactado como sigue:

«Artículo 261.  
Tampoco estarán obligados a denunciar:
1.º Quien sea cónyuge del delincuente no separado legalmente o de hecho o la 

persona que conviva con él en análoga relación de afectividad.
2.º Quienes sean ascendientes y descendientes del delincuente y sus parientes 

colaterales hasta el segundo grado inclusive.
Esta disposición no será aplicable cuando se trate de un delito contra la vida, de 

un delito de homicidio, de un delito de lesiones de los artículos 149 y 150 del Código 
Penal, de un delito de maltrato habitual previsto en el artículo 173.2 del Código 
Penal, de un delito contra la libertad o contra la libertad e indemnidad sexual o de un 
delito de trata de seres humanos y la víctima del delito sea una persona menor de 
edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección.»

Cuatro. Se modifica el apartado primero del artículo 416, que queda redactado como 
sigue:

«Están dispensados de la obligación de declarar:
1. Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su 

cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus 
hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el 
segundo grado civil. El Juez instructor advertirá al testigo que se halle comprendido 
en el párrafo anterior que no tiene obligación de declarar en contra del procesado; 
pero que puede hacer las manifestaciones que considere oportunas, y el Letrado de 
la Administración de Justicia consignará la contestación que diere a esta advertencia.

Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación en los siguientes 
casos:

1.º Cuando el testigo tenga atribuida la representación legal o guarda de hecho 
de la víctima menor de edad o con discapacidad necesitada de especial protección.

2.º Cuando se trate de un delito grave, el testigo sea mayor de edad y la víctima 
sea una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de 
especial protección.

3.º Cuando por razón de su edad o discapacidad el testigo no pueda comprender 
el sentido de la dispensa. A tal efecto, el Juez oirá previamente a la persona 
afectada, pudiendo recabar el auxilio de peritos para resolver.
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4.º Cuando el testigo esté o haya estado personado en el procedimiento como 
acusación particular.

5.º Cuando el testigo haya aceptado declarar durante el procedimiento después 
de haber sido debidamente informado de su derecho a no hacerlo.»

Cinco. Se suprime el párrafo cuarto del artículo 433.
Seis. Se suprime el párrafo tercero del artículo 448.
Siete. Se introduce un artículo 449 bis con el siguiente contenido:

«Artículo 449 bis.  
Cuando, en los casos legalmente previstos, la autoridad judicial acuerde la 

práctica de la declaración del testigo como prueba preconstituida, la misma deberá 
desarrollarse de conformidad con los requisitos establecidos en este artículo.

La autoridad judicial garantizará el principio de contradicción en la práctica de la 
declaración. La ausencia de la persona investigada debidamente citada no impedirá 
la práctica de la prueba preconstituida, si bien su defensa letrada, en todo caso, 
deberá estar presente. En caso de incomparecencia injustificada del defensor de la 
persona investigada o cuando haya razones de urgencia para proceder 
inmediatamente, el acto se sustanciará con el abogado de oficio expresamente 
designado al efecto.

La autoridad judicial asegurará la documentación de la declaración en soporte 
apto para la grabación del sonido y la imagen, debiendo el Letrado de la 
Administración de Justicia, de forma inmediata, comprobar la calidad de la grabación 
audiovisual. Se acompañará acta sucinta autorizada por el Letrado de la 
Administración de Justicia, que contendrá la identificación y firma de todas las 
personas intervinientes en la prueba preconstituida.

Para la valoración de la prueba preconstituida obtenida conforme a lo previsto en 
los párrafos anteriores, se estará a lo dispuesto en el artículo 730.2.»

Ocho. Se introduce un artículo 449 ter con el siguiente contenido:

«Artículo 449 ter.  
Cuando una persona menor de catorce años o una persona con discapacidad 

necesitada de especial protección deba intervenir en condición de testigo en un 
procedimiento judicial que tenga por objeto la instrucción de un delito de homicidio, 
lesiones, contra la libertad, contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra 
la libertad e indemnidad sexuales, contra la intimidad, contra las relaciones 
familiares, relativos al ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas, de 
organizaciones y grupos criminales y terroristas y de terrorismo, la autoridad judicial 
acordará, en todo caso, practicar la audiencia del menor como prueba preconstituida, 
con todas las garantías de la práctica de prueba en el juicio oral y de conformidad 
con lo establecido en el artículo anterior. Este proceso se realizará con todas las 
garantías de accesibilidad y apoyos necesarios.

La autoridad judicial podrá acordar que la audiencia del menor de catorce años 
se practique a través de equipos psicosociales que apoyarán al Tribunal de manera 
interdisciplinar e interinstitucional, recogiendo el trabajo de los profesionales que 
hayan intervenido anteriormente y estudiando las circunstancias personales, 
familiares y sociales de la persona menor o con discapacidad, para mejorar el 
tratamiento de los mismos y el rendimiento de la prueba. En este caso, las partes 
trasladarán a la autoridad judicial las preguntas que estimen oportunas quien, previo 
control de su pertinencia y utilidad, se las facilitará a las personas expertas. Una vez 
realizada la audiencia del menor, las partes podrán interesar, en los mismos 
términos, aclaraciones al testigo. La declaración siempre será grabada y el Juez, 
previa audiencia de las partes, podrá recabar del perito un informe dando cuenta del 
desarrollo y resultado de la audiencia del menor.

Para el supuesto de que la persona investigada estuviere presente en la 
audiencia del menor se evitará su confrontación visual con el testigo, utilizando para 
ello, si fuese necesario, cualquier medio técnico.
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Las medidas previstas en este artículo podrán ser aplicables cuando el delito 
tenga la consideración de leve.»

Nueve. Se modifican los apartados 6 y 7 del artículo 544 ter, que quedan redactados 
como sigue:

«6. Las medidas cautelares de carácter penal podrán consistir en cualesquiera 
de las previstas en la legislación procesal criminal. Sus requisitos, contenido y 
vigencia serán los establecidos con carácter general en esta ley. Se adoptarán por el 
Juez de instrucción atendiendo a la necesidad de protección integral e inmediata de 
la víctima y, en su caso, de las personas sometidas a su patria potestad, tutela, 
curatela, guarda o acogimiento.

7. Las medidas de naturaleza civil deberán ser solicitadas por la víctima o su 
representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal cuando existan hijos menores o 
personas con la capacidad judicialmente modificada, determinando su régimen de 
cumplimiento y, si procediera, las medidas complementarias a ellas que fueran 
precisas, siempre que no hubieran sido previamente acordadas por un órgano del 
orden jurisdiccional civil, y sin perjuicio de las medidas previstas en el artículo 158 del 
Código Civil. Cuando existan menores o personas con discapacidad necesitadas de 
especial protección que convivan con la víctima y dependan de ella, el Juez deberá 
pronunciarse en todo caso, incluso de oficio, sobre la pertenencia de la adopción de 
las referidas medidas.

Estas medidas podrán consistir en la forma en que se ejercerá la patria potestad, 
acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, atribución del uso y disfrute de la 
vivienda familiar, determinar el régimen de guarda y custodia, suspensión o 
mantenimiento del régimen de visitas, comunicación y estancia con los menores o 
personas con discapacidad necesitadas de especial protección, el régimen de 
prestación de alimentos, así como cualquier disposición que se considere oportuna a 
fin de apartarles de un peligro o de evitarles perjuicios.

Cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y 
existieran indicios fundados de que los hijos e hijas menores de edad hubieran 
presenciado, sufrido o convivido con la violencia a la que se refiere el apartado 1 de 
este artículo, la autoridad judicial, de oficio o a instancia de parte, suspenderá el 
régimen de visitas, estancia, relación o comunicación del inculpado respecto de los 
menores que dependan de él. No obstante, a instancia de parte, la autoridad judicial 
podrá no acordar la suspensión mediante resolución motivada en el interés superior 
del menor y previa evaluación de la situación de la relación paternofilial.

Las medidas de carácter civil contenidas en la orden de protección tendrán una 
vigencia temporal de treinta días. Si dentro de este plazo fuese incoado a instancia 
de la víctima o de su representante legal un proceso de familia ante la jurisdicción 
civil, las medidas adoptadas permanecerán en vigor durante los treinta días 
siguientes a la presentación de la demanda. En este término las medidas deberán 
ser ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por el Juez de primera instancia que 
resulte competente.»

Diez. Se introduce un artículo 703 bis con el siguiente contenido:

«Artículo 703 bis.  
Cuando en fase de instrucción, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 449 

bis y siguientes, se haya practicado como prueba preconstituida la declaración de un 
testigo, se procederá, a instancia de la parte interesada, a la reproducción en la vista 
de la grabación audiovisual, de conformidad con el artículo 730.2, sin que sea 
necesaria la presencia del testigo en la vista.

En los supuestos previstos en el artículo 449 ter, la autoridad judicial solo podrá 
acordar la intervención del testigo en el acto del juicio, con carácter excepcional, 
cuando sea interesada por alguna de las partes y considerada necesaria en 
resolución motivada, asegurando que la grabación audiovisual cuenta con los apoyos 
de accesibilidad cuando el testigo sea una persona con discapacidad.
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En todo caso, la autoridad judicial encargada del enjuiciamiento, a instancia de 
parte, podrá acordar su intervención en la vista cuando la prueba preconstituida no 
reúna todos los requisitos previstos en el artículo 449 bis y cause indefensión a 
alguna de las partes.»

Once. Se modifica el párrafo segundo del artículo 707, que queda redactado como sigue:
«Fuera de los casos previstos en el artículo 703 bis, cuando una persona menor 

de dieciocho años o una persona con discapacidad necesitada de especial 
protección deba intervenir en el acto del juicio, su declaración se llevará a cabo, 
cuando resulte necesario para impedir o reducir los perjuicios que para ella puedan 
derivar del desarrollo del proceso o de la práctica de la diligencia, evitando la 
confrontación visual con la persona inculpada. Con este fin podrá ser utilizado 
cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta prueba, incluyéndose la 
posibilidad de que los testigos puedan ser oídos sin estar presentes en la sala 
mediante la utilización de tecnologías de la comunicación accesible.»

Doce. Se modifica el artículo 730, que queda redactado como sigue:

«Artículo 730.  
1. Podrán también leerse o reproducirse a instancia de cualquiera de las partes 

las diligencias practicadas en el sumario, que, por causas independientes de la 
voluntad de aquellas, no puedan ser reproducidas en el juicio oral.

2. A instancia de cualquiera de las partes, se podrá reproducir la grabación 
audiovisual de la declaración de la víctima o testigo practicada como prueba 
preconstituida durante la fase de instrucción conforme a lo dispuesto en el artículo 
449 bis.»

Trece. Se adiciona un apartado 3 al artículo 777, con el siguiente contenido:
«3. Cuando una persona menor de catorce años o una persona con discapacidad 

necesitada de especial protección deba intervenir en condición de testigo, será de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 449 ter, debiendo la autoridad judicial practicar 
prueba preconstituida, siempre que el objeto del procedimiento sea la instrucción de 
alguno de los delitos relacionados en tal artículo.

A efectos de su valoración como prueba en sentencia, la parte a quien interese 
deberá instar en el juicio oral la reproducción de la grabación audiovisual, en los 
términos del artículo 730.2.»

Catorce. Se adiciona un apartado 2 y se reenumeran los apartados del 2 al 6, que pasan 
a ser del 3 al 7, en el artículo 788, con el siguiente contenido:

«2. Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 703 bis en cuanto a la no 
intervención en el acto del juicio del testigo, cuando se haya practicado prueba 
preconstituida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 449 bis y siguientes.»

Disposición final segunda.  Modificación del Código Civil, aprobado por Real Decreto de 
24 de julio de 1889.

Uno. Se modifica el artículo 92 del Código Civil, aprobado por Real Decreto de 24 de 
julio de 1889, que queda redactado como sigue:

«Artículo 92.  
1. La separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus 

obligaciones para con los hijos.
2. El Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el cuidado y 

la educación de los hijos menores, velará por el cumplimiento de su derecho a ser 
oídos y emitirá una resolución motivada en el interés superior del menor sobre esta 
cuestión.

3. En la sentencia se acordará la privación de la patria potestad cuando en el 
proceso se revele causa para ello.
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4. Los padres podrán acordar en el convenio regulador o el Juez podrá decidir, 
en beneficio de los hijos, que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por 
uno de los cónyuges.

5. Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando 
así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos 
lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento.

6. En todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y custodia, el Juez 
deberá recabar informe del Ministerio Fiscal, oír a los menores que tengan suficiente 
juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, las partes o 
miembros del Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, y valorar las alegaciones 
de las partes, la prueba practicada, y la relación que los padres mantengan entre sí y 
con sus hijos para determinar su idoneidad con el régimen de guarda.

7. No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los progenitores esté 
incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la 
libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de 
los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de 
las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios 
fundados de violencia doméstica o de género.

8. Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del apartado cinco de 
este artículo, el Juez, a instancia de una de las partes, con informe del Ministerio 
Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que solo 
de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor.

9. El Juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a que se refieren los 
apartados anteriores, de oficio o a instancia de parte, del Fiscal o miembros del 
Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, podrá recabar dictamen de especialistas 
debidamente cualificados, relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la patria 
potestad y del régimen de custodia de las personas menores de edad para asegurar 
su interés superior.

10. El Juez adoptará, al acordar fundadamente el régimen de guarda y custodia, 
así como el de estancia, relación y comunicación, las cautelas necesarias, 
procedentes y adecuadas para el eficaz cumplimiento de los regímenes establecidos, 
procurando no separar a los hermanos.»

Dos. Se modifica el artículo 154 del Código Civil, aprobado por Real Decreto de 24 de 
julio de 1889, que queda redactado como sigue:

«Artículo 154.  
Los hijos e hijas no emancipados están bajo la patria potestad de los 

progenitores.
La patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercerá siempre en interés 

de los hijos e hijas, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos, 
su integridad física y mental.

Esta función comprende los siguientes deberes y facultades:
1.º Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles 

una formación integral.
2.º Representarlos y administrar sus bienes.
3.º Decidir el lugar de residencia habitual de la persona menor de edad, que solo 

podrá ser modificado con el consentimiento de ambos progenitores o, en su defecto, 
por autorización judicial.

Si los hijos o hijas tuvieren suficiente madurez deberán ser oídos siempre antes 
de adoptar decisiones que les afecten sea en procedimiento contencioso o de mutuo 
acuerdo. En todo caso, se garantizará que puedan ser oídas en condiciones idóneas, 
en términos que les sean accesibles, comprensibles y adaptados a su edad, madurez 
y circunstancias, recabando el auxilio de especialistas cuando ello fuera necesario.

Los progenitores podrán, en el ejercicio de su función, recabar el auxilio de la 
autoridad.»
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Tres. Se modifica el artículo 158 del Código Civil, aprobado por Real Decreto de 24 de 
julio de 1889, que queda redactado como sigue:

«Artículo 158.  
El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del 

Ministerio Fiscal, dictará:
1.º Las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y proveer 

a las futuras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de este deber, por sus 
padres.

2.º Las disposiciones apropiadas a fin de evitar a los hijos perturbaciones 
dañosas en los caso de cambio de titular de la potestad de guarda.

3.º Las medidas necesarias para evitar la sustracción de los hijos menores por 
alguno de los progenitores o por terceras personas y, en particular, las siguientes:

a) Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa.
b) Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se 

hubiere expedido.
c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio 

del menor.
4.º La medida de prohibición a los progenitores, tutores, a otros parientes o a 

terceras personas de aproximarse al menor y acercarse a su domicilio o centro 
educativo y a otros lugares que frecuente, con respecto al principio de 
proporcionalidad.

5.º La medida de prohibición de comunicación con el menor, que impedirá a los 
progenitores, tutores, a otros parientes o a terceras personas establecer contacto 
escrito, verbal o visual por cualquier medio de comunicación o medio informático o 
telemático, con respeto al principio de proporcionalidad.

6.º La suspensión cautelar en el ejercicio de la patria potestad y/o en el ejercicio 
de la guarda y custodia, la suspensión cautelar del régimen de visitas y 
comunicaciones establecidos en resolución judicial o convenio judicialmente 
aprobado y, en general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de 
apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente 
a terceras personas.

En caso de posible desamparo del menor, el Juzgado comunicará las medidas a 
la Entidad Pública. Todas estas medidas podrán adoptarse dentro de cualquier 
proceso judicial o penal o bien en un expediente de jurisdicción voluntaria, en que la 
autoridad judicial habrá de garantizar la audiencia de la persona menor de edad, 
pudiendo el Tribunal ser auxiliado por personas externas para garantizar que pueda 
ejercitarse este derecho por sí misma.»

Cuatro. Se modifica el apartado 5 del artículo 172 del Código Civil, aprobado por Real 
Decreto de 24 de julio de 1889, que queda redactado como sigue:

«5. La Entidad Pública cesará en la tutela que ostente sobre los menores 
declarados en situación de desamparo cuando constate, mediante los 
correspondientes informes, la desaparición de las causas que motivaron su asunción, 
por alguno de los supuestos previstos en los artículos 276 y 277.1, y cuando 
compruebe fehacientemente alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el menor se ha trasladado voluntariamente a otro país.
b) Que el menor se encuentra en el territorio de otra comunidad autónoma, en 

cuyo caso se procederá al traslado del expediente de protección y cuya Entidad 
Pública hubiere dictado resolución sobre declaración de situación de desamparo y 
asumido su tutela o medida de protección correspondiente, o entendiere que ya no 
es necesario adoptar medidas de protección a tenor de la situación del menor.

c) Que hayan transcurrido doce meses desde que el menor abandonó 
voluntariamente el centro de protección, encontrándose en paradero desconocido.

La guarda provisional cesará por las mismas causas que la tutela.»
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Disposición final tercera.  Modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, 
General Penitenciaria.

Se introduce un artículo sesenta y seis bis en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de 
septiembre, General Penitenciaria, con el siguiente contenido:

«Artículo sesenta y seis bis.  
1. La Administración penitenciaria elaborará programas específicos para las 

personas internas que hayan sido condenadas por delitos relacionados con la 
violencia contra la infancia y adolescencia, al objeto de desarrollar en ellos una 
actitud de respeto hacia los derechos de niños, niñas y adolescentes, en los términos 
que se determinen reglamentariamente.

2. Las Juntas de Tratamiento valorarán, en las progresiones de grado, concesión 
de permisos y concesión de la libertad condicional, el seguimiento y 
aprovechamiento de dichos programas específicos por parte de las personas 
internas a que se refiere el apartado anterior.»

Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial.

La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, queda modificada de la forma 
siguiente:

Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 307, que queda redactado en los siguientes 
términos:

«2. El curso de selección incluirá necesariamente: un programa teórico de 
formación multidisciplinar, un período de prácticas tuteladas en diferentes órganos de 
todos los órdenes jurisdiccionales y un período en el que los jueces y juezas en 
prácticas desempeñarán funciones de sustitución y refuerzo. Solamente la 
superación de cada uno de ellos posibilitará el acceso al siguiente.

En la fase teórica de formación multidisciplinar se incluirá el estudio en 
profundidad de las materias que integran el principio de no discriminación y la 
igualdad entre hombres y mujeres, y en particular de la legislación especial para la 
lucha contra la violencia sobre la mujer en todas sus formas. Asimismo, incluirá el 
estudio en profundidad de la legislación nacional e internacional sobre los derechos 
de la infancia y la adolescencia, con especial atención a la Convención sobre los 
Derechos del Niño y sus observaciones generales.»

Dos. Se modifica el artículo 310, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 310.  
Todas las pruebas selectivas para el ingreso y la promoción en las Carreras 

Judicial y Fiscal contemplarán el estudio del principio de igualdad entre mujeres y 
hombres, incluyendo las medidas contra la violencia de género, y su aplicación con 
carácter transversal en el ámbito de la función jurisdiccional.

El temario deberá garantizar la adquisición de conocimientos sobre el principio de 
no discriminación y especialmente de igualdad entre mujeres y hombres y, en 
particular, de la normativa específica dictada para combatir la violencia sobre la 
mujer, incluyendo la de la Unión Europea y la de tratados e instrumentos 
internacionales en materia de igualdad, discriminación y violencia contra las mujeres 
ratificados por España.

Asimismo, las pruebas selectivas contemplarán el estudio de la tutela judicial de 
los derechos de la infancia y la adolescencia, su protección y la aplicación del 
principio del interés superior de la persona menor de edad. El temario deberá 
garantizar la adquisición de conocimientos sobre normativa interna, europea e 
internacional, con especial atención a la Convención sobre los Derechos del Niño y 
sus observaciones generales.»
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Tres. Se modifica el apartado 5 del artículo 433 bis, que queda redactado en los 
siguientes términos:

«5. El Plan de Formación Continuada de la Carrera Judicial contendrá cursos 
específicos de naturaleza multidisciplinar sobre la tutela judicial del principio de 
igualdad entre mujeres y hombres, la discriminación por cuestión de sexo, la múltiple 
discriminación y la violencia ejercida sobre las mujeres, así como la trata en todas 
sus formas y manifestaciones y la capacitación en la aplicación de la perspectiva de 
género en la interpretación y aplicación del Derecho, además de incluir dicha 
formación de manera transversal en el resto de cursos.

Asimismo, el Plan de Formación Continuada contemplará cursos específicos de 
naturaleza disciplinar sobre la tutela judicial de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. En todo caso, en los cursos de formación se introducirá el enfoque de 
la discapacidad de los niños, niñas y adolescentes.»

Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 434, que queda redactado en los 
siguientes términos:

«2. Tendrá como función la colaboración con el Ministerio de Justicia en la 
selección, formación inicial y continuada de los miembros de la Carrera Fiscal, el 
Cuerpo de Letrados y demás personal al servicio de la Administración de Justicia.

El Centro de Estudios Jurídicos impartirá anualmente cursos de formación sobre 
el principio de igualdad entre mujeres y hombres y su aplicación con carácter 
transversal a quienes integren la Carrera Fiscal, el Cuerpo de Letrados y demás 
personal al servicio de la Administración de Justicia, así como sobre la detección 
precoz y el tratamiento de situaciones de violencia de género.

Asimismo, el Centro de Estudios Jurídicos impartirá anualmente cursos 
específicos de naturaleza multidisciplinar sobre la tutela judicial de los derechos de la 
infancia y la adolescencia. En todo caso, en los cursos de formación se introducirá el 
enfoque de la discapacidad de los niños, niñas y adolescentes.»

Cinco. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 480 que quedan redactados como 
sigue:

«Artículo 480.  
3. Los Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses son 

funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional de Titulados Superiores 
al servicio de la Administración de Justicia. Atendiendo a la actividad técnica y 
científica del Instituto, dentro del citado Cuerpo podrán establecerse especialidades.

Son funciones del Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses la asistencia técnica en las materias de sus disciplinas 
profesionales a autoridades judiciales, gubernativas, al Ministerio Fiscal y a los 
médicos forenses, en el curso de las actuaciones judiciales o en las diligencias 
previas de investigación. A tal efecto llevarán a cabo los análisis e investigación que 
les sean solicitados, emitirán los dictámenes e informes pertinentes y evacuarán las 
consultas que les sean planteadas por las autoridades citadas, así como por los 
particulares en el curso de procesos judiciales y por organismos o empresas públicas 
que afecten al interés general, y contribuirán a la prevención de intoxicaciones.

Prestarán sus servicios en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses, así como en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y en las 
unidades administrativas que se establezcan, en los supuestos y condiciones que se 
determinen en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.

4. Los Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses son funcionarios de carrera que constituyen un cuerpo nacional de auxilio 
especializado al servicio de la Administración de Justicia y realizarán funciones de 
auxilio técnico especializado en las actividades científicas y de investigación propias 
del citado Instituto, así como de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Prestarán servicio, en los supuestos y condiciones que se establezcan en las 
relaciones de puestos de trabajo de los citados organismos.»
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Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de 
Publicidad.

Se modifica el párrafo a) del artículo 3 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General 
de Publicidad, que queda redactado en los siguientes términos:

«a) La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los 
valores y derechos reconocidos en la Constitución Española, especialmente a los 
que se refieren sus artículos 14, 18 y 20, apartado 4.

Se entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios que presenten a las 
mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular y directamente 
su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se 
pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados 
que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a generar la 
violencia a que se refiere la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género.

Asimismo, se entenderá incluida en la previsión anterior cualquier forma de 
publicidad que coadyuve a generar violencia o discriminación en cualquiera de sus 
manifestaciones sobre las personas menores de edad, o fomente estereotipos de 
carácter sexista, racista, estético o de carácter homofóbico o transfóbico o por 
razones de discapacidad.»

Disposición final sexta.  Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal.

Se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que queda 
redactada en los siguientes términos:

Uno. Se modifica la circunstancia 4.ª del artículo 22, que queda redactada como sigue:
«4.ª Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de 

discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, 
raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de 
género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que 
padezca o su discapacidad, con independencia de que tales condiciones o 
circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la 
conducta.»

Dos. Se modifica el párrafo b) del artículo 39, que queda redactado como sigue:
«b) Las de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, 

industria o comercio, u otras actividades, sean o no retribuidas, o de los derechos de 
patria potestad, tutela, guarda o curatela, tenencia de animales, derecho de sufragio 
pasivo o de cualquier otro derecho.»

Tres. Se modifica el artículo 45, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 45.  
La inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio u otras 

actividades, sean o no retribuidas, o cualquier otro derecho, que ha de concretarse 
expresa y motivadamente en la sentencia, priva a la persona penada de la facultad 
de ejercerlos durante el tiempo de la condena. La autoridad judicial podrá restringir la 
inhabilitación a determinadas actividades o funciones de la profesión u oficio, 
retribuido o no, permitiendo, si ello fuera posible, el ejercicio de aquellas funciones no 
directamente relacionadas con el delito cometido.»

Cuatro. Se modifica el artículo 46, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 46.  
La inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, 

guarda o acogimiento, priva a la persona condenada de los derechos inherentes a la 
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primera, y supone la extinción de las demás, así como la incapacidad para obtener 
nombramiento para dichos cargos durante el tiempo de la condena. La pena de 
privación de la patria potestad implica la pérdida de la titularidad de la misma, 
subsistiendo aquellos derechos de los que sea titular el hijo o la hija respecto de la 
persona condenada que se determinen judicialmente. La autoridad judicial podrá 
acordar estas penas respecto de todas o algunas de las personas menores de edad 
o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que estén a cargo 
de la persona condenada.

Para concretar qué derechos de las personas menores de edad o personas con 
discapacidad han de subsistir en caso de privación de la patria potestad y para 
determinar respecto de qué personas se acuerda la pena, la autoridad judicial 
valorará el interés superior de la persona menor de edad o con discapacidad, en 
relación a las circunstancias del caso concreto.

A los efectos de este artículo, la patria potestad comprende tanto la regulada en 
el Código Civil, incluida la prorrogada y la rehabilitada, como las instituciones 
análogas previstas en la legislación civil de las comunidades autónomas.»

Cinco. Se modifica el párrafo introductorio del artículo 49, que queda redactado en los 
siguientes términos:

«Los trabajos en beneficio de la comunidad, que no podrán imponerse sin el 
consentimiento de la persona condenada, le obligan a prestar su cooperación no 
retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir, en 
relación con delitos de similar naturaleza al cometido por la persona condenada, en 
labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, 
así como en la participación de la persona condenada en talleres o programas 
formativos de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual, 
resolución pacífica de conflictos, parentalidad positiva y otros similares. Su duración 
diaria no podrá exceder de ocho horas y sus condiciones serán las siguientes:»

Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 57, que queda redactado como sigue:
«1. Las autoridades judiciales, en los delitos de homicidio, aborto, lesiones, 

contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, trata de seres humanos, 
contra la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen 
y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio, el orden socioeconómico y las 
relaciones familiares, atendiendo a la gravedad de los hechos o al peligro que el 
delincuente represente, podrán acordar en sus sentencias la imposición de una o 
varias de las prohibiciones contempladas en el artículo 48, por un tiempo que no 
excederá de diez años si el delito fuera grave, o de cinco si fuera menos grave.

No obstante lo anterior, si la persona condenada lo fuera a pena de prisión y el 
Juez o Tribunal acordara la imposición de una o varias de dichas prohibiciones, lo 
hará por un tiempo superior entre uno y diez años al de la duración de la pena de 
prisión impuesta en la sentencia, si el delito fuera grave, y entre uno y cinco años, si 
fuera menos grave. En este supuesto, la pena de prisión y las prohibiciones antes 
citadas se cumplirán necesariamente por la persona condenada de forma 
simultánea.»

Siete. Se modifica el párrafo 6.ª del apartado 1 del artículo 83, que queda redactado 
como sigue:

«6.ª Participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, 
sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de los animales, de igualdad 
de trato y no discriminación, resolución pacífica de conflictos, parentalidad positiva y 
otros similares.»

Ocho. Se modifica el artículo 107, que queda redactado como sigue:

«Artículo 107.  
La autoridad judicial podrá decretar razonadamente la medida de inhabilitación 

para el ejercicio de determinado derecho, profesión, oficio, industria o comercio, 
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cargo o empleo u otras actividades, sean o no retribuidas, por un tiempo de uno a 
cinco años, cuando la persona haya cometido con abuso de dicho ejercicio, o en 
relación con él, un hecho delictivo, y cuando de la valoración de las circunstancias 
concurrentes pueda deducirse el peligro de que vuelva a cometer el mismo delito u 
otros semejantes, siempre que no sea posible imponerle la pena correspondiente por 
encontrarse en alguna de las situaciones previstas en los números 1.º, 2.º y 3.º del 
artículo 20.»

Nueve. Se modifica el párrafo 5.º del apartado 1 del artículo 130, que queda redactado 
como sigue:

«5.º Por el perdón de la persona ofendida, cuando se trate de delitos leves 
perseguibles a instancias de la persona agraviada o la ley así lo prevea. El perdón 
habrá de ser otorgado de forma expresa antes de que se haya dictado sentencia, a 
cuyo efecto la autoridad judicial sentenciadora deberá oír a la persona ofendida por 
el delito antes de dictarla.

En los delitos cometidos contra personas menores de edad o personas con 
discapacidad necesitadas de especial protección que afecten a bienes jurídicos 
eminentemente personales, el perdón de la persona ofendida no extingue la 
responsabilidad criminal.»

Diez. Se modifica el apartado 1 del artículo 132, que queda redactado como sigue:
«1. Los términos previstos en el artículo precedente se computarán desde el día 

en que se haya cometido la infracción punible. En los casos de delito continuado, 
delito permanente, así como en las infracciones que exijan habitualidad, tales 
términos se computarán, respectivamente, desde el día en que se realizó la última 
infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta.

En los delitos de aborto no consentido, lesiones, contra la libertad, de torturas y 
contra la integridad moral, contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la 
inviolabilidad del domicilio, y contra las relaciones familiares, excluidos los delitos 
contemplados en el párrafo siguiente, cuando la víctima fuere una persona menor de 
dieciocho años, los términos se computarán desde el día en que ésta haya 
alcanzado la mayoría de edad, y si falleciere antes de alcanzarla, a partir de la fecha 
del fallecimiento.

En los delitos de tentativa de homicidio, de lesiones de los artículos 149 y 150, en 
el delito de maltrato habitual previsto en el artículo 173.2, en los delitos contra la 
libertad, en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual y en los delitos de trata 
de seres humanos, cuando la víctima fuere una persona menor de dieciocho años, 
los términos se computarán desde que la víctima cumpla los treinta y cinco años de 
edad, y si falleciere antes de alcanzar esa edad, a partir de la fecha del 
fallecimiento.»

Once. Se modifica el artículo 140 bis, que queda redactado como sigue:

«Artículo 140 bis.  
1. A las personas condenadas por la comisión de uno o más delitos 

comprendidos en este título se les podrá imponer además una medida de libertad 
vigilada.

2. Si la víctima y quien sea autor de los delitos previstos en los tres artículos 
precedentes tuvieran un hijo o hija en común, la autoridad judicial impondrá, respecto 
de este, la pena de privación de la patria potestad.

La misma pena se impondrá cuando la víctima fuere hijo o hija del autor, respecto 
de otros hijos e hijas, si existieren.»

Doce. Se introduce un artículo 143 bis, con el siguiente contenido:

«Artículo 143 bis.  
La distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier 

otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos 
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específicamente destinados a promover, fomentar o incitar al suicidio de personas 
menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección 
será castigada con la pena de prisión de uno a cuatro años.

Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para 
la retirada de los contenidos a los que se refiere el párrafo anterior, para la 
interrupción de los servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o 
para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero.»

Trece. Se modifica el apartado 3.º del artículo 148, que queda redactado como sigue:
«3.º Si la víctima fuere menor de catorce años o persona con discapacidad 

necesitada de especial protección.»
Catorce. Se modifica el artículo 156 ter, que queda redactado como sigue:

«Artículo 156 ter.  
La distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier 

otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos 
específicamente destinados a promover, fomentar o incitar a la autolesión de 
personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial 
protección será castigada con la pena de prisión de seis meses a tres años.

Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para 
la retirada de los contenidos a los que se refiere el párrafo anterior, para la 
interrupción de los servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o 
para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero.»

Quince. Se introduce el artículo 156 quater, con el siguiente contenido:

«Artículo 156 quater.  
A las personas condenadas por la comisión de uno o más delitos comprendidos 

en este Título, cuando la víctima fuere alguna de las personas a que se refiere el 
apartado 2 del artículo 173, se les podrá imponer además una medida de libertad 
vigilada.»

Dieciséis. Se introduce el artículo 156 quinquies, con el siguiente contenido:

«Artículo 156 quinquies.  
A las personas condenadas por la comisión de alguno de los delitos previstos en 

los artículos 147.1, 148, 149, 150 y 153 en los que la víctima sea una persona menor 
de edad se les podrá imponer, además de las penas que procedan, la pena de 
inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio u otras actividades, sean o no 
retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, 
por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de 
privación de libertad impuesta en la sentencia o por un tiempo de dos a cinco años 
cuando no se hubiere impuesto una pena de prisión, en ambos casos se atenderá 
proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los delitos cometidos y a 
las circunstancias que concurran en la persona condenada.»

Diecisiete. Se modifica el apartado 1 del artículo 177 bis, que queda redactado como 
sigue:

«1. Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata 
de seres humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o 
con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una 
situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o 
extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el 
consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, 
transportare, trasladare, acogiere, o recibiere, incluido el intercambio o transferencia 
de control sobre esas personas, con cualquiera de las finalidades siguientes:
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a) La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas 
similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad.

b) La explotación sexual, incluyendo la pornografía.
c) La explotación para realizar actividades delictivas.
d) La extracción de sus órganos corporales.
e) La celebración de matrimonios forzados.
Existe una situación de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en 

cuestión no tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso.
Cuando la víctima de trata de seres humanos fuera una persona menor de edad 

se impondrá, en todo caso, la pena de inhabilitación especial para cualquier 
profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y 
directo con personas menores de edad, por un tiempo superior entre seis y veinte 
años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta.»

Dieciocho. Se modifican las circunstancias 3.ª y 4.ª del apartado 1 del artículo 180, que 
quedan redactadas como sigue:

«3.ª Cuando los hechos se cometan contra una persona que se halle en una 
situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad 
o por cualquier otra circunstancia, salvo lo dispuesto en el artículo 183.

4.ª Cuando, para la ejecución del delito, la persona responsable se hubiera 
prevalido de una situación de convivencia o de una relación de superioridad o 
parentesco, por ser ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con 
la víctima.»

Diecinueve. Se modifican las letras a) y d) del apartado 4 del artículo 183, que quedan 
redactadas como sigue:

«a) Cuando la víctima se halle en una situación de especial vulnerabilidad por 
razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia, y, en 
todo caso, cuando sea menor de cuatro años.

d) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se hubiera prevalido de 
una situación de convivencia o de una relación de superioridad o parentesco, por ser 
ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima.»

Veinte. Se modifica el artículo 183 quater, que queda redactado como sigue:

«Artículo 183 quater.  
El consentimiento libre del menor de dieciséis años, excepto en los casos del 

artículo 183.2 del Código Penal, excluirá la responsabilidad penal por los delitos 
previstos en este capítulo cuando el autor sea una persona próxima al menor por 
edad y grado de desarrollo o madurez física y psicológica.»

Veintiuno. Se modifican las letras a) y b) del apartado 3 del artículo 188, que quedan 
redactadas como sigue:

«a) Cuando la víctima se halle en una situación de especial vulnerabilidad por 
razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia.

b) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se hubiera prevalido de 
una situación de convivencia o de una relación de superioridad o parentesco, por ser 
ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima.»

Veintidós. Se modifican las letras b), c) y g) del apartado 2 del artículo 189, que quedan 
redactadas como sigue:

«b) Cuando los hechos revistan un carácter particularmente degradante o 
vejatorio, se emplee violencia física o sexual para la obtención del material 
pornográfico o se representen escenas de violencia física o sexual.

c) Cuando se utilice a personas menores de edad que se hallen en una situación 
de especial vulnerabilidad por razón de enfermedad, discapacidad o por cualquier 
otra circunstancia.
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g) Cuando el responsable sea ascendiente, tutor, curador, guardador, maestro o 
cualquier otra persona encargada, de hecho, aunque fuera provisionalmente, o de 
derecho, de la persona menor de edad o persona con discapacidad necesitada de 
especial protección, o se trate de cualquier persona que conviva con él o de otra 
persona que haya actuado abusando de su posición reconocida de confianza o 
autoridad.»

Veintitrés. Se modifica el artículo 189 bis, que queda redactado como sigue:

«Artículo 189 bis.  
La distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier 

otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos 
específicamente destinados a promover, fomentar o incitar a la comisión de los 
delitos previstos en este capítulo y en los capítulos II bis y IV del presente título será 
castigada con la pena de multa de seis a doce meses o pena de prisión de uno a tres 
años.

Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para 
la retirada de los contenidos a los que se refiere el párrafo anterior, para la 
interrupción de los servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o 
para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero.»

Veinticuatro. Se introduce el artículo 189 ter, con el siguiente contenido:

«Artículo 189 ter.  
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica 

sea responsable de los delitos comprendidos en este Capítulo, se le impondrán las 
siguientes penas:

a) Multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido, si el delito cometido por la 
persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.

b) Multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido, si el delito cometido por la 
persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en 
el anterior inciso.

c) Multa del doble al triple del beneficio obtenido, en el resto de los casos.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, las autoridades judiciales 

podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del 
artículo 33.»

Veinticinco. Se modifica el apartado 3 del artículo 192, que queda redactado como sigue:
«3. La autoridad judicial podrá imponer razonadamente, además, la pena de 

privación de la patria potestad o la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de 
los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, por el 
tiempo de seis meses a seis años, y la pena de inhabilitación para empleo o cargo 
público o ejercicio de la profesión u oficio, retribuido o no, por el tiempo de seis 
meses a seis años.

La autoridad judicial impondrá a las personas responsables de los delitos 
comprendidos en el presente título, sin perjuicio de las penas que correspondan con 
arreglo a los artículos precedentes, una pena de inhabilitación especial para 
cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto 
regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo superior entre cinco 
y veinte años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en la 
sentencia si el delito fuera grave, y entre dos y veinte años si fuera menos grave, en 
ambos casos se atenderá proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de 
los delitos cometidos y a las circunstancias que concurran en la persona 
condenada.»

Veintiséis. Se modifica el artículo 201, que queda redactado como sigue:
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«1. Para proceder por los delitos previstos en este Capítulo será necesaria 
denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

2. No será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior para proceder por 
los hechos descritos en el artículo 198 de este Código, ni cuando la comisión del 
delito afecte a los intereses generales, a una pluralidad de personas o si la víctima es 
una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial 
protección.

3. El perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la 
acción penal sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 130.1.5.º, párrafo segundo.»

Veintisiete. Se modifica el apartado 3 del artículo 215, que queda redactado como sigue:
«El perdón de la persona ofendida extingue la acción penal, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 130.1.5.º, párrafo segundo de este Código.»
Veintiocho. Se modifica el apartado 2 del artículo 220, que queda redactado como sigue:

«2. La misma pena se impondrá a quien ocultare o entregare a terceros una 
persona menor de dieciocho años para alterar o modificar su filiación.»

Veintinueve. Se modifica el apartado 2 del artículo 225 bis, que queda redactado como 
sigue:

«2. A los efectos de este artículo, se considera sustracción:
1.º El traslado de una persona menor de edad de su lugar de residencia habitual 

sin consentimiento del otro progenitor o de las personas o instituciones a las cuales 
estuviese confiada su guarda o custodia.

2.º La retención de una persona menor de edad incumpliendo gravemente el 
deber establecido por resolución judicial o administrativa.»

Treinta. Se modifica el párrafo tercero del artículo 267, que queda redactado como sigue:
«En estos casos, el perdón de la persona ofendida extingue la acción penal.»

Treinta y uno. Se modifica el artículo 314, que queda redactado como sigue:

«Artículo 314.  
Quienes produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, 

contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su situación 
familiar, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, 
orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de 
exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, por ostentar la 
representación legal o sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros 
trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del 
Estado español, y no restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras 
requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos que se 
hayan derivado, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años o 
multa de doce a veinticuatro meses.»

Treinta y dos. Se introduce un nuevo artículo 361 bis, que queda redactado como sigue:

«Artículo 361 bis.  
La distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier 

otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos 
específicamente destinados a promover o facilitar, entre personas menores de edad 
o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, el consumo de 
productos, preparados o sustancias o la utilización de técnicas de ingestión o 
eliminación de productos alimenticios cuyo uso sea susceptible de generar riesgo 
para la salud de las personas será castigado con la pena de multa de seis a doce 
meses o pena de prisión de uno a tres años.
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Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para 
la retirada de los contenidos a los que se refiere el párrafo anterior, para la 
interrupción de los servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o 
para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero.»

Treinta y tres. Se modifica el artículo 511, que queda redactado como sigue:

«Artículo 511.  
1. Incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a 

veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo 
de uno a tres años el particular encargado de un servicio público que deniegue a una 
persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o 
creencias, su situación familiar, pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen 
nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de 
género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su 
discapacidad.

2. Las mismas penas serán aplicables cuando los hechos se cometan contra una 
asociación, fundación, sociedad o corporación o contra sus miembros por razón de 
su ideología, religión o creencias, su situación familiar, la pertenencia de sus 
miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su 
sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de 
aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad.

3. Los funcionarios públicos que cometan alguno de los hechos previstos en este 
artículo, incurrirán en las mismas penas en su mitad superior y en la de inhabilitación 
especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años.

4. En todos los casos se impondrá además la pena de inhabilitación especial 
para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, 
por un tiempo superior entre uno y tres años al de la duración de la pena impuesta si 
esta fuera de privación de libertad, cuando la pena impuesta fuera de multa, la pena 
de inhabilitación especial tendrá una duración de uno a tres años. En todo caso se 
atenderá proporcionalmente a la gravedad del delito y a las circunstancias que 
concurran en el delincuente.»

Treinta y cuatro. Se modifica el artículo 512, que queda redactado como sigue:

«Artículo 512.  
Quienes en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales 

denegaren a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su 
ideología, religión o creencias, su situación familiar, su pertenencia a una etnia, raza 
o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de 
género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que 
padezca o su discapacidad, incurrirán en la pena de inhabilitación especial para el 
ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio e inhabilitación especial para 
profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por un 
periodo de uno a cuatro años.»

Treinta y cinco. Se modifica el apartado 4.º del artículo 515, que queda redactado como 
sigue:

«4.º Las que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, 
hostilidad, discriminación o violencia contra personas, grupos o asociaciones por 
razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de 
alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, 
orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de 
exclusión social, situación familiar, enfermedad o discapacidad.»
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Disposición final séptima.  Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia 
jurídica gratuita.

Se modifica el párrafo g) del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia 
jurídica gratuita que queda redactado como sigue:

«g) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el 
derecho de asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las 
víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en 
aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su 
condición de víctimas, así como a las personas menores de edad y las personas con 
discapacidad necesitadas de especial protección cuando sean víctimas de delitos de 
homicidio, de lesiones de los artículos 149 y 150, en el delito de maltrato habitual 
previsto en el artículo 173.2, en los delitos contra la libertad, en los delitos contra la 
libertad e indemnidad sexual y en los delitos de trata de seres humanos.

Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de 
la víctima, siempre que no fueran partícipes en los hechos.

A los efectos de la concesión del beneficio de justicia gratuita, la condición de 
víctima se adquirirá cuando se formule denuncia o querella, o se inicie un 
procedimiento penal, por alguno de los delitos a que se refiere esta letra, y se 
mantendrá mientras permanezca en vigor el procedimiento penal o cuando, tras su 
finalización, se hubiere dictado sentencia condenatoria. El beneficio de justifica 
gratuita se perderá tras la firmeza de la sentencia absolutoria, o del sobreseimiento 
definitivo o provisional por no resultar acreditados los hechos delictivos, sin la 
obligación de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta 
ese momento.

En los distintos procesos que puedan iniciarse como consecuencia de la 
condición de víctima de los delitos a que se refiere esta letra y, en especial, en los de 
violencia de género, deberá ser el mismo abogado el que asista a aquella, siempre 
que con ello se garantice debidamente su derecho de defensa.»

Disposición final octava.  Modificación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, queda modificada en 
los siguientes términos:

Uno. Se modifica el primer párrafo y la letra c) del apartado 5 del artículo 2, que quedan 
redactados como sigue:

«5. Toda resolución de cualquier orden jurisdiccional y toda medida en el interés 
superior de la persona menor de edad deberá ser adoptada respetando las debidas 
garantías del proceso y, en particular:

[...]
c) La participación de progenitores, tutores o representantes legales del menor o 

de un defensor judicial si hubiera conflicto de interés o discrepancia con ellos y del 
Ministerio Fiscal en el proceso en defensa de sus intereses. Se presumirá que existe 
un conflicto de interés cuando la opinión de la persona menor de edad sea contraria 
a la medida que se adopte sobre ella o suponga una restricción de sus derechos.»

Dos. Se modifica el artículo 12, que queda redactado como sigue:

«Artículo 12.  Actuaciones de protección.
1. La protección de los menores por los poderes públicos se realizará mediante la 

prevención, detección y reparación de situaciones de riesgo, con el establecimiento 
de los servicios y recursos adecuados para tal fin, el ejercicio de la guarda y, en los 
casos de declaración de desamparo, la asunción de la tutela por ministerio de la ley. 
En las actuaciones de protección deberán primar, en todo caso, las medidas 
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familiares frente a las residenciales, las estables frente a las temporales y las 
consensuadas frente a las impuestas.

2. Los poderes públicos velarán para que los progenitores, tutores, guardadores 
o acogedores, desarrollen adecuadamente sus responsabilidades y les facilitarán 
servicios accesibles de prevención, asesoramiento y acompañamiento en todas las 
áreas que afectan al desarrollo de los menores.

3. Cuando los menores se encuentren bajo la patria potestad, tutela, guarda o 
acogimiento de una víctima de violencia de género o doméstica, las actuaciones de 
los poderes públicos estarán encaminadas a garantizar el apoyo necesario para 
procurar la permanencia de los menores, con independencia de su edad, con 
aquella, así como su protección, atención especializada y recuperación.

4. Cuando no pueda ser establecida la mayoría de edad de una persona, será 
considerada menor de edad a los efectos de lo previsto en esta ley, en tanto se 
determina su edad. A tal efecto, el Fiscal deberá realizar un juicio de 
proporcionalidad que pondere adecuadamente las razones por las que se considera 
que el pasaporte o documento equivalente de identidad presentado, en su caso, no 
es fiable. La realización de pruebas médicas para la determinación de la edad de los 
menores se someterá al principio de celeridad, exigirá el previo consentimiento 
informado del afectado y se llevará a cabo con respeto a su dignidad y sin que 
suponga un riesgo para su salud, no pudiendo aplicarse indiscriminadamente. No 
podrán realizarse, en ningún caso, desnudos integrales, exploraciones genitales u 
otras pruebas médicas especialmente invasivas.

Asimismo, una vez adoptada la medida de guarda o tutela respecto a personas 
menores de edad que hayan llegado solas a España, las Entidades Públicas 
comunicarán la adopción de dicha medida al Ministerio del Interior, a efectos de 
inscripción en el Registro Estatal correspondiente.

5. Las Entidades Públicas garantizarán los derechos reconocidos en esta ley a 
las personas menores de edad desde el momento que accede por primera vez a un 
recurso de protección y proporcionarán una atención inmediata integral y adecuada a 
sus necesidades, evitando la prolongación de las medidas de carácter provisional y 
de la estancia en los recursos de primera acogida.

6. Cualquier medida de protección no permanente que se adopte respecto de 
menores de tres años se revisará cada tres meses, y respecto de mayores de esa 
edad se revisará cada seis meses. En los acogimientos permanentes la revisión 
tendrá lugar el primer año cada seis meses y, a partir del segundo año, cada doce 
meses.

7. Además, de las distintas funciones atribuidas por ley, la Entidad Pública 
remitirá al Ministerio Fiscal informe justificativo de la situación de un determinado 
menor cuando este se haya encontrado en acogimiento residencial o acogimiento 
familiar temporal durante un periodo superior a dos años, debiendo justificar la 
Entidad Pública las causas por las que no se ha adoptado una medida protectora de 
carácter más estable en ese intervalo,

8. Los poderes públicos garantizarán los derechos y obligaciones de los menores 
con discapacidad en lo que respecta a su custodia, tutela, guarda, adopción o 
instituciones similares, velando al máximo por el interés superior del menor. 
Asimismo, garantizarán que los menores con discapacidad tengan los mismos 
derechos respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos estos derechos y a fin de 
prevenir su ocultación, abandono, negligencia o segregación velarán porque se 
proporcione con anticipación información, servicios y apoyo generales a los menores 
con discapacidad y a sus familias.»

Tres. Se modifica el apartado 1, que queda redactado como sigue, y se suprimen los 
apartados 4 y 5 del artículo 13:

«1. Toda persona o autoridad, especialmente aquellas que por su profesión, 
oficio o actividad detecten una situación de riesgo o posible desamparo de una 
persona menor de edad, lo comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos, 
sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.»
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Cuatro. Se introduce un artículo 14 bis con el siguiente contenido:

«Artículo 14 bis.  Actuaciones en casos de urgencia.
1. Cuando la urgencia del caso lo requiera, sin perjuicio de la guarda provisional 

a la que se refiere el artículo anterior y el artículo 172.4 del Código Civil, la actuación 
de los servicios sociales será inmediata.

2. La atención en casos de urgencia a que se refiere este artículo no está sujeta 
a requisitos procedimentales ni de forma, y se entiende en todo caso sin perjuicio del 
deber de prestar a las personas menores de edad el auxilio inmediato que precisen.»

Cinco. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 17, que quedan redactados como 
sigue:

«1. Se considerará situación de riesgo aquella en la que, a causa de 
circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, la persona 
menor de edad se vea perjudicada en su desarrollo personal, familiar, social o 
educativo, en su bienestar o en sus derechos de forma que, sin alcanzar la entidad, 
intensidad o persistencia que fundamentarían su declaración de situación de 
desamparo y la asunción de la tutela por ministerio de la ley, sea precisa la 
intervención de la administración pública competente, para eliminar, reducir o 
compensar las dificultades o inadaptación que le afectan y evitar su desamparo y 
exclusión social, sin tener que ser separado de su entorno familiar.

2. Serán considerados como indicadores de riesgo, entre otros:
a) La falta de atención física o psíquica del niño, niña o adolescente por parte de 

los progenitores, o por las personas que ejerzan la tutela, guarda, o acogimiento, que 
comporte un perjuicio leve para la salud física o emocional del niño, niña o 
adolescente cuando se estime, por la naturaleza o por la repetición de los episodios, 
la posibilidad de su persistencia o el agravamiento de sus efectos.

b) La negligencia en el cuidado de las personas menores de edad y la falta de 
seguimiento médico por parte de los progenitores, o por las personas que ejerzan la 
tutela, guarda o acogimiento.

c) La existencia de un hermano o hermana declarado en situación de riesgo o 
desamparo, salvo que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma 
evidente.

d) La utilización, por parte de los progenitores, o de quienes ejerzan funciones de 
tutela, guarda o acogimiento, del castigo habitual y desproporcionado y de pautas de 
corrección violentas que, sin constituir un episodio severo o un patrón crónico de 
violencia, perjudiquen su desarrollo.

e) La evolución negativa de los programas de intervención seguidos con la 
familia y la obstrucción a su desarrollo o puesta en marcha.

f) Las prácticas discriminatorias, por parte de los responsables parentales, contra 
los niños, niñas y adolescentes que conlleven un perjuicio para su bienestar y su 
salud mental y física, en particular:

1.º Las actitudes discriminatorias que por razón de género, edad o discapacidad 
puedan aumentar las posibilidades de confinamiento en el hogar, la falta de acceso a 
la educación, las escasas oportunidades de ocio, la falta de acceso al arte y a la vida 
cultural, así como cualquier otra circunstancia que por razón de género, edad o 
discapacidad, les impidan disfrutar de sus derechos en igualdad.

2.º La no aceptación de la orientación sexual, identidad de género o las 
características sexuales de la persona menor de edad.

g) El riesgo de sufrir ablación, mutilación genital femenina o cualquier otra forma 
de violencia en el caso de niñas y adolescentes basadas en el género, las promesas 
o acuerdos de matrimonio forzado.

h) La identificación de las madres como víctimas de trata.
i) Las niñas y adolescentes víctimas de violencia de género en los términos 

establecidos en el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
medidas de protección integral contra la violencia de género.
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j) Los ingresos múltiples de personas menores de edad en distintos hospitales 
con síntomas recurrentes, inexplicables y/o que no se confirman diagnósticamente.

k) El consumo habitual de drogas tóxicas o bebidas alcohólicas por las personas 
menores de edad.

l) La exposición de la persona menor de edad a cualquier situación de violencia 
doméstica o de género.

m) Cualquier otra circunstancia que implique violencia sobre las personas 
menores de edad que, en caso de persistir, pueda evolucionar y derivar en el 
desamparo del niño, niña o adolescente.»

Seis. Se añade un nuevo artículo 17 bis con el siguiente contenido:

«Artículo 17 bis.  Personas menores de catorce años en conflicto con la ley.
Las personas a las que se refiere el artículo 3 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 

de enero, de responsabilidad penal de los menores serán incluidas en un plan de 
seguimiento que valore su situación socio-familiar diseñado y realizado por los 
servicios sociales competentes de cada comunidad autónoma.

Si el acto violento pudiera ser constitutivo de un delito contra la libertad o 
indemnidad sexual o de violencia de género, el plan de seguimiento deberá incluir un 
módulo formativo en igualdad de género.»

Siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 20, que queda redactado como sigue:
«1. Cuando no sea posible la permanencia en el entorno familiar de origen, el 

acogimiento familiar, de acuerdo con su finalidad y con independencia del 
procedimiento en que se acuerde, revestirá las modalidades establecidas en el 
Código Civil y, en razón de la vinculación del menor con la familia acogedora, podrá 
tener lugar, de acuerdo al interés superior del menor, en la propia familia extensa del 
menor o en familia ajena.

El acogimiento familiar podrá ser especializado, entendiendo por tal el que se 
desarrolla en una familia en la que alguna o algunas de las personas que integran la 
unidad familiar dispone de cualificación, experiencia o formación específica para 
desempeñar esta función respecto de menores con necesidades o circunstancias 
especiales, pudiendo percibir por ello una compensación.

El acogimiento especializado podrá ser de dedicación exclusiva cuando así se 
determine por la Entidad Pública por razón de las necesidades y circunstancias 
especiales del menor en situación de ser acogido, percibiendo en tal caso la persona 
o personas designadas como acogedoras una compensación en atención a dicha 
dedicación.»

Ocho. Se añade un artículo 20 ter con el siguiente contenido:

«Artículo 20 ter.  Tramitación de las solicitudes de acogimiento transfronterizo de 
personas menores de edad en España remitidas por un Estado miembro de la Unión 
Europea o por un Estado parte del Convenio de La Haya de 1996.

1. El Ministerio de Justicia, en su calidad de Autoridad Central Española, será la 
autoridad competente para recibir las solicitudes de acogimiento transfronterizo de 
personas menores de edad procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea 
o de un Estado parte del Convenio de La Haya de 1996. Dichas solicitudes deberán 
ser remitidas por la Autoridad Central del Estado requirente al objeto de obtener la 
preceptiva autorización de las autoridades españolas competentes con carácter 
previo a que se pueda producir el acogimiento.

2. Las solicitudes de acogimiento deberán realizarse por escrito y acompañarse 
de los documentos que la Autoridad Central española requiera para valorar la 
idoneidad de la medida en beneficio de la persona menor de edad y la aptitud del 
establecimiento o familia para llevar a cabo dicho acogimiento. En todo caso, 
además de la requerida por la normativa internacional aplicable, deberá aportarse un 
informe sobre el niño, niña o adolescente, los motivos de su propuesta de 

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 25  Ley Orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia

– 868 –



acogimiento, la modalidad de acogimiento, la duración del mismo y cómo se prevé 
hacer seguimiento de la medida.

3. Recibida la solicitud de acogimiento transfronterizo, la Autoridad Central 
española comprobará que la solicitud reúne el contenido y los requisitos según lo 
previsto en el apartado anterior y la transmitirá a la Administración autonómica 
competente para su aprobación.

4. La Administración autonómica competente, una vez evaluada la solicitud, 
remitirá su decisión a la Autoridad Central española que la hará llegar a la Autoridad 
Central del Estado requirente. Únicamente en caso de ser favorable, las autoridades 
competentes de dicho Estado dictarán una resolución que ordene el acogimiento en 
España, notificarán a todas las partes interesadas y solicitarán su reconocimiento y 
ejecución en España directamente ante el Juzgado o Tribunal español 
territorialmente competente.

5. El plazo máximo para la tramitación y respuesta de la solicitud será de tres 
meses.

6. Las solicitudes de acogimiento y sus documentos adjuntos deberán 
acompañarse de una traducción legalizada en español.»

Nueve. Se añade un artículo 20 quater con el siguiente contenido:

«Artículo 20 quater.  Motivos de denegación de las solicitudes de acogimiento 
transfronterizo de personas menores de edad en España.

1. La Autoridad Central española rechazará las solicitudes de acogimiento 
transfronterizo cuando:

a) El objeto o finalidad de la solicitud de acogimiento no garantice el interés 
superior de la persona menor de edad para lo cual se tendrá especialmente en 
cuenta la existencia de vínculos con España.

b) La solicitud no reúna los requisitos exigidos para su tramitación. En este caso, 
se devolverá a la Autoridad Central requirente indicando los motivos concretos de la 
devolución con el fin de que pueda subsanarlos.

c) Se solicite el desplazamiento de una persona menor de edad incursa en un 
procedimiento penal o sancionador o que haya sido condenada o sancionada por la 
comisión de cualquier ilícito penal o administrativo.

d) No se haya respetado el derecho fundamental de la persona menor de edad a 
ser oída y escuchada, así como a mantener contactos con sus progenitores o 
representantes legales, salvo si ello es contrario a su superior interés.»

Diez. Se añade un nuevo artículo 20 quinquies con el siguiente contenido:

«Artículo 20 quinquies.  Del procedimiento para la transmisión de las solicitudes de 
acogimiento transfronterizo de personas menores de edad desde España a otro 
Estado miembro de la Unión Europea o a un Estado parte del Convenio de La Haya 
de 1996.

1. Las solicitudes de acogimiento transfronterizo que soliciten las Autoridades 
competentes en materia de protección de personas menores de edad se remitirán 
por escrito a la Autoridad Central española, que las transmitirá a las autoridades 
competentes del Estado miembro requerido para su tramitación.

2. La tramitación y aprobación de dichas solicitudes se regirá por el Derecho 
Nacional del Estado miembro requerido.

3. La Autoridad Central española remitirá la decisión del acogimiento requerido a 
la Autoridad solicitante.

4. Las solicitudes de acogimiento y los documentos adjuntos que se dirijan a una 
autoridad extranjera deberán acompañarse de una traducción a una lengua oficial del 
Estado requerido o aceptada por este.»

Once. Se añade un nuevo artículo 21 ter con el siguiente contenido:
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«Artículo 21 ter.  Medidas para garantizar la convivencia y la seguridad en los 
centros de protección a la infancia y la adolescencia.

1. Las medidas adoptadas para garantizar la convivencia y la seguridad en los 
centros de protección a la infancia y la adolescencia, consistirán en medidas de 
carácter preventivo y de desescalada, pudiéndose también adoptar 
excepcionalmente y como último recurso, medidas de contención física del menor.

Se prohíbe la contención mecánica, consistente en la sujeción de una persona 
menor de edad o a una cama articulada o a un objeto fijo o anclado a las 
instalaciones o a objetos muebles.

2. Toda medida que se aplique en un centro de protección a la infancia y la 
adolescencia para garantizar la convivencia y seguridad se regirá por los principios 
de legalidad, necesidad, individualización, proporcionalidad, idoneidad, graduación, 
transparencia y buen gobierno.

Asimismo, la ejecución de las medidas de contención se regirá por los principios 
rectores de excepcionalidad, mínima intensidad posible y tiempo estrictamente 
necesario, y se llevarán a cabo con el respeto debido a la dignidad, a la privacidad y 
a los derechos de la persona menor de edad.

3. Las medidas de desescalada y de contención deberán aplicarse por personal 
especializado con formación en materia de derechos de la infancia y la adolescencia, 
así como en resolución de conflictos y técnicas de sujeción personal.

4. Las medidas de desescalada consistirán en todas aquellas técnicas verbales 
de gestión emocional conducentes a la reducción de la tensión u hostilidad del menor 
que se encuentre en estado de alteración y/o agitación con inminente y grave peligro 
para su vida e integridad o para la de otras personas.

5. Las medidas de contención física podrán consistir en la interposición entre el 
menor y la persona u objeto que se encuentra en peligro, la restricción física de 
espacios o movimientos y, en última instancia, bajo un estricto protocolo, la 
inmovilización física del menor por personal especializado del centro.

Como medida excepcional y únicamente aplicable en centros de protección de 
menores con trastornos de conducta, la medida de contención física podrá consistir 
en la sujeción de las muñecas del menor con equipos homologados, que se aplicará 
con las garantías previstas en el artículo 28 de esta ley.

6. Las medidas de contención aplicadas en los centros de protección a la infancia 
y la adolescencia deberán ser comunicadas con carácter inmediato a la Entidad 
Pública y al Ministerio Fiscal. Asimismo, se anotarán en el Libro Registro de 
Incidencias, que será supervisado por parte de la dirección del centro y en el 
expediente individualizado del menor, que debe mantenerse actualizado.

La aplicación de medidas de contención requerirá, en todos los casos en que se 
hiciera uso de la fuerza, la exploración física del menor por facultativo médico en el 
plazo máximo de 48 horas, extendiéndose el correspondiente parte médico.

7. Las medidas de contención no podrán aplicarse a personas menores de 
catorce años, a las menores gestantes, a las menores hasta seis meses después de 
la terminación del embarazo, a las madres lactantes, a las personas que tengan hijos 
e hijas consigo, ni a quienes se encuentren convalecientes por enfermedad grave, 
salvo que de la actuación de aquellos pudiera derivarse un inminente y grave peligro 
para su vida e integridad o para la de otras personas.

Corresponde al Director del Centro o persona en la que este haya delegado, la 
adopción de decisiones sobre las medidas de contención física consistentes en la 
restricción de espacios y movimientos o la inmovilización del menor, que deberán ser 
motivadas y habrán de notificarse con carácter inmediato a la Entidad Pública y al 
Ministerio Fiscal.»

Doce. Se modifica el artículo 27, que queda redactado como sigue:

«Artículo 27.  Medidas de seguridad.
1. Las medidas de seguridad podrán consistir en la contención del menor, en su 

aislamiento provisional o en registros personales y materiales. Las medidas de 
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seguridad solo podrán utilizarse fracasadas las medidas preventivas y de 
desescalada, que tendrán carácter prioritario.

2. Las medidas de seguridad deberán aplicarse por personal especializado y con 
formación en materia de derechos de la infancia y la adolescencia, resolución de 
conflictos y técnicas de sujeción. Este personal solo podrá usar medidas de 
seguridad con los menores como último recurso, en casos de intentos de fuga, 
resistencia activa que suponga una alteración grave de la convivencia o una 
vulneración grave a los derechos de otros menores o riesgo directo de autolesión, de 
lesiones a otros o daños graves a las instalaciones.

3. Corresponde al Director del Centro o persona en la que este haya delegado, la 
adopción de decisiones sobre las medidas de seguridad, que deberán ser motivadas 
y habrán de notificarse con carácter inmediato a la Entidad Pública y al Ministerio 
Fiscal y podrán ser recurridas por el menor, el Ministerio Fiscal y la Entidad Pública, 
ante el órgano judicial que esté conociendo del ingreso, el cual resolverá tras recabar 
informe del centro y previa audiencia del menor y del Ministerio Fiscal.

4. Las medidas de seguridad aplicadas deberán registrarse en el Libro Registro 
de Incidencias, que será supervisado por parte de la dirección del centro.»

Trece. Se modifica el artículo 28, que queda redactado como sigue:

«Artículo 28.  Medidas de contención.
1. Las medidas de contención se adoptarán en atención a las circunstancias en 

presencia y en la forma en que se establece en los apartados siguientes del presente 
artículo.

2. El personal de los centros únicamente podrá utilizar medidas de contención 
previo intento de restauración de la convivencia y de la seguridad a través de 
medidas de desescalada.

3. La contención física solo podrá consistir en la interposición entre el menor y la 
persona o el objeto que se encuentra en peligro, la restricción física de espacios y 
movimientos y, en última instancia, bajo un estricto protocolo, la inmovilización física 
por personal especializado del centro.

En los centros de protección específicos de menores con problemas de 
conducta, será admisible únicamente y con carácter excepcional la sujeción de las 
muñecas del menor con equipos homologados, siempre y cuando se realice bajo un 
estricto protocolo y no sea posible evitar por otros medios la puesta en grave riesgo 
de la vida o la integridad física del menor o de terceros. Esta medida excepcional 
solo podrá aplicarse por el tiempo mínimo imprescindible, que no podrá ser superior 
a una hora. Durante este tiempo, la persona menor de edad estará acompañada 
presencialmente y de forma continua, o supervisada de manera permanente, por un 
educador u otro profesional del equipo educativo o técnico del centro.

La aplicación de esta medida se comunicará de manera inmediata a la Entidad 
Pública, al Ministerio Fiscal y al órgano judicial que esté conociendo del ingreso.

4. La contención mecánica está prohibida en los términos establecidos en el art. 
21 ter de esta Ley.»

Catorce. Se modifica el artículo 29, que queda redactado como sigue:

«Artículo 29.  Aislamiento del menor.
1. El aislamiento provisional de un menor mediante su permanencia en un 

espacio adecuado del que se impida su salida solo podrá utilizarse en prevención de 
actos violentos, autolesiones, lesiones a otros menores residentes en el centro, al 
personal del mismo o a terceros, así como de daños graves a sus instalaciones. Se 
aplicará puntualmente en el momento en el que sea preciso y en ningún caso como 
medida disciplinaria.

2. El aislamiento no podrá exceder de tres horas consecutivas sin perjuicio del 
derecho al descanso del menor. Durante el periodo de tiempo en que el menor 
permanezca en aislamiento estará acompañado presencialmente y de forma 
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continua o supervisado de manera permanente por un educador u otro profesional 
del equipo educativo o técnico del centro.»

Quince. Se modifica el artículo 30, que queda redactado como sigue:

«Artículo 30.  Registros personales y materiales.
1. Los registros personales y materiales se llevarán a cabo con el respeto debido 

a la dignidad, privacidad y a los derechos fundamentales de la persona, con el fin de 
evitar situaciones de riesgo producidas por la introducción o salida del centro de 
objetos, instrumentos o sustancias que por sí mismos o por su uso inadecuado 
pueden resultar peligrosos o perjudiciales.

Se utilizarán preferentemente medios electrónicos.
2. El registro personal y cacheo del menor se efectuará por el personal 

indispensable que requerirá, al menos dos profesionales del centro del mismo sexo 
que el menor. Cuando implique alguna exposición corporal esta será parcial, se 
realizará en lugar adecuado, sin la presencia de otros menores y preservando en 
todo lo posible la intimidad del menor.

3. El personal del centro podrá realizar el registro de las pertenencias del menor, 
pudiendo retirarle aquellos objetos que se encuentren en su posesión que pudieran 
ser de ilícita procedencia, resultar dañinos para sí, para otros o para las instalaciones 
del centro o que no estén autorizados para menores de edad. Los registros 
materiales se deberán comunicar previamente al menor siempre que no pudieran 
efectuarse en su presencia.»

Disposición final novena.  Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil.

Se modifican los artículos 779 y 780 con la siguiente redacción:

«Artículo 779.  Carácter preferente del procedimiento. Competencia.
Los procedimientos en los que se sustancie la oposición a las resoluciones 

administrativas en materia de protección de menores tendrán carácter preferente y 
deberán realizarse en el plazo de tres meses desde la fecha en que se hubieren 
iniciado. La acumulación de procedimientos no suspenderá el plazo máximo.

Será competente para conocer de los mismos el Juzgado de Primera Instancia 
del domicilio de la Entidad Pública y, en su defecto o en los supuestos de los 
artículos 179 y 180 del Código Civil, el Tribunal del domicilio del adoptante.

Artículo 780.  Oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección 
de menores.

1. No será necesaria reclamación previa en vía administrativa para formular 
oposición, ante los tribunales civiles, a las resoluciones administrativas en materia de 
protección de menores. La oposición a las mismas podrá formularse en el plazo de 
dos meses desde su notificación.

Estarán legitimados para formular oposición a las resoluciones administrativas en 
materia de protección de menores, siempre que tengan interés legítimo y directo en 
tal resolución, los menores afectados por la resolución, los progenitores, tutores, 
acogedores, guardadores, el Ministerio Fiscal y aquellas personas que expresamente 
la ley les reconozca tal legitimación. Aunque no fueran actores podrán personarse en 
cualquier momento en el procedimiento, sin que se retrotraigan las actuaciones.

Los menores tendrán derecho a ser parte y a ser oídos y escuchados en el 
proceso conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del 
Menor. Ejercitarán sus pretensiones en relación a las resoluciones administrativas 
que les afecten a través de sus representantes legales siempre que no tengan 
intereses contrapuestos a los suyos, o a través de la persona que se designe o que 
ellos mismos designen como su defensor para que les represente.
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2. El proceso de oposición a una resolución administrativa en materia de 
protección de menores se iniciará mediante la presentación de un escrito inicial en el 
que el actor sucintamente expresará la pretensión y la resolución a que se opone.

En el escrito consignará expresamente la fecha de notificación de la resolución 
administrativa y manifestará si existen procedimientos relativos a ese menor.

3. El Letrado de la Administración de Justicia reclamará a la entidad 
administrativa un testimonio completo del expediente, que deberá ser aportado en el 
plazo de diez días.

La entidad administrativa, podrá ser requerida para aportar al Tribunal antes de la 
vista, las actualizaciones que se hayan producido en el expediente del menor.

4. Recibido el testimonio del expediente administrativo, el Letrado de la 
Administración de Justicia, en el plazo máximo de cinco días, emplazará al actor por 
diez días para que presente la demanda, que se tramitará con arreglo a lo previsto 
en el artículo 753.

El Tribunal dictará sentencia dentro de los diez días siguientes a la terminación 
del juicio.

5. Se suprime.
6. Si el Ministerio Fiscal, las partes o el Juez competente tuvieren conocimiento 

de la existencia de más de un procedimiento de oposición a resoluciones 
administrativas relativas a la protección de un mismo menor, pedirán los primeros y 
dispondrá el segundo, incluso de oficio, la acumulación ante el Juzgado que 
estuviera conociendo del procedimiento más antiguo.

Acordada la acumulación, se procederá según dispone el artículo 84, con la 
especialidad de que no se suspenderá la vista que ya estuviera señalada si fuera 
posible tramitar el resto de procesos acumulados dentro del plazo determinado por el 
señalamiento. En caso contrario, el Letrado de la Administración de Justicia acordará 
la suspensión del que tuviera la vista ya fijada, hasta que los otros se hallen en el 
mismo estado, procediendo a realizar el nuevo señalamiento para todos con carácter 
preferente y, en todo caso, dentro de los diez días siguientes.

Contra el auto que deniegue la acumulación podrán interponerse los recursos de 
reposición y apelación sin efectos suspensivos. Contra el auto que acuerde la 
acumulación no se dará recurso alguno.»

Disposición final décima.  Modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género queda modificada en los siguientes términos:

Se añade un apartado nuevo 4 al artículo 1, con la siguiente redacción:
«4. La violencia de género a que se refiere esta Ley también comprende la 

violencia que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerza sobre 
sus familiares o allegados menores de edad por parte de las personas indicadas en 
el apartado primero.»

Disposición final undécima.  Modificación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad 
penal de los menores, que queda redactado en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el artículo 4, que queda redactado como sigue:

«Artículo 4.  Derechos de las víctimas y de las personas perjudicadas.
El Ministerio Fiscal y el Juez de Menores velarán en todo momento por la 

protección de los derechos de las víctimas y de las personas perjudicadas por las 
infracciones cometidas por las personas menores de edad.
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De manera inmediata se les instruirá de las medidas de asistencia a las víctimas 
que prevé la legislación vigente, debiendo el Letrado de la Administración de Justicia 
derivar a la víctima de violencia a la Oficina de Atención a la Víctima competente.

Las víctimas y las personas perjudicadas tendrán derecho a personarse y ser 
parte en el expediente que se incoe al efecto, para lo cual el Letrado de la 
Administración de Justicia les informará en los términos previstos en los artículos 109 
y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, instruyéndoles de su derecho a nombrar 
dirección letrada o instar su nombramiento de oficio en caso de ser titulares del 
derecho a la asistencia jurídica gratuita. Asimismo, les informará de que, de no 
personarse en el expediente y no hacer renuncia ni reserva de acciones civiles, el 
Ministerio Fiscal las ejercitará si correspondiere.

Quienes se personaren podrán desde entonces tomar conocimiento de lo 
actuado e instar la práctica de diligencias y cuanto a su derecho convenga. Sin 
perjuicio de lo anterior, el Letrado de la Administración de Justicia deberá comunicar 
a las víctimas y a las personas perjudicadas, se hayan o no personado, todas 
aquellas resoluciones que se adopten tanto por el Ministerio Fiscal como por el Juez 
de Menores, que puedan afectar a sus intereses.

En especial, cuando el Ministerio Fiscal, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 18 de esta Ley, desista de la incoación del expediente deberá 
inmediatamente ponerlo en conocimiento de las víctimas y las personas perjudicadas 
haciéndoles saber su derecho a ejercitar las acciones civiles que les asisten ante la 
jurisdicción civil.

Del mismo modo, el Letrado de la Administración de Justicia notificará por escrito 
la sentencia que se dicte a las víctimas y las personas perjudicadas por la infracción 
penal, aunque no se hayan mostrado parte en el expediente.

Cuando la víctima lo sea de un delito de violencia de género, tiene derecho a que 
le sean notificadas por escrito, mediante testimonio íntegro, las medidas cautelares 
de protección adoptadas. Asimismo, tales medidas cautelares serán comunicadas a 
las administraciones públicas competentes para la adopción de medidas de 
protección, sean estas de seguridad o de asistencia social, jurídica, sanitaria, 
psicológica o de cualquier otra índole.

La víctima de un delito violento tiene derecho a ser informada permanentemente 
de la situación procesal del presunto agresor. En particular, en el caso de una 
medida, cautelar o definitiva, de internamiento, la víctima será informada en todo 
momento de los permisos y salidas del centro del presunto agresor, salvo en aquellos 
casos en los que manifieste su deseo de no recibir notificaciones.»

Dos. Se modifica el artículo 59, que queda redactado como sigue:

«Artículo 59.  Medidas de vigilancia y seguridad.
1. Las actuaciones de vigilancia y seguridad interior en los centros podrán 

suponer, en la forma y con la periodicidad que se establezca reglamentariamente, 
inspecciones de los locales y dependencias, así como registros de personas, ropas y 
enseres de los menores internados.

2. Se podrán utilizar exclusivamente los medios de contención que se 
establezcan reglamentariamente para evitar actos de violencia o lesiones de las 
personas que cumplen las medidas previstas en esta ley, a sí mismos o a otras 
personas, para impedir actos de fuga y daños en las instalaciones del centro o ante 
la resistencia activa a las instrucciones del personal del mismo en el ejercicio legítimo 
de su cargo.

Solo será admisible, con carácter excepcional, la sujeción de las muñecas de la 
persona que cumple medida de internamiento con equipos homologados, siempre y 
cuando se realice bajo un estricto protocolo y no sea posible aplicar medidas menos 
lesivas.

3. Se prohíbe la contención mecánica consistente en la sujeción de una persona 
a una cama articulada o a un objeto fijo o anclado a las instalaciones o a objetos 
muebles.
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4. La aplicación de medidas de contención requerirá en todos los casos en que 
se hiciera uso de la fuerza, la exploración física del interno por facultativo médico en 
el plazo máximo de 48 horas, extendiéndose el correspondiente parte médico.

5. Las medidas de contención aplicadas en los centros deberán ser comunicadas 
con carácter inmediato al Juzgado de Menores y al Ministerio Fiscal. Asimismo, se 
anotarán en el Libro Registro de Incidencias, que será supervisado por parte de la 
dirección del centro y en el expediente individualizado del menor, que debe 
mantenerse actualizado.»

Disposición final duodécima.  Modificación del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social.

Se añade un apartado 19 al artículo 8 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto 
con la siguiente redacción:

«19. Incumplir las obligaciones establecidas en el artículo 57.3 de la Ley 
Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la 
Violencia.»

Disposición final decimotercera.  Modificación de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica.

Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 15 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica, en los siguientes términos:

«5. Cuando la atención sanitaria prestada lo sea a consecuencia de violencia 
ejercida contra personas menores de edad, la historia clínica especificará esta 
circunstancia, además de la información a la que hace referencia este apartado.»

Disposición final decimocuarta.  Modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias.

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, queda 
modificada en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 17 que queda redactado de la siguiente 
manera:

«1. Los títulos de especialista en Ciencias de la Salud serán expedidos por el 
Ministerio de Sanidad.»

Dos. Se añade una nueva disposición transitoria séptima con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria séptima.  Expedición de títulos de especialista en Ciencias 
de la Salud.

Los procedimientos de expedición de títulos iniciados con anterioridad al 1 de 
enero de 2022 y aún en curso, seguirán siendo tramitados por el Ministerio de 
Universidades y, por tanto, los títulos serán expedidos por este último.»

Disposición final decimoquinta.  Modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la 
Jurisdicción Voluntaria.

Se modifica la especialidad 4.ª del apartado 2 del artículo 18 de la Ley 15/2015, de 2 de 
julio, de la Jurisdicción Voluntaria, que queda redactada como sigue:

«4.ª Cuando el expediente afecte a los intereses de una persona menor de edad 
o persona con discapacidad, se practicarán también en el mismo acto o, si no fuere 
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posible, en los diez días siguientes, las diligencias relativas a dichos intereses que se 
acuerden de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal.

La autoridad judicial o el Letrado de la Administración de Justicia podrán acordar 
que la audiencia de la persona menor de edad o persona con discapacidad se 
practique en acto separado, sin interferencias de otras personas, debiendo asistir el 
Ministerio Fiscal. En todo caso, se garantizará que puedan ser oídas en condiciones 
idóneas, en términos que les sean accesibles, comprensibles y adaptados a su edad, 
madurez y circunstancias, recabando el auxilio de especialistas cuando ello fuera 
necesario.

Del resultado de la exploración se levantará en todo caso, acta por el Letrado de 
la Administración de Justicia, expresando los datos objetivos del desarrollo de la 
audiencia, en la que reflejará las manifestaciones del niño, niña o adolescente 
imprescindibles por significativas, y por ello estrictamente relevantes, para la decisión 
del expediente, cuidando de preservar su intimidad. Si ello tuviera lugar después de 
la comparecencia, se dará traslado del acta correspondiente a las personas 
interesadas para que puedan efectuar alegaciones en el plazo de cinco días.

Tanto el Ministerio Fiscal en su informe como la autoridad judicial en la resolución 
que ponga fin al procedimiento deberán valorar motivadamente la exploración 
practicada.

En lo no previsto en este precepto, se aplicará lo dispuesto en la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del 
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.»

Disposición final decimosexta.  Modificación de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por 
la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Se modifica la disposición transitoria séptima de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, 
por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que queda 
redactada como sigue:

«Disposición transitoria séptima.  Dilación del requisito de especialidad en 
Medicina Legal y Forense para el acceso al Cuerpo de Médicos Forenses.

La especialidad en Medicina Legal y Forense, exigida en el artículo 475 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para acceder al Cuerpo de 
Médicos Forenses, no será requisito obligatorio hasta que así lo determine el 
Ministerio de Justicia, una vez concluyan su formación por el sistema de residencia al 
menos la primera promoción de estos especialistas y se haya desarrollado la vía 
extraordinaria de acceso a dicho título según el procedimiento regulado en el real 
decreto que desarrolle el acceso a esta especialidad por el sistema de residencia.»

Disposición final decimoséptima.  Creación del Consejo Estatal de Participación de la 
Infancia y de la Adolescencia.

El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la aprobación de esta ley, procederá a la 
creación del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, de modo 
que se garantice el ejercicio efectivo del derecho de participación en la formulación, 
aplicación y evaluación de planes, programas y políticas nacionales que afectan a los niños, 
niñas y adolescentes.

Disposición final decimoctava.  Título competencial.
La presente ley orgánica se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1, 1.ª, 2.ª y 

18.ª de la Constitución española (en adelante CE), que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva en materia de regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de 
todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales, nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo, y 
bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, respectivamente, y sin perjuicio 
de las competencias que puedan ostentar las comunidades autónomas, en virtud de los 
Estatutos de Autonomía que forman parte del cuerpo constitucional, que deberán respetarse 
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en cualquier caso. De manera particular, los capítulos II, III, VII y IX del Título III de esta Ley 
Orgánica se entenderán sin perjuicio de la legislación que dicten las comunidades 
autónomas en virtud de sus competencias en materia de política familiar, asistencia social y 
deporte y ocio.

No obstante, los artículos 13 y 14 y la disposición final séptima se dictan al amparo de 
las competencias que corresponden al Estado en materia de administración de justicia y 
legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se 
deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las comunidades autónomas, de 
conformidad con lo previsto en los apartados 5.ª y 6.ª del artículo 149.1 CE.

Las disposiciones finales primera y decimoquinta se dictan al amparo de las 
competencias del Estado sobre legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias 
especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo 
de las comunidades autónomas, de conformidad con lo previsto por el artículo 149.1.6.ª CE.

La disposición final tercera se dicta al amparo de la competencia que el artículo 149.1.6.ª 
CE atribuye al Estado sobre legislación penitenciaria.

La disposición final sexta se dicta al amparo de la competencia que el artículo 149.1.6.ª 
CE atribuye al Estado sobre legislación penal.

La disposición final undécima se dicta al amparo de las competencias que el artículo 
149.1.6.ª CE atribuye al Estado sobre legislación penal, procesal y penitenciaria.

La disposición adicional sexta se dicta al amparo de las competencias estatales que el 
artículo 149.1.5.ª CE atribuye al Estado sobre administración de justicia.

La disposición adicional novena se dicta al amparo del artículo 149.1.17.ª de la CE.
Los capítulos IV y V del título III se dictan al amparo del artículo 149.1.30.ª CE, que 

atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre normas básicas para el desarrollo del 
artículo 27 CE.

El capítulo VI del título III y las disposiciones finales decimotercera y decimocuarta se 
dictan al amparo del artículo 149.1.16.ª CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva 
sobre bases y coordinación general de la sanidad, respetando, en todo caso, las 
competencias atribuidas a las comunidades autónomas en este ámbito por sus respectivos 
Estatutos de Autonomía.

El capítulo X del título III se dicta al amparo del artículo 149.1.29.ª CE, que atribuye al 
Estado la competencia exclusiva sobre seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de 
creación de policías por las comunidades autónomas en la forma que se establezca en los 
respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.

El artículo 55, así como las disposiciones finales cuarta, decimosexta y vigésima se 
dictan al amparo del artículo 149.1.5.ª CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva 
sobre Administración de Justicia.

El capítulo II del título V y la disposición final duodécima se dictan al amparo del artículo 
149.1.7.ª CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación laboral, sin 
perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas.

La disposición final segunda se dicta al amparo del artículo 149.1.8.ª CE, que atribuye al 
Estado la competencia exclusiva sobre legislación civil, sin perjuicio de la conservación, 
modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o 
especiales, allí donde existan.

La disposición final quinta se dicta al amparo del artículo 149.1.27.ª CE, que atribuye al 
Estado la competencia exclusiva sobre las normas básicas del régimen de prensa, radio y 
televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las 
facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las comunidades autónomas.

Disposición final decimonovena.  Carácter ordinario de determinadas disposiciones.
La presente ley tiene el carácter de ley orgánica, a excepción de los artículos 5, 6, 7 y 8 

del título preliminar; de los artículos 10, 11, 12, 13 y 14 del título I; de los títulos II, III y IV; de 
los artículos 57 a 60 del título V; así como de las disposiciones adicionales primera, segunda, 
tercera, cuarta, quinta, sexta y novena y de las disposiciones finales primera, segunda, 
quinta, séptima, novena, duodécima, decimotercera, decimocuarta, decimoquinta y 
decimonovena.
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Disposición final vigésima.  Especialización de los órganos judiciales, de la fiscalía y de los 
equipos técnicos que presten asistencia especializada a los Juzgados y Tribunales.

1. En el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno 
remitirá a las Cortes Generales los siguientes proyectos de ley:

a) Un proyecto de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, dirigido a establecer, a través de los cauces previstos en la citada norma, la 
especialización tanto de los órganos judiciales como de sus titulares, para la instrucción y 
enjuiciamiento de las causas penales por delitos cometidos contra personas menores de 
edad. Tal especialización se realizará en orden a los principios y medidas establecidos en la 
presente ley. Con este propósito se planteará la inclusión de Juzgados de Violencia contra la 
Infancia y la Adolescencia, así como la especialización de los Juzgados de lo Penal y las 
Audiencias Provinciales. También serán objeto de adaptación, en el mismo sentido, las 
pruebas selectivas que permitan acceder a la titularidad de los órganos especializados, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 312.4 de la citada Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio.

Del mismo modo, el mencionado proyecto de ley orgánica dispondrá las modificaciones 
necesarias para garantizar la especialización dentro del orden jurisdiccional civil en Infancia, 
Familia y Capacidad.

b) Un proyecto de ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora 
del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, a los efectos de establecer la especialización de 
fiscales en el ámbito de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, conforme a su 
régimen estatutario.

2. Las administraciones competentes regularán en idéntico plazo la composición y 
funcionamiento de los equipos técnicos que presten asistencia especializada a los órganos 
judiciales especializados en infancia y adolescencia, y la forma de acceso a los mismos de 
acuerdo con los criterios de especialización y formación recogidos en esta ley.

Disposición final vigésima primera.  Desarrollo normativo y ejecución de la ley.
Se autoriza al Consejo de Ministros y a los titulares de los Ministerios de Derechos 

Sociales y Agenda 2030, Justicia e Interior, en el ámbito de sus competencias, para dictar 
cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de esta ley, así 
como para acordar las medidas necesarias para garantizar su efectiva ejecución e 
implantación.

Disposición final vigésima segunda.  Adaptación normativa.
En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley, se deberán adecuar a la 

misma las normas reguladoras estatales, autonómicas y locales que sean incompatibles con 
lo previsto en esta ley.

Disposición final vigésima tercera.  Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante esta ley se completa la incorporación al Derecho español de los artículos 3, 

apartados 2 a 4, 6 y 9, párrafos a), b) y g) de la Directiva 2011/93/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos 
sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se 
sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo.

Disposición final vigésima cuarta.  Procedimiento para la determinación de edad.
El Gobierno, en el plazo de doce meses desde la aprobación de esta ley, procederá al 

desarrollo normativo del procedimiento para la determinación de la edad de los menores, de 
modo que se garantice el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por 
España, así como la prevalencia del interés superior del menor, sus derechos y su dignidad.

Disposición final vigésima quinta.  Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado».
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No obstante, lo previsto en los artículos 5.3, 14.2, 14.3, 18, 35 y 48.1.b) y c) producirán 
efectos a los seis meses de la entrada en vigor de la ley.

Lo previsto en la disposición final decimocuarta producirá efectos a partir del 1 de enero 
de 2022.
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§ 26

Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y 
procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el 

ejercicio de su capacidad jurídica

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 132, de 3 de junio de 2021

Última modificación: 14 de noviembre de 2024
Referencia: BOE-A-2021-9233

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

ley:

PREÁMBULO

I
La presente reforma de la legislación civil y procesal pretende dar un paso decisivo en la 

adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención internacional sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 
2006, tratado internacional que en su artículo 12 proclama que las personas con 
discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos 
los aspectos de la vida, y obliga a los Estados Partes a adoptar las medidas pertinentes para 
proporcionar a las personas con discapacidad acceso al apoyo que puedan necesitar en el 
ejercicio de su capacidad jurídica. El propósito de la convención es promover, proteger y 
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, así como promover el 
respeto de su dignidad inherente.

Con la manifestación de este objetivo, la convención introduce importantes novedades 
en el tratamiento de la discapacidad, además de exigir a los Estados Partes que en todas las 
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias 
adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el Derecho internacional 
en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas 
al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de 
la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean 
proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo 
más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o 
un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán 
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proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las 
personas.

Se impone así el cambio de un sistema como el hasta ahora vigente en nuestro 
ordenamiento jurídico, en el que predomina la sustitución en la toma de las decisiones que 
afectan a las personas con discapacidad, por otro basado en el respeto a la voluntad y las 
preferencias de la persona quien, como regla general, será la encargada de tomar sus 
propias decisiones.

La reforma del ordenamiento jurídico español, que es consecuencia de la ratificación por 
España de dicho tratado, se inició con la Ley 26/2011, llamada precisamente de adaptación 
normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, y que se encargó de modificar numerosos cuerpos legales de nuestro Derecho 
interno. La reforma continuó con el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por 
el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, a la que han de sumarse la reforma del Código penal 
llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, la nueva legislación de 
jurisdicción voluntaria (Ley 15/2015, de 2 de julio, modificada por la Ley 4/2017, de 24 de 
junio, precisamente en relación con el derecho de las personas con discapacidad a contraer 
matrimonio en igualdad de condiciones) o las más recientes Ley Orgánica 1/2017, de 13 de 
diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del 
Jurado, para garantizar la participación de las personas con discapacidad sin exclusiones, y 
Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 
19 de junio, del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas 
las personas con discapacidad.

La presente Ley supone un hito fundamental en el trabajo de adaptación de nuestro 
ordenamiento a la Convención de Nueva York, así como en la puesta al día de nuestro 
Derecho interno en un tema, como es el del respeto al derecho de igualdad de todas las 
personas en el ejercicio de su capacidad jurídica, que viene siendo objeto de atención 
constante en los últimos años, tanto por parte de las Naciones Unidas, como por el Consejo 
de Europa o por el propio Parlamento Europeo y, como lógica consecuencia, también por los 
ordenamientos estatales de nuestro entorno.

La nueva regulación está inspirada, como nuestra Constitución en su artículo 10 exige, 
en el respeto a la dignidad de la persona, en la tutela de sus derechos fundamentales y en el 
respeto a la libre voluntad de la persona con discapacidad, así como en los principios de 
necesidad y proporcionalidad de las medidas de apoyo que, en su caso, pueda necesitar esa 
persona para el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás. 
Al respecto, ha de tomarse en consideración que, como ha puesto en evidencia la 
Observación General del Comité de Expertos de las Naciones Unidas elaborada en 2014, 
dicha capacidad jurídica abarca tanto la titularidad de los derechos como la legitimación para 
ejercitarlos.

II
Esta Ley consta de ocho artículos, dos disposiciones adicionales, seis disposiciones 

transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
El artículo primero modifica la Ley del Notariado con ocho apartados; el artículo segundo, 

con sesenta y siete apartados, modifica el Código Civil; el artículo tercero afecta a la Ley 
Hipotecaria y consta de nueve apartados; el artículo cuarto reforma la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, con veintinueve apartados; el artículo quinto modifica la Ley 
41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y 
de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa 
Tributaria con esta finalidad, y se distribuye en seis apartados; el artículo sexto modifica la 
Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, y se distribuye en diez apartados; el artículo 
séptimo, referido a la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, se estructura 
en veinte apartados; finalmente, el artículo octavo, referido al Código de Comercio, se 
estructura en tres apartados.
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III
La reforma que el artículo segundo introduce en el Código Civil es la más extensa y de 

mayor calado, pues sienta las bases del nuevo sistema basado en el respeto a la voluntad y 
las preferencias de la persona con discapacidad, el cual informa toda la norma y se extrapola 
a través de las demás modificaciones legales al resto de la legislación civil y la procesal.

El Título XI del Libro Primero del Código Civil se redacta de nuevo y pasa a rubricarse 
«De las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su 
capacidad jurídica», de suerte que el elemento sobre el que pivota la nueva regulación no va 
a ser ni la incapacitación de quien no se considera suficientemente capaz, ni la modificación 
de una capacidad que resulta inherente a la condición de persona humana y, por ello, no 
puede modificarse. Muy al contrario, la idea central del nuevo sistema es la de apoyo a la 
persona que lo precise, apoyo que, tal y como la ya citada Observación General de 2014 
recuerda, es un término amplio que engloba todo tipo de actuaciones: desde el 
acompañamiento amistoso, la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de 
voluntad, la ruptura de barreras arquitectónicas y de todo tipo, el consejo, o incluso la toma 
de decisiones delegadas por la persona con discapacidad. Cabe añadir, incluso, que en 
situaciones donde el apoyo no pueda darse de otro modo y solo ante esa situación de 
imposibilidad, este pueda concretarse en la representación en la toma de decisiones. Es 
importante señalar que podrá beneficiarse de las medidas de apoyo cualquier persona que 
las precise, con independencia de si su situación de discapacidad ha obtenido algún 
reconocimiento administrativo. Es también relevante que, a diferencia de lo que hacían los 
códigos decimonónicos, más preocupados por los intereses patrimoniales de la persona que 
por la protección integral de esta, la nueva regulación trata de atender no solo a los asuntos 
de naturaleza patrimonial, sino también a los aspectos personales, como pueden ser los 
relativos a decisiones sobre las vicisitudes de su vida ordinaria –domicilio, salud, 
comunicaciones, etc.–.

No se trata, pues, de un mero cambio de terminología que relegue los términos 
tradicionales de «incapacidad» e «incapacitación» por otros más precisos y respetuosos, 
sino de un nuevo y más acertado enfoque de la realidad, que advierta algo que ha pasado 
durante mucho tiempo desapercibido: que las personas con discapacidad son titulares del 
derecho a la toma de sus propias decisiones, derecho que ha de ser respetado; se trata, por 
tanto, de una cuestión de derechos humanos. Y es que muchas limitaciones vinculadas 
tradicionalmente a la discapacidad no han procedido de las personas afectadas por ella, sino 
de su entorno: barreras físicas, comunicacionales, cognitivas, actitudinales y jurídicas que 
han cercenado sus derechos y la posibilidad de su ejercicio. La reforma normativa impulsada 
por esta Ley debe ir unida, por ello, a un cambio del entorno, a una transformación de la 
mentalidad social y, especialmente, de la de aquellos profesionales del Derecho –jueces y 
magistrados, personal al servicio de la Administración de Justicia, notarios, registradores– 
que han de prestar sus respectivas funciones, a requerimiento de las personas con 
discapacidad, partiendo de los nuevos principios y no de visiones paternalistas que hoy 
resultan periclitadas.

Siguiendo los precedentes de otros ordenamientos europeos y las directrices del 
Consejo de Europa, a la hora de concretar los apoyos la nueva regulación otorga preferencia 
a las medidas voluntarias, esto es, a las que puede tomar la propia persona con 
discapacidad. Dentro de las medidas voluntarias adquieren especial importancia los poderes 
y mandatos preventivos, así como la posibilidad de la autocuratela. Fuera de ellas conviene 
destacar el reforzamiento de la figura de la guarda de hecho, que se transforma en una 
propia institución jurídica de apoyo, al dejar de ser una situación provisional cuando se 
manifiesta como suficiente y adecuada para la salvaguarda de los derechos de la persona 
con discapacidad. La realidad demuestra que en muchos supuestos la persona con 
discapacidad está adecuadamente asistida o apoyada en la toma de decisiones y el ejercicio 
de su capacidad jurídica por un guardador de hecho –generalmente un familiar, pues la 
familia sigue siendo en nuestra sociedad el grupo básico de solidaridad y apoyo entre las 
personas que la componen, especialmente en lo que atañe a sus miembros más 
vulnerables–, que no precisa de una investidura judicial formal que la persona con 
discapacidad tampoco desea. Para los casos en que se requiera que el guardador realice 
una actuación representativa, se prevé la necesidad de que obtenga una autorización judicial 
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ad hoc, de modo que no será preciso que se abra todo un procedimiento general de 
provisión de apoyos, sino que será suficiente con la autorización para el caso, previo 
examen de las circunstancias.

La institución objeto de una regulación más detenida es la curatela, principal medida de 
apoyo de origen judicial para las personas con discapacidad. El propio significado de la 
palabra curatela –cuidado–, revela la finalidad de la institución: asistencia, apoyo, ayuda en 
el ejercicio de la capacidad jurídica; por tanto, como principio de actuación y en la línea de 
excluir en lo posible las actuaciones de naturaleza representativa, la curatela será, 
primordialmente, de naturaleza asistencial. No obstante, en los casos en los que sea preciso, 
y solo de manera excepcional, podrá atribuirse al curador funciones representativas.

El valor del cuidado, en alza en las sociedades democráticas actuales, tiene particular 
aplicación en el ejercicio de la curatela. Todas las personas, y en especial las personas con 
discapacidad, requieren ser tratadas por las demás personas y por los poderes públicos con 
cuidado, es decir, con la atención que requiera su situación concreta.

Siguiendo este mismo criterio, se eliminan del ámbito de la discapacidad no sólo la 
tutela, sino también la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, figuras 
demasiado rígidas y poco adaptadas al sistema de promoción de la autonomía de las 
personas adultas con discapacidad que ahora se propone. En este sentido, conviene 
recordar que las nuevas concepciones sobre la autonomía de las personas con discapacidad 
ponen en duda que los progenitores sean siempre las personas más adecuadas para 
favorecer que el hijo adulto con discapacidad logre adquirir el mayor grado de independencia 
posible y se prepare para vivir en el futuro sin la presencia de sus progenitores, dada la 
previsible supervivencia del hijo; a lo que se añade que cuando los progenitores se hacen 
mayores, a veces esa patria potestad prorrogada o rehabilitada puede convertirse en una 
carga demasiado gravosa. Es por ello que, en la nueva regulación, cuando el menor con 
discapacidad llegue a la mayoría de edad se le prestarán los apoyos que necesite del mismo 
modo y por el mismo medio que a cualquier adulto que los requiera.

En el nuevo texto se recoge también la figura del defensor judicial, especialmente 
prevista para cierto tipo de situaciones, como aquella en que exista conflicto de intereses 
entre la figura de apoyo y la persona con discapacidad, o aquella en que exista imposibilidad 
coyuntural de que la figura de apoyo habitual lo ejerza.

Todas las medidas de apoyo adoptadas judicialmente serán revisadas periódicamente en 
un plazo máximo de tres años o, en casos excepcionales, de hasta seis. En todo caso, 
pueden ser revisadas ante cualquier cambio en la situación de la persona que pueda requerir 
su modificación.

Desde el punto de vista procedimental, cumple señalar que el procedimiento de provisión 
de apoyos solo puede conducir a una resolución judicial que determine los actos para los 
que la persona con discapacidad requiera el apoyo, pero en ningún caso a la declaración de 
incapacitación ni, mucho menos, a la privación de derechos, sean estos personales, 
patrimoniales o políticos.

Finalmente, se suprime la prodigalidad como institución autónoma, dado que los 
supuestos contemplados por ella encuentran encaje en las normas sobre medidas de apoyo 
aprobadas con la reforma.

Una reforma tan profunda como la que aquí se realiza ha obligado a un notable número 
de modificaciones legislativas tanto en el Código Civil como en otras leyes de indudable 
importancia.

IV
Dentro del Código, la reubicación en los Títulos XI y XII del Libro Primero de la materia 

que nos ocupa obliga a la reordenación del tema de la minoría de edad, la mayoría de edad 
y la emancipación, de suerte que el Título IX del mencionado Libro pasa a referirse a la 
tutela y la guarda de los menores, mientras que el Título X se destina a la mayoría de edad y 
la emancipación. En consonancia con lo dicho, la tutela, con su tradicional connotación 
representativa, queda reservada para los menores de edad que no estén protegidos a través 
de la patria potestad, mientras que el complemento de capacidad requerido por los 
emancipados para el ejercicio de ciertos actos jurídicos será atendido por un defensor 
judicial.
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Fuera ya de este marco, son muchas las normas jurídicas que en toda la extensión del 
Código Civil requieren de la oportuna adaptación a la nueva regulación de la capacidad 
jurídica de las personas con discapacidad. Así, las normas afectadas por esta reforma van 
desde algunas relativas al Derecho internacional privado, la nacionalidad, ciertas reglas 
sobre los efectos de las crisis matrimoniales cuando hay hijos mayores de edad con 
discapacidad que precisen apoyo, lo cual puede tener repercusiones, por ejemplo, en la 
atribución de la vivienda familiar, o las reglas sobre el establecimiento de la filiación cuando 
hay implicados progenitores o hijos con discapacidad; también experimentan modificaciones 
puntuales algunos preceptos relativos a la sociedad de gananciales cuando uno de los 
cónyuges precisare de medidas de apoyo. Particularmente afectadas van a resultar algunas 
reglas relativas al Derecho de sucesiones y al Derecho de contratos, cuestiones estas en las 
que la capacidad de ejercicio de los derechos implica la posibilidad de realizar actos jurídicos 
de gran transcendencia, cuya celebración, validez y eficacia debe ser tratada de conformidad 
con la nueva perspectiva. Asimismo, la comprensión de las personas con discapacidad como 
sujetos plenamente capaces, en la doble dimensión de titularidad y ejercicio de sus 
derechos, ha de repercutir también de modo ineluctable en la idea de responsabilidad, lo que 
ha de conllevar el correlativo cambio en el concepto de imputación subjetiva en la 
responsabilidad civil por hecho propio y en una nueva y más restringida concepción de la 
responsabilidad por hecho ajeno. Para mantener la coherencia del sistema, la reforma hace 
también necesaria la modificación de dos preceptos del Código penal en materia de 
responsabilidad civil derivada del ilícito penal cuando dicha responsabilidad recae sobre 
persona distinta del autor del hecho delictivo, y la disposición adicional primera para 
adaptarla a la nueva regulación. Se aprovecha la reforma para corregir el error que implicaba 
la referencia a los imputables. Adicionalmente, se reforman los artículos 4, 5 y 234 del 
Código de Comercio para adaptarlos a la nueva regulación del Código Civil. En todos ellos 
se omite cualquier referencia a las personas con discapacidad con medidas de apoyo por 
considerarla innecesaria, dado que esta cuestión se regirá por las normas generales 
previstas en el Código Civil.

En el ámbito del Registro de la Propiedad, se modifican los preceptos de la Ley 
Hipotecaria que se refieren a la incapacitación o los incapacitados y se suprime el Libro de 
incapacitados para adecuar la terminología y contenidos normativos a la Convención de 
Nueva York de la que trae causa esta reforma. Por otra parte, se elimina el artículo 28 de la 
Ley Hipotecaria, dado que los supuestos que eventualmente este artículo está llamado a 
proteger son muy residuales en comparación con el perjuicio que ocasiona en la sucesión de 
colaterales y extraños y la perturbación del tráfico, generando situaciones antieconómicas.

El Registro Civil se convierte en una pieza central, pues hará efectiva la preferencia que 
el nuevo sistema atribuye a las medidas voluntarias previstas por una persona respecto de sí 
misma o de sus bienes. No obstante, el necesario respeto a los derechos fundamentales de 
la persona con discapacidad, incluida su intimidad y la protección de sus datos personales, 
han llevado a considerar que las medidas de apoyo accedan al Registro como datos 
sometidos al régimen de publicidad restringida.

V
La adaptación normativa a la Convención también debe extenderse al ámbito procesal, 

de modo que se sustituyen los tradicionales procesos de modificación de la capacidad por 
los dirigidos a proveer de apoyos a las personas con discapacidad. Tal circunstancia permite 
asimismo introducir algunas modificaciones en la regulación de los procesos en que se 
ejercita una pretensión de esas características, dirigidas a solucionar algunos problemas que 
se han detectado en la práctica forense y que dan lugar a interpretaciones diferentes entre 
los tribunales.

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se ha sometido a una revisión de 
conjunto en la que, más allá de las necesarias revisiones terminológicas, se han introducido 
los ajustes requeridos por la adaptación a la Convención en el ejercicio de las acciones de 
determinación o impugnación de la filiación, en los procedimientos de separación y divorcio y 
en el procedimiento para la división de la herencia.

La primera modificación relevante se encuentra en el artículo 7 bis, que se introduce 
también en la Ley de Jurisdicción voluntaria. En este artículo se regulan las adaptaciones y 
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ajustes en los procedimientos en que participen personas con discapacidad, con 
independencia de si lo hacen en calidad de parte o en otra distinta y que se llevarán a cabo 
en todas las fases y actuaciones procesales en las que resulte necesario, incluyendo los 
actos de comunicación. Adicionalmente, se menciona expresamente que se permitirá que la 
persona con discapacidad, si lo desea y a su costa, se valga de un profesional experto que a 
modo de facilitador realice tareas de adaptación y ajuste.

Es también importante el apartado 1 del artículo 756 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
que establece que en los supuestos en los que, de acuerdo con la legislación civil, sea 
pertinente el nombramiento de curador y se haya formulado oposición en el previo 
expediente de jurisdicción voluntaria o cuando el expediente no haya podido resolverse, los 
procesos de adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad se 
regirán por lo dispuesto en dicho Capítulo. En caso de inexistencia de oposición, la provisión 
judicial de apoyos se regirá por lo dispuesto en la legislación de jurisdicción voluntaria.

Se trata, por tanto, de una reforma ambiciosa que opta por el cauce de la jurisdicción 
voluntaria de manera preferente, considerando de manera esencial la participación de la 
propia persona, facilitando que pueda expresar sus preferencias e interviniendo activamente 
y, donde la autoridad judicial interese la información precisa, ajustándose siempre a los 
principios de necesidad y proporcionalidad. Todo ello sin perjuicio de que el procedimiento se 
transforme en uno contradictorio. Por su parte, en el apartado 3 de ese mismo precepto se 
da solución al problema derivado del cambio de residencia habitual de la persona con 
discapacidad cuando se encuentra pendiente el proceso de provisión de apoyos. Siguiendo 
el criterio sentado por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en esos casos las 
actuaciones deberían remitirse al juez de la nueva residencia, siempre que no se haya 
celebrado aún la vista. Así se facilita el desarrollo del proceso y se acerca este al lugar 
donde efectivamente se encuentra la persona con discapacidad.

El artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en sus apartados 3 y 4, también da 
respuesta a situaciones que estaban originando prácticas diversas en los tribunales. Por un 
lado, se permite la presentación de alegaciones por aquella persona que en la demanda 
aparezca propuesta como curador de la persona con discapacidad, lo que posibilita contar 
con más datos acerca de su disponibilidad e idoneidad para asumir tal encomienda. Por otro, 
se admite la intervención a su costa en el proceso de cualquiera de los legitimados que no 
sea promotor del procedimiento o de cualquier sujeto con interés legítimo, evitando así que 
se generen situaciones de desigualdad entre los familiares de la persona con discapacidad, 
como sucedía con anterioridad, donde unos podían actuar con plenitud en el proceso dada 
su condición de parte y otros, en cambio, solo podían ser oídos en fase de prueba.

Las siguientes modificaciones se contienen en el artículo 758 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y se refieren al momento de admisión de la demanda y a la personación 
del demandado. En primer lugar, se establece que, una vez admitida la demanda, se debe 
obtener de los Registros públicos la información existente sobre las medidas de apoyo 
adoptadas, para respetar la voluntad de la persona con discapacidad. Y, en segundo lugar, 
se prescribe el nombramiento de un defensor judicial cuando la persona interesada, esto es, 
la persona con discapacidad, no comparezca, en el plazo concedido para contestar a la 
demanda, con su propia defensa y representación. Con ello se consigue que siempre exista 
alguien que defienda en el proceso los intereses de la persona con discapacidad.

La regulación de las pruebas que preceptivamente deben practicarse en este tipo de 
procesos se reordena en el nuevo texto y, además, se introduce en el artículo 759.2 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil la posibilidad de que puedan no llevarse a cabo las audiencias 
preceptivas cuando la demanda la presente la propia persona interesada y aquellas puedan 
invadir su privacidad, al dar a conocer a su familia datos íntimos que ella prefiera mantener 
reservados. Adicionalmente, el proceso debe alejarse del esquema tradicional para pasar a 
orientarse hacia un sistema de colaboración interprofesional o «de mesa redonda», con 
profesionales especializados de los ámbitos social, sanitario y otros que puedan aconsejar 
las medidas de apoyo que resulten idóneas en cada caso. Por último, a diferencia de lo que 
sucedía en la normativa anterior, el contenido de la sentencia que ha de dictar el juez se 
remite a las normas de Derecho Civil que resulten de aplicación, al considerarse una 
cuestión más de Derecho sustantivo que procesal.
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VI
La reforma de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, queda 

justificada tanto por la introducción del nuevo expediente de provisión de medidas judiciales 
de apoyo a personas con discapacidad, como por la necesidad de que no haya discrepancia 
entre los diversos textos legales, todo ello en aras de una eficaz tutela de los derechos de 
las personas.

De esta manera, se establece un ajuste entre la Ley de la Jurisdicción Voluntaria y la 
legislación civil material en lo que respecta al nombramiento del defensor judicial de menores 
o personas con discapacidad.

En segundo término, se incorpora un nuevo Capítulo III bis relativo al expediente de 
provisión de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad para los supuestos 
en los que, de acuerdo con las normas civiles, sea pertinente la previsión de alguna medida 
judicial de apoyo de carácter estable y no exista oposición. Podrá promover este expediente 
el Ministerio Fiscal, la propia persona interesada, su cónyuge no separado de hecho o 
legalmente o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, y sus descendientes, 
ascendientes, o hermanos.

En relación con el expediente para el nombramiento de tutor (para el menor) o curador 
(para la persona con discapacidad), además de algunas adaptaciones terminológicas, se 
modifica el procedimiento para la rendición de cuentas del tutor o curador, para solucionar 
algunas disfunciones detectadas durante estos casi tres años de vigencia de la Ley de la 
Jurisdicción Voluntaria. Por un lado, la comparecencia ante el juez no siempre debe tener 
lugar, sino solo cuando algún interesado lo solicite, con lo que se evita la actual proliferación 
de vistas que en la mayoría de las ocasiones carecen de sentido ante la ausencia de 
complejidad y oposición a las cuentas presentadas. Por otro lado, se permite que el tribunal 
ordene de oficio, a costa del patrimonio del tutelado o asistido, una prueba pericial contable o 
de auditoría aun cuando nadie haya solicitado la comparecencia, si en el informe se 
describieran operaciones complejas o que requieran una justificación técnica. Esto responde 
a una necesidad que los tribunales han puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones, en la 
línea de alcanzar una mayor protección de los intereses del menor o de la persona con 
discapacidad.

También se modifica un aspecto del expediente de autorización o aprobación judicial de 
actos de enajenación o gravamen de bienes pertenecientes a menores o personas con 
discapacidad. De acuerdo con la nueva regulación del artículo 62.3 de la Ley de la 
Jurisdicción Voluntaria, la intervención de abogado y procurador ya no será preceptiva en 
todos los casos en que la cuantía de la operación supere los 6.000 euros, sino solo cuando 
así resulte necesario por razones de complejidad de la operación o por la existencia de 
intereses contrapuestos. De esta manera se pretende ahorrar costes al menor y a la persona 
con discapacidad en relación con actos que carecen de dificultad técnica o jurídica, habida 
cuenta de que en este tipo de actuaciones siempre va a existir un control judicial en el 
momento de decidir sobre la aprobación de lo solicitado.

VII
Por último, cabe destacar la reforma de la Ley del Notariado y de la Ley 41/2003, de 18 

de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación 
del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria, con el objeto 
de acompasar su regulación al cambio de paradigma que introduce esta reforma.

VIII
En cuanto al régimen transitorio, se ha optado por una fórmula flexible, según la cual 

como regla general, las funciones de apoyo se ejercerán conforme a la nueva Ley desde su 
entrada en vigor y se establece una amplia legitimación para solicitar de la autoridad judicial, 
en cualquier momento, la revisión de las medidas que se hubiesen establecido con arreglo al 
sistema anterior. La revisión también se podrá producir de oficio.

Finalmente, se fija un plazo de tres meses para la entrada en vigor de la norma, 
atendiendo a la necesidad de que se tome conocimiento de la nueva legislación con tiempo 
suficiente para que puedan afrontarse los cambios introducidos.
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Artículo primero.  Modificación de la Ley del Notariado, de 28 de mayo de 1862.
La Ley del Notariado, de 28 de mayo de 1862, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica la letra a) del artículo 23 con la siguiente redacción:

«a) La afirmación de dos personas, mayores de edad, que conozcan al otorgante 
y sean conocidas del Notario, siendo aquellos responsables de la identificación.»

Dos. Se añade un nuevo párrafo al final del artículo 25 con la siguiente redacción:
«Para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad que 

comparezcan ante Notario, estas podrán utilizar los apoyos, instrumentos y ajustes 
razonables que resulten precisos, incluyendo sistemas aumentativos y alternativos, 
braille, lectura fácil, pictogramas, dispositivos multimedia de fácil acceso, intérpretes, 
sistemas de apoyos a la comunicación oral, lengua de signos, lenguaje dactilológico, 
sistemas de comunicación táctil y otros dispositivos que permitan la comunicación, 
así como cualquier otro que resulte preciso.»

Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 54, que queda redactado como sigue:
«1. Los cónyuges, cuando no tuvieren hijos menores no emancipados o mayores 

respecto de los que se hayan establecido judicialmente medidas de apoyo atribuidas 
a sus progenitores, podrán acordar su separación matrimonial o divorcio de mutuo 
acuerdo, mediante la formulación de un convenio regulador en escritura pública. 
Deberán prestar su consentimiento ante el Notario del último domicilio común o el del 
domicilio o residencia habitual de cualquiera de los solicitantes.»

Cuatro. Se modifica el párrafo tercero del apartado 1 del artículo 56, que queda 
redactado como sigue:

«Cuando cualquiera de los interesados fuera menor y careciera de representante 
legal, o fuera persona con discapacidad sin apoyo suficiente, el Notario comunicará 
esta circunstancia al Ministerio Fiscal para que inste la designación de un defensor 
judicial.»

Cinco. Se modifica el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 57, que queda 
redactado como sigue:

«Cuando cualesquiera de los interesados fuera menor y careciera de 
representante legal o persona con discapacidad sin apoyo suficiente, el Notario 
comunicará esta circunstancia al Ministerio Fiscal para que inste la designación de 
un defensor judicial.»

Seis. Se modifica el apartado 3 del artículo 62, que queda redactado como sigue:
«3. Cuando cualquiera de las referidas personas fuese menor y careciera de 

representante legal o fuese persona con discapacidad sin apoyo suficiente, el Notario 
comunicará esta circunstancia al Ministerio Fiscal para que inste la designación de 
un defensor judicial.»

Siete. Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 70, que queda redactada como 
sigue:

«c) Las deudas de alimentos en las que estén interesados menores, ni las que 
recaigan sobre materias indisponibles u operaciones sujetas a autorización judicial.»

Ocho. Se modifica la letra a) del apartado 2 del artículo 81, que queda redactada como 
sigue:

«a) Las cuestiones en las que se encuentren interesados los menores.»

Artículo segundo.  Modificación del Código Civil.
El Código Civil queda modificado como sigue:
Uno. El segundo párrafo del artículo 9.6 pasa a tener la siguiente redacción:
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«La ley aplicable a las medidas de apoyo para personas con discapacidad será la 
de su residencia habitual. En el caso de cambio de residencia a otro Estado, se 
aplicará la ley de la nueva residencia habitual, sin perjuicio del reconocimiento en 
España de las medidas de apoyo acordadas en otros Estados. Será de aplicación, 
sin embargo, la ley española para la adopción de medidas de apoyo provisionales o 
urgentes.»

Dos. El apartado 8 del artículo 10 queda redactado de la siguiente forma:
«8. En los contratos celebrados entre personas que se encuentren en España, 

las personas físicas que gocen de capacidad de conformidad con la ley española 
solo podrán invocar su discapacidad resultante de la ley de otro país si, en el 
momento de la celebración del contrato, la otra parte hubiera conocido tal 
discapacidad o la hubiera ignorado en virtud de negligencia por su parte.»

Tres. El segundo párrafo del artículo 15.1 queda redactado en los siguientes términos:
«Esta declaración de opción se formulará, según los casos, por el propio optante, 

solo o con los apoyos que la persona con discapacidad, en su caso, precise, o por su 
representante legal. Cuando la adquisición de la nacionalidad se haga por 
declaración o a petición del representante legal, la autorización necesaria deberá 
determinar la vecindad civil por la que se ha de optar.»

Cuatro. El apartado 2 del artículo 20 se redacta del siguiente modo:
«2. La declaración de opción se formulará:
a) Por el representante legal del optante menor de catorce años. En caso de 

discrepancia entre los representantes legales del menor de catorce años sobre la 
tramitación de la declaración de opción, se tramitará el expediente de jurisdicción 
voluntaria previsto al efecto.

b) Por el propio interesado, asistido por su representante legal, cuando aquél sea 
mayor de catorce años.

c) Por el interesado, por sí solo, si está emancipado o es mayor de dieciocho 
años. La opción caducará a los veinte años de edad, pero si el optante no estuviera 
emancipado según su ley personal al llegar a los dieciocho años, el plazo para optar 
se prolongará hasta que transcurran dos años desde la emancipación.

d) Por el interesado con discapacidad con los apoyos y ajustes de procedimiento 
que, en su caso, precise.

e) Por el interesado, por sí solo, dentro de los dos años siguientes a la extinción 
de las medidas de apoyo que le hubieran impedido ejercitarla con anterioridad.»

Cinco. Se modifican las letras c) y d) del artículo 21.3 con el siguiente texto:
«c) El representante legal del menor de catorce años. En caso de discrepancia 

entre los representantes legales sobre la solicitud de nacionalidad por residencia, se 
tramitará el expediente de jurisdicción voluntaria previsto al efecto.

d) El interesado con discapacidad con los apoyos y ajustes de procedimiento 
que, en su caso, precise.»

Seis. La letra c) del artículo 22.2 se redacta del siguiente modo:
«c) El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, curatela con facultades de 

representación plena, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles 
durante dos años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en el 
momento de la solicitud.»

Siete. Se modifica el párrafo primero del artículo 81, que queda redactado así:
«Se decretará judicialmente la separación cuando existan hijos menores no 

emancipados o hijos mayores respecto de los que se hayan establecido 
judicialmente medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores, cualquiera que sea la 
forma de celebración del matrimonio:»

Ocho. El artículo 82 queda redactado con el siguiente tenor:
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«1. Los cónyuges podrán acordar su separación de mutuo acuerdo transcurridos 
tres meses desde la celebración del matrimonio mediante la formulación de un 
convenio regulador ante el letrado de la Administración de Justicia o en escritura 
pública ante Notario, en el que, junto a la voluntad inequívoca de separarse, 
determinarán las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la 
separación en los términos establecidos en el artículo 90. Los funcionarios 
diplomáticos o consulares, en ejercicio de las funciones notariales que tienen 
atribuidas, no podrán autorizar la escritura pública de separación.

Los cónyuges deberán intervenir en el otorgamiento de modo personal, sin 
perjuicio de que deban estar asistidos por letrado en ejercicio, prestando su 
consentimiento ante el letrado de la Administración de Justicia o notario. Igualmente 
los hijos mayores o menores emancipados deberán otorgar el consentimiento ante el 
letrado de la Administración de Justicia o Notario respecto de las medidas que les 
afecten por carecer de ingresos propios y convivir en el domicilio familiar.

2. No será de aplicación lo dispuesto en este artículo cuando existan hijos en la 
situación a la que se refiere el artículo anterior.»

Nueve. Se añade un nuevo segundo párrafo al artículo 91, que queda redactado así:
«Cuando al tiempo de la nulidad, separación o divorcio existieran hijos comunes 

mayores de dieciséis años que se hallasen en situación de necesitar medidas de 
apoyo por razón de su discapacidad, la sentencia correspondiente, previa audiencia 
del menor, resolverá también sobre el establecimiento y modo de ejercicio de estas, 
las cuales, en su caso, entrarán en vigor cuando el hijo alcance los dieciocho años 
de edad. En estos casos la legitimación para instarlas, las especialidades de prueba 
y el contenido de la sentencia se regirán por lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil acerca de la provisión judicial de medidas de apoyo a las personas con 
discapacidad.»

Diez. Se da nueva redacción al artículo 94, que queda redactado así:
«La autoridad judicial determinará el tiempo, modo y lugar en que el progenitor 

que no tenga consigo a los hijos menores podrá ejercitar el derecho de visitarlos, 
comunicar con ellos y tenerlos en su compañía.

Respecto de los hijos con discapacidad mayores de edad o emancipados que 
precisen apoyo para tomar la decisión, el progenitor que no los tenga en su 
compañía podrá solicitar, en el mismo procedimiento de nulidad, separación o 
divorcio, que se establezca el modo en que se ejercitará el derecho previsto en el 
párrafo anterior.

La autoridad judicial adoptará la resolución prevista en los párrafos anteriores, 
previa audiencia del hijo y del Ministerio Fiscal. Así mismo, la autoridad judicial podrá 
limitar o suspender los derechos previstos en los párrafos anteriores si se dieran 
circunstancias relevantes que así lo aconsejen o se incumplieran grave o 
reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial.

No procederá el establecimiento de un régimen de visita o estancia, y si existiera 
se suspenderá, respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado 
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la 
libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos. Tampoco procederá 
cuando la autoridad judicial advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas 
practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género. 
No obstante, la autoridad judicial podrá establecer un régimen de visita, 
comunicación o estancia en resolución motivada en el interés superior del menor o 
en la voluntad, deseos y preferencias del mayor con discapacidad necesitado de 
apoyos y previa evaluación de la situación de la relación paternofilial.

No procederá en ningún caso el establecimiento de un régimen de visitas 
respecto del progenitor en situación de prisión, provisional o por sentencia firme, 
acordada en procedimiento penal por los delitos previstos en el párrafo anterior.

Igualmente, la autoridad judicial podrá reconocer el derecho de comunicación y 
visita previsto en el apartado segundo del artículo 160, previa audiencia de los 
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progenitores y de quien lo hubiera solicitado por su condición de hermano, abuelo, 
pariente o allegado del menor o del mayor con discapacidad que precise apoyo para 
tomar la decisión, que deberán prestar su consentimiento. La autoridad judicial 
resolverá teniendo siempre presente el interés del menor o la voluntad, deseos y 
preferencias del mayor con discapacidad.»

Once. El artículo 96 se redacta del siguiente modo:
«1. En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por la autoridad judicial, el 

uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario de ella corresponderá a 
los hijos comunes menores de edad y al cónyuge en cuya compañía queden, hasta 
que todos aquellos alcancen la mayoría de edad. Si entre los hijos menores hubiera 
alguno en una situación de discapacidad que hiciera conveniente la continuación en 
el uso de la vivienda familiar después de su mayoría de edad, la autoridad judicial 
determinará el plazo de duración de ese derecho, en función de las circunstancias 
concurrentes.

A los efectos del párrafo anterior, los hijos comunes mayores de edad que al 
tiempo de la nulidad, separación o divorcio estuvieran en una situación de 
discapacidad que hiciera conveniente la continuación en el uso de la vivienda 
familiar, se equiparan a los hijos menores que se hallen en similar situación.

Extinguido el uso previsto en el párrafo primero, las necesidades de vivienda de 
los que carezcan de independencia económica se atenderán según lo previsto en el 
Título VI de este Libro, relativo a los alimentos entre parientes.

Cuando algunos de los hijos queden en la compañía de uno de los cónyuges y 
los restantes en la del otro, la autoridad judicial resolverá lo procedente.

2. No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes corresponda al 
cónyuge no titular por el tiempo que prudencialmente se fije siempre que, atendidas 
las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de 
protección.

3. Para disponer de todo o parte de la vivienda y bienes indicados cuyo uso haya 
sido atribuido conforme a los párrafos anteriores, se requerirá el consentimiento de 
ambos cónyuges o, en su defecto, autorización judicial. Esta restricción en la facultad 
dispositiva sobre la vivienda familiar se hará constar en el Registro de la Propiedad. 
La manifestación errónea o falsa del disponente sobre el uso de la vivienda no 
perjudicará al adquirente de buena fe.»

Doce. Se da nueva redacción al párrafo segundo del artículo 112, con el siguiente tenor:
«En todo caso conservarán su validez los actos otorgados en nombre del hijo 

menor por su representante legal o, en el caso de los mayores con discapacidad que 
tuvieran previstas medidas de apoyo, los realizados conforme a estas, antes de que 
la filiación hubiera sido determinada.»

Trece. El artículo 121 se redacta con el siguiente texto:
«El reconocimiento otorgado por menores no emancipados necesitará para su 

validez aprobación judicial con audiencia del Ministerio Fiscal.
Para la validez del reconocimiento otorgado por personas mayores de edad 

respecto de las que hayan establecido medidas de apoyo se estará a lo que resulte 
de la resolución judicial o escritura pública que las haya establecido. Si nada se 
hubiese dispuesto y no hubiera medidas voluntarias de apoyo, se instruirá la 
correspondiente revisión de las medidas de apoyo judicialmente adoptadas para 
completarlas a este fin.»

Catorce. El artículo 123 queda redactado así:
«El reconocimiento de un hijo mayor de edad no producirá efectos sin su 

consentimiento expreso o tácito.
El consentimiento para la eficacia del reconocimiento de la persona mayor de 

edad con discapacidad se prestará por esta, de manera expresa o tácita, con los 
apoyos que requiera para ello. En caso de que exista resolución judicial o escritura 
pública que haya establecido medidas de apoyo, se estará a lo allí dispuesto.»
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Quince. El artículo 124 se redacta conforme se indica a continuación:
«La eficacia del reconocimiento del menor requerirá el consentimiento expreso 

de su representante legal o la aprobación judicial con audiencia del Ministerio Fiscal 
y del progenitor legalmente conocido.

No será necesario el consentimiento o la aprobación si el reconocimiento se 
hubiere efectuado en testamento o dentro del plazo establecido para practicar la 
inscripción del nacimiento. La inscripción de paternidad así practicada podrá 
suspenderse a simple petición de la madre durante el año siguiente al nacimiento. Si 
el padre solicitara la confirmación de la inscripción, será necesaria la aprobación 
judicial con audiencia del Ministerio Fiscal.»

Dieciséis. El artículo 125 se redacta del siguiente modo:
«Cuando los progenitores del menor fueren hermanos o consanguíneos en línea 

recta, legalmente determinada la filiación respecto de uno, solo podrá quedar 
determinada legalmente respecto del otro previa autorización judicial, que se 
otorgará con audiencia del Ministerio Fiscal, cuando convenga al interés del menor.

El menor podrá, alcanzada la mayoría de edad, invalidar mediante declaración 
auténtica esta última determinación si no la hubiere consentido.»

Diecisiete. El apartado 1 del artículo 133 se redacta del siguiente modo:
«1. La acción de reclamación de filiación no matrimonial, cuando falte la 

respectiva posesión de estado, corresponderá al hijo durante toda su vida.
Si el hijo falleciere antes de transcurrir cuatro años desde que alcanzare la 

mayoría de edad o desde que se eliminaren las medidas de apoyo que tuviera 
previstas a tales efectos, o durante el año siguiente al descubrimiento de las pruebas 
en que se funde la demanda, su acción corresponderá a sus herederos por el tiempo 
que faltare para completar dichos plazos.»

Dieciocho. Se da nueva redacción a los apartados 1 y 2 del artículo 137, que quedan del 
siguiente tenor:

«1. La paternidad podrá ser impugnada por el hijo durante el año siguiente a la 
inscripción de la filiación.

Si fuere menor o persona con discapacidad con medidas de apoyo, para 
impugnarla, el plazo del año se contará desde la mayoría de edad o desde la 
extinción de las medidas de apoyo.

El ejercicio de la acción en interés del hijo que sea menor corresponderá, 
asimismo, durante el año siguiente a la inscripción de la filiación, a la madre que 
ostente la patria potestad, a su representante legal o al Ministerio Fiscal.

Si se tratare de persona con discapacidad, esta, quien preste el apoyo y se 
encuentre expresamente facultado para ello o, en su defecto, el Ministerio Fiscal, 
podrán, asimismo, ejercitar la acción de impugnación durante el año siguiente a la 
inscripción de la filiación.

2. Si el hijo, pese a haber transcurrido más de un año desde la inscripción en el 
registro, desde su mayoría de edad o desde la extinción de la medida de apoyo, 
desconociera la falta de paternidad biológica de quien aparece inscrito como su 
progenitor, el cómputo del plazo de un año comenzará a contar desde que tuviera tal 
conocimiento.»

Diecinueve. Se modifica el artículo 156 tal y como se indica:
«La patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno 

solo con el consentimiento expreso o tácito del otro. Serán válidos los actos que 
realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias o en situaciones de 
urgente necesidad.

Dictada una sentencia condenatoria y mientras no se extinga la responsabilidad 
penal o iniciado un procedimiento penal contra uno de los progenitores por atentar 
contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e 
indemnidad sexual de los hijos o hijas comunes menores de edad, o por atentar 
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contra el otro progenitor, bastará el consentimiento de este para la atención y 
asistencia psicológica de los hijos e hijas menores de edad, debiendo el primero ser 
informado previamente. Lo anterior será igualmente aplicable, aunque no se haya 
interpuesto denuncia previa, cuando la mujer esté recibiendo asistencia en un 
servicio especializado de violencia de género, siempre que medie informe emitido por 
dicho servicio que acredite dicha situación. Si la asistencia hubiera de prestarse a los 
hijos e hijas mayores de dieciséis años se precisará en todo caso el consentimiento 
expreso de estos.

En caso de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad, cualquiera de los dos 
podrá acudir a la autoridad judicial, quien, después de oír a ambos y al hijo si tuviera 
suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, atribuirá la facultad 
de decidir a uno de los dos progenitores. Si los desacuerdos fueran reiterados o 
concurriera cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria 
potestad, podrá atribuirla total o parcialmente a uno de los progenitores o distribuir 
entre ellos sus funciones. Esta medida tendrá vigencia durante el plazo que se fije, 
que no podrá nunca exceder de dos años. En los supuestos de los párrafos 
anteriores, respecto de terceros de buena fe, se presumirá que cada uno de los 
progenitores actúa en el ejercicio ordinario de la patria potestad con el 
consentimiento del otro.

En defecto o por ausencia o imposibilidad de uno de los progenitores, la patria 
potestad será ejercida exclusivamente por el otro.

Si los progenitores viven separados, la patria potestad se ejercerá por aquel con 
quien el hijo conviva. Sin embargo, la autoridad judicial, a solicitud fundada del otro 
progenitor, podrá, en interés del hijo, atribuir al solicitante la patria potestad para que 
la ejerza conjuntamente con el otro progenitor o distribuir entre ambos las funciones 
inherentes a su ejercicio.»

Veinte. Se suprime el artículo 171.
Veintiuno. Se modifica el Título IX del Libro Primero, que queda con la siguiente rúbrica y 

contenido:

«TÍTULO IX
De la tutela y de la guarda de los menores

CAPÍTULO I
De la tutela

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 199.  
Quedan sujetos a tutela:
1.º Los menores no emancipados en situación de desamparo.
2.º Los menores no emancipados no sujetos a patria potestad.

Artículo 200.  
Las funciones tutelares constituyen un deber, se ejercerán en beneficio del 

tutelado y estarán bajo la salvaguarda de la autoridad judicial.
Las medidas y disposiciones previstas en el artículo 158 podrán ser acordadas 

también por la autoridad judicial en todos los supuestos de tutela de menores, en 
cuanto lo requiera el interés de estos.

Si se tratara de menores que estén bajo la tutela de una entidad pública, estas 
medidas solo podrán ser acordadas por la autoridad judicial de oficio o a instancia de 
dicha entidad, del Ministerio Fiscal o del propio menor. La entidad pública será parte 
en el procedimiento y las medidas acordadas serán comunicadas a esta, que dará 
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traslado de dicha comunicación al director del centro residencial o a la familia 
acogedora.

Artículo 201.  
Los progenitores podrán en testamento o documento público notarial designar 

tutor, establecer órganos de fiscalización de la tutela, así como designar las personas 
que hayan de integrarlos u ordenar cualquier otra disposición sobre la persona o 
bienes de sus hijos menores.

Artículo 202.  
Las designaciones a que se refiere el artículo anterior vincularán a la autoridad 

judicial al constituir la tutela, salvo que el interés superior del menor exija otra cosa, 
en cuyo caso dictará resolución motivada.

Artículo 203.  
Cuando existieren disposiciones de los progenitores hechas en testamento o 

documento público notarial de los progenitores, se aplicarán unas y otras 
conjuntamente, en cuanto fueran compatibles. De no serlo, se adoptarán por la 
autoridad judicial, en decisión motivada, las que considere más convenientes para el 
interés superior del menor.

Artículo 204.  
Serán ineficaces las disposiciones hechas en testamento o documento público 

notarial sobre la tutela si, en el momento de adoptarlas, el disponente hubiese sido 
privado de la patria potestad.

Artículo 205.  
El que disponga de bienes a título gratuito en favor de un menor podrá establecer 

las reglas de administración y disposición de los mismos y designar la persona o 
personas que hayan de ejercitarlas. Las funciones no conferidas al administrador 
corresponden al tutor.

Artículo 206.  
Estarán obligados a promover la constitución de la tutela, desde el momento en 

que conocieran el hecho que la motivare, los parientes llamados a ella y la persona 
física o jurídica bajo cuya guarda se encuentre el menor y, si no lo hicieren, serán 
responsables solidarios de la indemnización de los daños y perjuicios causados.

Artículo 207.  
Cualquier persona podrá poner en conocimiento del Ministerio Fiscal o de la 

autoridad judicial el hecho determinante de la tutela, a fin de que se dé inicio al 
expediente a que se refiere el artículo siguiente.

Artículo 208.  
La autoridad judicial constituirá la tutela mediante un expediente de jurisdicción 

voluntaria, siguiendo los trámites previstos legalmente.

Artículo 209.  
La tutela se ejercerá bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal, que actuará de oficio 

o a instancia de la persona menor de edad o de cualquier interesado.
En cualquier momento podrá exigir del tutor que le informe sobre la situación del 

menor y del estado de la administración de la tutela.
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Artículo 210.  
La autoridad judicial podrá establecer, en la resolución por la que se constituya la 

tutela o en otra posterior, las medidas de vigilancia y control que estime adecuadas, 
en beneficio del tutelado. Asimismo, en cualquier momento podrá exigir del tutor que 
informe sobre la situación del menor y del estado de la administración.

Sección 2.ª De la delación de la tutela y del nombramiento del tutor

Artículo 211.  
Podrán ser tutores todas las personas físicas que, a juicio de la autoridad judicial, 

cumplan las condiciones de aptitud suficientes para el adecuado desempeño de su 
función y en ellas no concurra alguna de las causas de inhabilidad establecidas en 
los artículos siguientes.

Artículo 212.  
Podrán ser tutores las fundaciones y demás personas jurídicas sin ánimo de 

lucro, públicas o privadas, entre cuyos fines figure la protección y asistencia de 
menores.

Artículo 213.  
Para el nombramiento de tutor se preferirá:
1.º A la persona o personas designadas por los progenitores en testamento o 

documento público notarial.
2.º Al ascendiente o hermano que designe la autoridad judicial.
Excepcionalmente, en resolución motivada, se podrá alterar el orden del párrafo 

anterior o prescindir de todas las personas en él mencionadas, si el interés superior 
del menor así lo exigiere. Se considera beneficiosa para el menor la integración en la 
vida de familia del tutor.

Artículo 214.  
En defecto de las personas mencionadas en el artículo anterior, la autoridad 

judicial designará tutor a quien, por sus relaciones con el tutelado y en el interés 
superior de este, considere más idóneo.

Artículo 215.  
Si hubiere que designar tutor para varios hermanos, se procurará que el 

nombramiento recaiga en una misma persona.

Artículo 216.  
No podrán ser tutores:
1.º Los que por resolución judicial estuvieran privados o suspendidos en el 

ejercicio de la patria potestad o, total o parcialmente, de los derechos de guarda y 
protección.

2.º Los que hubieren sido legalmente removidos de una tutela, curatela o guarda 
anterior.

Artículo 217.  
La autoridad judicial no podrá nombrar a las personas siguientes:
1.º A quien haya sido excluido por los progenitores del tutelado.
2.º A quien haya sido condenado en sentencia firme por cualquier delito que haga 

suponer fundadamente que no desempeñará bien la tutela.
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3.º Al administrador que hubiese sido sustituido en sus facultades de 
administración durante la tramitación del procedimiento concursal.

4.º A quien le sea imputable la declaración como culpable de un concurso, salvo 
que la tutela lo sea solo de la persona.

5.º A quien tenga conflicto de intereses con la persona sujeta a tutela.

Artículo 218.  
La tutela se ejercerá por un solo tutor salvo:
1.º Cuando, por concurrir circunstancias especiales en la persona del tutelado o 

en su patrimonio, convenga separar como cargos distintos el de tutor de la persona y 
el de los bienes, cada uno de los cuales actuará independientemente en el ámbito de 
su competencia, si bien las decisiones que conciernan a ambos deberán tomarlas 
conjuntamente.

2.º Si se designa a alguna persona tutor de los hijos de su hermano y se 
considera conveniente que ejerza también la tutela el cónyuge del tutor o la persona 
que se halle en análoga relación de afectividad.

3.º Cuando los progenitores del tutelado hayan designado en testamento o 
documento público notarial más de un tutor para que ejerzan la tutela conjuntamente.

Artículo 219.  
En el caso del numeral 3.º del artículo anterior, si los progenitores lo hubieren 

dispuesto de modo expreso, se podrá resolver, al efectuar el nombramiento de 
tutores, que estos puedan ejercitar las facultades de la tutela con carácter solidario.

De no mediar tal clase de nombramiento y, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
numeral 1.º del artículo anterior, las facultades de la tutela encomendadas a varios 
tutores habrán de ser ejercitadas por estos conjuntamente, pero valdrá lo que se 
haga con el acuerdo del mayor número. A falta de tal acuerdo, la autoridad judicial, 
después de oír a los tutores y al tutelado si tuviere suficiente madurez, resolverá sin 
ulterior recurso lo que estime conveniente. Para el caso de que los desacuerdos 
fueran reiterados y entorpeciesen gravemente el ejercicio de la tutela, podrá la 
autoridad judicial reorganizar su funcionamiento e incluso nombrar nuevo tutor.

Artículo 220.  
Si los tutores tuvieren sus facultades atribuidas conjuntamente y hubiere 

incompatibilidad u oposición de intereses en alguno de ellos para un acto o contrato, 
podrá este ser realizado por el otro tutor o, de ser varios, por los demás en forma 
conjunta.

Artículo 221.  
En los casos de que por cualquier causa cese alguno de los tutores, la tutela 

subsistirá con los restantes a no ser que al hacer el nombramiento se hubiera 
dispuesto otra cosa de modo expreso.

Artículo 222.  
La tutela de los menores que se encuentren en situación de desamparo 

corresponderá por ministerio de la ley a la entidad pública a la que en el respectivo 
territorio esté encomendada la protección de menores.

No obstante, se procederá al nombramiento de tutor conforme a las reglas 
ordinarias cuando existan personas físicas que, por sus relaciones con el menor o 
por otras circunstancias, puedan asumir la tutela en interés de este.

En el supuesto del párrafo anterior, previamente a la designación judicial de tutor, 
o en la misma resolución, deberá acordarse la suspensión o la privación de la patria 
potestad o la remoción del tutor, en su caso.

Estarán legitimados para ejercer las acciones de privación de patria potestad, 
promover la remoción del tutor y solicitar el nombramiento de tutor de los menores en 
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situación de desamparo, el Ministerio Fiscal, la entidad pública y los llamados al 
ejercicio de la tutela.

Artículo 223.  
Las causas y procedimientos de remoción y excusa de la tutela serán los mismos 

que los establecidos para la curatela.
La autoridad judicial podrá decretar la remoción a solicitud de la persona menor 

de edad si tuviere suficiente madurez. En todo caso será tenida en cuenta su opinión 
y se le dará audiencia si fuere mayor de doce años.

Declarada la remoción, se procederá al nombramiento de nuevo tutor en la forma 
establecida en este Código.

Sección 3.ª Del ejercicio de la tutela

Artículo 224.  
Serán aplicables a la tutela, con carácter supletorio, las normas de la curatela.

Artículo 225.  
El tutor es el representante del menor, salvo para aquellos actos que este pueda 

realizar por si solo o para los que únicamente precise asistencia.

Artículo 226.  
Se prohíbe al tutor:
1.º Recibir liberalidades del tutelado o de sus causahabientes, mientras no se 

haya aprobado definitivamente su gestión.
2.º Representar al tutelado cuando en el mismo acto intervenga en nombre 

propio o de un tercero y existiera conflicto de intereses.
3.º Adquirir por título oneroso bienes del tutelado o transmitirle por su parte 

bienes por igual título.

Artículo 227.  
Los tutores ejercerán su cargo en interés del menor, de acuerdo con su 

personalidad y con respeto a sus derechos.
Cuando sea necesario para el ejercicio de la tutela podrán recabar el auxilio de la 

autoridad.

Artículo 228.  
El tutor está obligado a velar por el tutelado y, en particular:
1.º A velar por él y a procurarle alimentos.
2.º A educar al menor y procurarle una formación integral.
3.º A promover su mejor inserción en la sociedad.
4.º A administrar el patrimonio del menor con la diligencia debida.
5.º A informar a la autoridad judicial anualmente sobre la situación del menor y a 

rendirle cuenta anual de su administración.
6.º A oír al menor antes de adoptar decisiones que le afecten.

Artículo 229.  
El tutor tiene derecho a una retribución, siempre que el patrimonio del menor lo 

permita, así como al reembolso de los gastos justificados, cantidades que serán 
satisfechas con cargo a dicho patrimonio.

Salvo que los progenitores hubieran establecido otra cosa, y sin perjuicio de que 
dichas previsiones puedan modificarse por la autoridad judicial si lo estimase 
conveniente para el interés del menor, corresponde a la autoridad judicial fijar su 
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importe y el modo de percibirla, para lo cual tendrá en cuenta el trabajo a realizar y el 
valor y la rentabilidad de los bienes.

Podrá también establecerse que el tutor haga suyos los frutos de los bienes del 
tutelado a cambio de prestarle los alimentos, si así lo hubieren dispuesto los 
progenitores. La autoridad judicial podrá dejar sin efecto esta previsión o establecerla 
aun cuando nada hubiesen dispuesto los progenitores, si lo estimase conveniente 
para el interés del menor.

Artículo 230.  
La persona que en el ejercicio de una función tutelar sufra daños y perjuicios, sin 

culpa por su parte, tendrá derecho a la indemnización de estos con cargo a los 
bienes del tutelado, de no poder obtener por otro medio su resarcimiento.

Sección 4.ª De la extinción de la tutela y de la rendición final de cuentas

Artículo 231.  
La tutela se extingue:
1.º Por la mayoría de edad, emancipación o concesión del beneficio de la 

mayoría de edad al menor.
2.º Por la adopción del menor.
3.º Por muerte o declaración de fallecimiento del menor.
4.º Cuando, habiéndose originado por privación o suspensión de la patria 

potestad, el titular de esta la recupere, o cuando desaparezca la causa que impedía 
al titular de la patria potestad ejercitarla de hecho.

Artículo 232.  
El tutor, sin perjuicio de la obligación de rendición anual de cuentas, al cesar en 

sus funciones deberá rendir ante la autoridad judicial la cuenta general justificada de 
su administración en el plazo de tres meses, prorrogables por el tiempo que fuere 
necesario si concurre justa causa.

La acción para exigir la rendición de esta cuenta prescribe a los cinco años, 
contados desde la terminación del plazo establecido para efectuarla.

Antes de resolver sobre la aprobación de la cuenta, la autoridad judicial oirá 
también, en su caso, al nuevo tutor y a la persona que hubiera estado sometida a 
tutela o a sus herederos.

La aprobación judicial de las cuentas no impedirá el ejercicio de las acciones que 
recíprocamente puedan asistir al tutor y al menor o a sus causahabientes por razón 
de la tutela.

Artículo 233.  
Los gastos necesarios de la rendición de cuentas serán a cargo del patrimonio de 

quien estuvo sometido a tutela.
El saldo de la cuenta general devengará el interés legal, a favor o en contra del 

tutor. Si el saldo es a favor del tutor, el interés legal se devengará desde el 
requerimiento para el pago, previa restitución de los bienes a su titular. Si es en 
contra del tutor, devengará el interés legal una vez transcurridos los tres meses 
siguientes a la aprobación de la cuenta.

Artículo 234.  
El tutor responderá de los daños que hubiese causado al menor por su culpa o 

negligencia.
La acción para reclamar esta responsabilidad prescribe a los tres años contados 

desde la rendición final de cuentas.
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CAPÍTULO II
Del defensor judicial del menor

Artículo 235.  
Se nombrará un defensor judicial del menor en los casos siguientes:
1.º Cuando en algún asunto exista conflicto de intereses entre los menores y sus 

representantes legales, salvo en los casos en que la ley prevea otra forma de 
salvarlo.

2.º Cuando, por cualquier causa, el tutor no desempeñare sus funciones, hasta 
que cese la causa determinante o se designe otra persona.

3.º Cuando el menor emancipado requiera el complemento de capacidad previsto 
en los artículos 247 y 248 y a quienes corresponda prestarlo no puedan hacerlo o 
exista con ellos conflicto de intereses.

Artículo 236.  
Serán aplicables al defensor judicial del menor las normas del defensor judicial 

de las personas con discapacidad. El defensor judicial del menor ejercerá su cargo 
en interés del menor, de acuerdo con su personalidad y con respeto a sus derechos.

CAPÍTULO III
De la guarda de hecho del menor

Artículo 237.  
1. Cuando la autoridad judicial tenga conocimiento de la existencia de un 

guardador de hecho podrá requerirle para que informe de la situación de la persona y 
los bienes del menor y de su actuación en relación con los mismos, pudiendo 
establecer las medidas de control y vigilancia que considere oportunas.

Cautelarmente, mientras se mantenga la situación de guarda de hecho y hasta 
que se constituya la medida de protección adecuada, si procediera, se podrán 
otorgar judicialmente facultades tutelares a los guardadores. Igualmente se podrá 
constituir un acogimiento temporal, siendo acogedores los guardadores.

2. Procederá la declaración de situación de desamparo de los menores cuando, 
además de esta circunstancia, se den los presupuestos objetivos de falta de 
asistencia contemplados en el artículo 172.

En los demás casos, el guardador de hecho podrá promover la privación o 
suspensión de la patria potestad, remoción de la tutela o el nombramiento de tutor.

Artículo 238.  
Serán aplicables a la guarda de hecho del menor, con carácter supletorio, las 

normas de la guarda de hecho de las personas con discapacidad.»
Veintidós. Se modifica el Título X del Libro Primero, que queda con la siguiente rúbrica y 

contenido:

«TÍTULO X
De la mayor edad y de la emancipación

Artículo 239.  
La emancipación tiene lugar:
1.º Por la mayor edad.
2.º Por concesión de los que ejerzan la patria potestad.
3.º Por concesión judicial.
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Artículo 240.  
La mayor edad empieza a los dieciocho años cumplidos.
Para el cómputo de los años de la mayoría de edad se incluirá completo el día 

del nacimiento.

Artículo 241.  
Para que tenga lugar la emancipación por concesión de quienes ejerzan la patria 

potestad, se requiere que el menor tenga dieciséis años cumplidos y que la 
consienta. Esta emancipación se otorgará por escritura pública o por comparecencia 
ante el encargado del Registro Civil.

Artículo 242.  
La concesión de la emancipación habrá de inscribirse en el Registro Civil, no 

produciendo entre tanto efectos contra terceros.
Concedida la emancipación no podrá ser revocada.

Artículo 243.  
Se reputará para todos los efectos como emancipado al hijo mayor de dieciséis 

años que, con el consentimiento de los progenitores, viviere independientemente de 
estos. Los progenitores podrán revocar este consentimiento.

Artículo 244.  
La autoridad judicial podrá conceder la emancipación de los hijos mayores de 

dieciséis años si estos la pidieren y previa audiencia de los progenitores:
1.º Cuando quien ejerce la patria potestad contrajere nupcias o conviviere 

maritalmente con persona distinta del otro progenitor.
2.º Cuando los progenitores vivieren separados.
3.º Cuando concurra cualquier causa que entorpezca gravemente el ejercicio de 

la patria potestad.

Artículo 245.  
También podrá la autoridad judicial, previo informe del Ministerio Fiscal, conceder 

el beneficio de la mayor edad al sujeto a tutela mayor de dieciséis años que lo 
solicitare.

Artículo 246.  
El mayor de edad puede realizar todos los actos de la vida civil, salvo las 

excepciones establecidas en casos especiales por este Código.

Artículo 247.  
La emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuera 

mayor; pero hasta que llegue a la mayor edad no podrá el emancipado tomar dinero 
a préstamo, gravar o enajenar bienes inmuebles y establecimientos mercantiles o 
industriales u objetos de extraordinario valor sin consentimiento de sus progenitores 
y, a falta de ambos, sin el de su defensor judicial.

El menor emancipado podrá por sí solo comparecer en juicio.
Lo dispuesto en este artículo es aplicable también al menor que hubiere obtenido 

judicialmente el beneficio de la mayor edad.

Artículo 248.  
Para que el casado menor de edad pueda enajenar o gravar bienes inmuebles, 

establecimientos mercantiles u objetos de extraordinario valor que sean comunes, 
basta, si es mayor el otro cónyuge, el consentimiento de los dos; si también es 
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menor, se necesitará además el de los progenitores o defensor judicial de uno y 
otro.»

Veintitrés. Se modifica el Título XI del Libro Primero, que queda con la siguiente rúbrica y 
contenido:

«TÍTULO XI
De las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de 

su capacidad jurídica

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 249.  
Las medidas de apoyo a las personas mayores de edad o menores emancipadas 

que las precisen para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica tendrán por 
finalidad permitir el desarrollo pleno de su personalidad y su desenvolvimiento 
jurídico en condiciones de igualdad. Estas medidas de apoyo deberán estar 
inspiradas en el respeto a la dignidad de la persona y en la tutela de sus derechos 
fundamentales. Las de origen legal o judicial solo procederán en defecto o 
insuficiencia de la voluntad de la persona de que se trate. Todas ellas deberán 
ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad.

Las personas que presten apoyo deberán actuar atendiendo a la voluntad, 
deseos y preferencias de quien lo requiera. Igualmente procurarán que la persona 
con discapacidad pueda desarrollar su propio proceso de toma de decisiones, 
informándola, ayudándola en su comprensión y razonamiento y facilitando que pueda 
expresar sus preferencias. Asimismo, fomentarán que la persona con discapacidad 
pueda ejercer su capacidad jurídica con menos apoyo en el futuro.

En casos excepcionales, cuando, pese a haberse hecho un esfuerzo 
considerable, no sea posible determinar la voluntad, deseos y preferencias de la 
persona, las medidas de apoyo podrán incluir funciones representativas. En este 
caso, en el ejercicio de esas funciones se deberá tener en cuenta la trayectoria vital 
de la persona con discapacidad, sus creencias y valores, así como los factores que 
ella hubiera tomado en consideración, con el fin de tomar la decisión que habría 
adoptado la persona en caso de no requerir representación.

La autoridad judicial podrá dictar las salvaguardas que considere oportunas a fin 
de asegurar que el ejercicio de las medidas de apoyo se ajuste a los criterios 
resultantes de este precepto y, en particular, atienda a la voluntad, deseos y 
preferencias de la persona que las requiera.

Artículo 250.  
Las medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas 

que lo precisen son, además de las de naturaleza voluntaria, la guarda de hecho, la 
curatela y el defensor judicial.

La función de las medidas de apoyo consistirá en asistir a la persona con 
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica en los ámbitos en los que sea 
preciso, respetando su voluntad, deseos y preferencias.

Las medidas de apoyo de naturaleza voluntaria son las establecidas por la 
persona con discapacidad, en las que designa quién debe prestarle apoyo y con qué 
alcance. Cualquier medida de apoyo voluntaria podrá ir acompañada de las 
salvaguardas necesarias para garantizar en todo momento y ante cualquier 
circunstancia el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona.

La guarda de hecho es una medida informal de apoyo que puede existir cuando 
no haya medidas voluntarias o judiciales que se estén aplicando eficazmente.
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La curatela es una medida formal de apoyo que se aplicará a quienes precisen el 
apoyo de modo continuado. Su extensión vendrá determinada en la correspondiente 
resolución judicial en armonía con la situación y circunstancias de la persona con 
discapacidad y con sus necesidades de apoyo.

El nombramiento de defensor judicial como medida formal de apoyo procederá 
cuando la necesidad de apoyo se precise de forma ocasional, aunque sea 
recurrente.

Al determinar las medidas de apoyo se procurará evitar situaciones en las que se 
puedan producir conflictos de intereses o influencia indebida.

No podrán ejercer ninguna de las medidas de apoyo quienes, en virtud de una 
relación contractual, presten servicios asistenciales, residenciales o de naturaleza 
análoga a la persona que precisa el apoyo.

Artículo 251.  
Se prohíbe a quien desempeñe alguna medida de apoyo:
1.º Recibir liberalidades de la persona que precisa el apoyo o de sus 

causahabientes, mientras que no se haya aprobado definitivamente su gestión, salvo 
que se trate de regalos de costumbre o bienes de escaso valor.

2.º Prestar medidas de apoyo cuando en el mismo acto intervenga en nombre 
propio o de un tercero y existiera conflicto de intereses.

3.º Adquirir por título oneroso bienes de la persona que precisa el apoyo o 
transmitirle por su parte bienes por igual título.

En las medidas de apoyo voluntarias estas prohibiciones no resultarán de 
aplicación cuando el otorgante las haya excluido expresamente en el documento de 
constitución de dichas medidas.

Artículo 252.  
El que disponga de bienes a título gratuito en favor de una persona necesitada 

de apoyo podrá establecer las reglas de administración y disposición de aquellos, así 
como designar la persona o personas a las que se encomienden dichas facultades. 
Las facultades no conferidas al administrador corresponderán al favorecido por la 
disposición de los bienes, que las ejercitará, en su caso, con el apoyo que proceda.

Igualmente podrán establecer los órganos de control o supervisión que se 
estimen convenientes para el ejercicio de las facultades conferidas.

Artículo 253.  
Cuando una persona se encuentre en una situación que exija apoyo para el 

ejercicio de su capacidad jurídica de modo urgente y carezca de un guardador de 
hecho, el apoyo se prestará de modo provisional por la entidad pública que en el 
respectivo territorio tenga encomendada esta función. La entidad dará conocimiento 
de la situación al Ministerio Fiscal en el plazo de veinticuatro horas.

CAPÍTULO II
De las medidas voluntarias de apoyo

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 254.  
Cuando se prevea razonablemente en los dos años anteriores a la mayoría de 

edad que un menor sujeto a patria potestad o a tutela pueda, después de alcanzada 
aquella, precisar de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica, la autoridad 
judicial podrá acordar, a petición del menor, de los progenitores, del tutor o del 
Ministerio Fiscal, si lo estima necesario, la procedencia de la adopción de la medida 
de apoyo que corresponda para cuando concluya la minoría de edad. Estas medidas 
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se adoptarán si el mayor de dieciséis años no ha hecho sus propias previsiones para 
cuando alcance la mayoría de edad. En otro caso se dará participación al menor en 
el proceso, atendiendo a su voluntad, deseos y preferencias.

Artículo 255.  
Cualquier persona mayor de edad o menor emancipada en previsión o 

apreciación de la concurrencia de circunstancias que puedan dificultarle el ejercicio 
de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás, podrá prever o 
acordar en escritura pública medidas de apoyo relativas a su persona o bienes.

Podrá también establecer el régimen de actuación, el alcance de las facultades 
de la persona o personas que le hayan de prestar apoyo, o la forma de ejercicio del 
apoyo, el cual se prestará conforme a lo dispuesto en el artículo 249.

Asimismo, podrá prever las medidas u órganos de control que estime oportuno, 
las salvaguardas necesarias para evitar abusos, conflicto de intereses o influencia 
indebida y los mecanismos y plazos de revisión de las medidas de apoyo, con el fin 
de garantizar el respeto de su voluntad, deseos y preferencias.

El Notario autorizante comunicará de oficio y sin dilación el documento público 
que contenga las medidas de apoyo al Registro Civil para su constancia en el 
registro individual del otorgante.

Solo en defecto o por insuficiencia de estas medidas de naturaleza voluntaria, y a 
falta de guarda de hecho que suponga apoyo suficiente, podrá la autoridad judicial 
adoptar otras supletorias o complementarias.

Sección 2.ª De los poderes y mandatos preventivos

Artículo 256.  
El poderdante podrá incluir una cláusula que estipule que el poder subsista si en 

el futuro precisa apoyo en el ejercicio de su capacidad.

Artículo 257.  
El poderdante podrá otorgar poder solo para el supuesto de que en el futuro 

precise apoyo en el ejercicio de su capacidad. En este caso, para acreditar que se ha 
producido la situación de necesidad de apoyo se estará a las previsiones del 
poderdante. Para garantizar el cumplimiento de estas previsiones se otorgará, si 
fuera preciso, acta notarial que, además del juicio del Notario, incorpore un informe 
pericial en el mismo sentido.

Artículo 258.  
Los poderes a que se refieren los artículos anteriores mantendrán su vigencia 

pese a la constitución de otras medidas de apoyo en favor del poderdante, tanto si 
estas han sido establecidas judicialmente como si han sido previstas por el propio 
interesado.

Cuando se hubieren otorgado a favor del cónyuge o de la pareja de hecho del 
poderdante, el cese de la convivencia producirá su extinción automática, salvo que 
medie voluntad contraria del otorgante o que el cese venga determinado por el 
internamiento de este.

El poderdante podrá establecer, además de las facultades que otorgue, las 
medidas u órganos de control que estime oportuno, condiciones e instrucciones para 
el ejercicio de las facultades, salvaguardas para evitar abusos, conflicto de intereses 
o influencia indebida y los mecanismos y plazos de revisión de las medidas de 
apoyo, con el fin de garantizar el respeto de su voluntad, deseos y preferencias. 
Podrá también prever formas específicas de extinción del poder.

Cualquier persona legitimada para instar el procedimiento de provisión de apoyos 
y el curador, si lo hubiere, podrán solicitar judicialmente la extinción de los poderes 
preventivos, si en el apoderado concurre alguna de las causas previstas para la 
remoción del curador, salvo que el poderdante hubiera previsto otra cosa.
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Artículo 259.  
Cuando el poder contenga cláusula de subsistencia para el caso de que el 

poderdante precise apoyo en el ejercicio de su capacidad o se conceda solo para 
ese supuesto y, en ambos casos, comprenda todos los negocios del otorgante, el 
apoderado, sobrevenida la situación de necesidad de apoyo, quedará sujeto a las 
reglas aplicables a la curatela en todo aquello no previsto en el poder, salvo que el 
poderdante haya determinado otra cosa.

Artículo 260.  
Los poderes preventivos a que se refieren los artículos anteriores habrán de 

otorgarse en escritura pública.
El Notario autorizante los comunicará de oficio y sin dilación al Registro Civil para 

su constancia en el registro individual del poderdante.

Artículo 261.  
El ejercicio de las facultades representativas será personal, sin perjuicio de la 

posibilidad de encomendar la realización de uno o varios actos concretos a terceras 
personas. Aquellas facultades que tengan por objeto la protección de la persona no 
serán delegables.

Artículo 262.  
Lo dispuesto en este capítulo se aplicará igualmente al caso de mandato sin 

poder.

CAPÍTULO III
De la guarda de hecho de las personas con discapacidad

Artículo 263.  
Quien viniere ejerciendo adecuadamente la guarda de hecho de una persona con 

discapacidad continuará en el desempeño de su función incluso si existen medidas 
de apoyo de naturaleza voluntaria o judicial, siempre que estas no se estén aplicando 
eficazmente.

Artículo 264.  
Cuando, excepcionalmente, se requiera la actuación representativa del 

guardador de hecho, este habrá de obtener la autorización para realizarla a través 
del correspondiente expediente de jurisdicción voluntaria, en el que se oirá a la 
persona con discapacidad. La autorización judicial para actuar como representante 
se podrá conceder, previa comprobación de su necesidad, en los términos y con los 
requisitos adecuados a las circunstancias del caso. La autorización podrá 
comprender uno o varios actos necesarios para el desarrollo de la función de apoyo y 
deberá ser ejercitada de conformidad con la voluntad, deseos y preferencias de la 
persona con discapacidad.

En todo caso, quien ejerza la guarda de hecho deberá recabar autorización 
judicial conforme a lo indicado en el párrafo anterior para prestar consentimiento en 
los actos enumerados en el artículo 287.

No será necesaria autorización judicial cuando el guardador solicite una 
prestación económica a favor de la persona con discapacidad, siempre que esta no 
suponga un cambio significativo en la forma de vida de la persona, o realice actos 
jurídicos sobre bienes de esta que tengan escasa relevancia económica y carezcan 
de especial significado personal o familiar.

La autoridad judicial podrá acordar el nombramiento de un defensor judicial para 
aquellos asuntos que por su naturaleza lo exijan.
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Artículo 265.  
A través de un expediente de jurisdicción voluntaria, la autoridad judicial podrá 

requerir al guardador en cualquier momento, de oficio, a solicitud del Ministerio Fiscal 
o a instancia de cualquier interesado, para que informe de su actuación, y establecer 
las salvaguardias que estime necesarias.

Asimismo, podrá exigir que el guardador rinda cuentas de su actuación en 
cualquier momento.

Artículo 266.  
El guardador tiene derecho al reembolso de los gastos justificados y a la 

indemnización por los daños derivados de la guarda, a cargo de los bienes de la 
persona a la que presta apoyo.

Artículo 267.  
La guarda de hecho se extingue:
1.º Cuando la persona a quien se preste apoyo solicite que este se organice de 

otro modo.
2.º Cuando desaparezcan las causas que la motivaron.
3.º Cuando el guardador desista de su actuación, en cuyo caso deberá ponerlo 

previamente en conocimiento de la entidad pública que en el respectivo territorio 
tenga encomendada las funciones de promoción de la autonomía y asistencia a las 
personas con discapacidad.

4.º Cuando, a solicitud del Ministerio Fiscal o de quien se interese por ejercer el 
apoyo de la persona bajo guarda, la autoridad judicial lo considere conveniente.

CAPÍTULO IV
De la curatela

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 268.  
Las medidas tomadas por la autoridad judicial en el procedimiento de provisión 

de apoyos serán proporcionadas a las necesidades de la persona que las precise, 
respetarán siempre la máxima autonomía de esta en el ejercicio de su capacidad 
jurídica y atenderán en todo caso a su voluntad, deseos y preferencias.

Las medidas de apoyo adoptadas judicialmente serán revisadas periódicamente 
en un plazo máximo de tres años. No obstante, la autoridad judicial podrá, de manera 
excepcional y motivada, en el procedimiento de provisión o, en su caso, de 
modificación de apoyos, establecer un plazo de revisión superior que no podrá 
exceder de seis años.

Sin perjuicio de lo anterior, las medidas de apoyo adoptadas judicialmente se 
revisarán, en todo caso, ante cualquier cambio en la situación de la persona que 
pueda requerir una modificación de dichas medidas.

Artículo 269.  
La autoridad judicial constituirá la curatela mediante resolución motivada cuando 

no exista otra medida de apoyo suficiente para la persona con discapacidad.
La autoridad judicial determinará los actos para los que la persona requiere 

asistencia del curador en el ejercicio de su capacidad jurídica atendiendo a sus 
concretas necesidades de apoyo.

Sólo en los casos excepcionales en los que resulte imprescindible por las 
circunstancias de la persona con discapacidad, la autoridad judicial determinará en 
resolución motivada los actos concretos en los que el curador habrá de asumir la 
representación de la persona con discapacidad.
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Los actos en los que el curador deba prestar el apoyo deberán fijarse de manera 
precisa, indicando, en su caso, cuáles son aquellos donde debe ejercer la 
representación. El curador actuará bajo los criterios fijados en el artículo 249.

En ningún caso podrá incluir la resolución judicial la mera privación de derechos.

Artículo 270.  
La autoridad judicial establecerá en la resolución que constituya la curatela o en 

otra posterior las medidas de control que estime oportunas para garantizar el respeto 
de los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona que precisa el apoyo, 
así como para evitar los abusos, los conflictos de intereses y la influencia indebida. 
También podrá exigir en cualquier momento al curador que, en el ámbito de sus 
funciones, informe sobre la situación personal o patrimonial de aquella.

Sin perjuicio de las revisiones periódicas de estas resoluciones, el Ministerio 
Fiscal podrá recabar en cualquier momento la información que considere necesaria a 
fin de garantizar el buen funcionamiento de la curatela.

Sección 2.ª De la autocuratela y del nombramiento del curador

Subsección 1.ª De la autocuratela

Artículo 271.  
Cualquier persona mayor de edad o menor emancipada, en previsión de la 

concurrencia de circunstancias que puedan dificultarle el ejercicio de su capacidad 
jurídica en igualdad de condiciones con las demás, podrá proponer en escritura 
pública el nombramiento o la exclusión de una o varias personas determinadas para 
el ejercicio de la función de curador.

Podrá igualmente establecer disposiciones sobre el funcionamiento y contenido 
de la curatela y, en especial, sobre el cuidado de su persona, reglas de 
administración y disposición de sus bienes, retribución del curador, obligación de 
hacer inventario o su dispensa y medidas de vigilancia y control, así como proponer a 
las personas que hayan de llevarlas a cabo.

Artículo 272.  
La propuesta de nombramiento y demás disposiciones voluntarias a que se 

refiere el artículo anterior vincularán a la autoridad judicial al constituir la curatela.
No obstante, la autoridad judicial podrá prescindir total o parcialmente de esas 

disposiciones voluntarias, de oficio o a instancia de las personas llamadas por ley a 
ejercer la curatela o del Ministerio Fiscal y, siempre mediante resolución motivada, si 
existen circunstancias graves desconocidas por la persona que las estableció o 
alteración de las causas expresadas por ella o que presumiblemente tuvo en cuenta 
en sus disposiciones.

Artículo 273.  
Si al establecer la autocuratela se propone el nombramiento de sustitutos al 

curador y no se concreta el orden de la sustitución, será preferido el propuesto en el 
documento posterior. Si se proponen varios en el mismo documento, será preferido el 
propuesto en primer lugar.

Artículo 274.  
Se podrá delegar en el cónyuge o en otra persona la elección del curador de 

entre los relacionados en escritura pública por la persona interesada.
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Subsección 2.ª Del nombramiento del curador

Artículo 275.  
1. Podrán ser curadores las personas mayores de edad que, a juicio de la 

autoridad judicial, sean aptas para el adecuado desempeño de su función.
Asimismo, podrán ser curadores las fundaciones y demás personas jurídicas sin 

ánimo de lucro, públicas o privadas, entre cuyos fines figure la promoción de la 
autonomía y asistencia a las personas con discapacidad.

2. No podrán ser curadores:
1.º Quienes hayan sido excluidos por la persona que precise apoyo.
2.º Quienes por resolución judicial estuvieran privados o suspendidos en el 

ejercicio de la patria potestad o, total o parcialmente, de los derechos de guarda y 
protección.

3.º Quienes hubieren sido legalmente removidos de una tutela, curatela o guarda 
anterior.

3. La autoridad judicial no podrá nombrar curador, salvo circunstancias 
excepcionales debidamente motivadas, a las personas siguientes:

1.º A quien haya sido condenado por cualquier delito que haga suponer 
fundadamente que no desempeñará bien la curatela.

2.º A quien tenga conflicto de intereses con la persona que precise apoyo.
3.º Al administrador que hubiese sido sustituido en sus facultades de 

administración durante la tramitación del procedimiento concursal.
4.º A quien le sea imputable la declaración como culpable de un concurso, salvo 

que la curatela lo sea solamente de la persona.

Artículo 276.  
La autoridad judicial nombrará curador a quien haya sido propuesto para su 

nombramiento por la persona que precise apoyo o por la persona en quien esta 
hubiera delegado, salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas en el 
párrafo segundo del artículo 272. La autoridad judicial estará también a lo dispuesto 
en el artículo 275.

En defecto de tal propuesta, la autoridad judicial nombrará curador:
1.º Al cónyuge, o a quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, 

siempre que convivan con la persona que precisa el apoyo.
2.º Al hijo o descendiente. Si fueran varios, será preferido el que de ellos conviva 

con la persona que precisa el apoyo.
3.º Al progenitor o, en su defecto, ascendiente. Si fueren varios, será preferido el 

que de ellos conviva con la persona que precisa el apoyo.
4.º A la persona o personas que el cónyuge o la pareja conviviente o los 

progenitores hubieran dispuesto en testamento o documento público.
5.º A quien estuviera actuando como guardador de hecho.
6.º Al hermano, pariente o allegado que conviva con la persona que precisa la 

curatela.
7.º A una persona jurídica en la que concurran las condiciones indicadas en el 

párrafo segundo del apartado 1 del artículo anterior.
La autoridad judicial podrá alterar el orden del apartado anterior, una vez oída la 

persona que precise apoyo.
Cuando, una vez oída, no resultare clara su voluntad, la autoridad judicial podrá 

alterar el orden legal, nombrando a la persona más idónea para comprender e 
interpretar su voluntad, deseos y preferencias.

Artículo 277.  
Se puede proponer el nombramiento de más de un curador si la voluntad y 

necesidades de la persona que precisa el apoyo lo justifican. En particular, podrán 
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separarse como cargos distintos los de curador de la persona y curador de los 
bienes.

Cuando la curatela sea confiada a varias personas, la autoridad judicial 
establecerá el modo de funcionamiento, respetando la voluntad de la persona que 
precisa el apoyo.

Artículo 278.  
Serán removidos de la curatela los que, después del nombramiento, incurran en 

una causa legal de inhabilidad, o se conduzcan mal en su desempeño por 
incumplimiento de los deberes propios del cargo, por notoria ineptitud de su ejercicio 
o cuando, en su caso, surgieran problemas de convivencia graves y continuados con 
la persona a la que prestan apoyo.

La autoridad judicial, de oficio o a solicitud de la persona a cuyo favor se 
estableció el apoyo o del Ministerio Fiscal, cuando conociere por sí o a través de 
cualquier interesado circunstancias que comprometan el desempeño correcto de la 
curatela, podrá decretar la remoción del curador mediante expediente de jurisdicción 
voluntaria.

Durante la tramitación del expediente de remoción la autoridad judicial podrá 
suspender al curador en sus funciones y, de considerarlo necesario, acordará el 
nombramiento de un defensor judicial.

Declarada judicialmente la remoción, se procederá al nombramiento de nuevo 
curador en la forma establecida en este Código, salvo que fuera pertinente otra 
medida de apoyo.

Artículo 279.  
Será excusable el desempeño de la curatela si resulta excesivamente gravoso o 

entraña grave dificultad para la persona nombrada para el ejercicio del cargo. 
También podrá excusarse el curador de continuar ejerciendo la curatela cuando 
durante su desempeño le sobrevengan los motivos de excusa.

Las personas jurídicas privadas podrán excusarse cuando carezcan de medios 
suficientes para el adecuado desempeño de la curatela o las condiciones de ejercicio 
de la curatela no sean acordes con sus fines estatutarios.

El interesado que alegue causa de excusa deberá hacerlo dentro del plazo de 
quince días a contar desde que tuviera conocimiento del nombramiento. Si la causa 
fuera sobrevenida podrá hacerlo en cualquier momento.

Mientras la autoridad judicial resuelva acerca de la excusa, el nombrado estará 
obligado a ejercer su función. Si no lo hiciera y fuera necesaria una actuación de 
apoyo, se procederá a nombrar un defensor judicial que sustituya al curador, 
quedando el sustituido responsable de los gastos ocasionados por la excusa, si esta 
fuera rechazada.

Admitida la excusa, se procederá al nombramiento de nuevo curador.

Artículo 280.  
El curador nombrado en atención a una disposición testamentaria que se excuse 

de la curatela por cualquier causa, perderá lo que en consideración al nombramiento 
le hubiere dejado el testador.

Artículo 281.  
El curador tiene derecho a una retribución, siempre que el patrimonio de la 

persona con discapacidad lo permita, así como al reembolso de los gastos 
justificados y a la indemnización de los daños sufridos sin culpa por su parte en el 
ejercicio de su función, cantidades que serán satisfechas con cargo a dicho 
patrimonio.

Corresponde a la autoridad judicial fijar su importe y el modo de percibirlo, para lo 
cual tendrá en cuenta el trabajo a realizar y el valor y la rentabilidad de los bienes.
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En ningún caso, la admisión de causa de excusa o la decisión de remoción de las 
personas físicas o jurídicas designadas para el desempeño de los apoyos podrá 
generar desprotección o indefensión a la persona que precisa dichos apoyos, 
debiendo la autoridad judicial actuar de oficio, mediante la colaboración necesaria de 
los llamados a ello, o bien, de no poder contar con estos, con la inexcusable 
colaboración de los organismos o entidades públicas competentes y del Ministerio 
Fiscal.

No concurrirá causa de excusa cuando el desempeño de los apoyos haya sido 
encomendado a entidad pública.

Sección 3.ª Del ejercicio de la curatela

Artículo 282.  
El curador tomará posesión de su cargo ante el letrado de la Administración de 

Justicia.
Una vez en el ejercicio de la curatela, estará obligado a mantener contacto 

personal con la persona a la que va a prestar apoyo y a desempeñar las funciones 
encomendadas con la diligencia debida.

El curador asistirá a la persona a la que preste apoyo en el ejercicio de su 
capacidad jurídica respetando su voluntad, deseos y preferencias.

El curador procurará que la persona con discapacidad pueda desarrollar su 
propio proceso de toma de decisiones.

El curador procurará fomentar las aptitudes de la persona a la que preste apoyo, 
de modo que pueda ejercer su capacidad con menos apoyo en el futuro.

Artículo 283.  
Cuando quien desempeñe la curatela esté impedido de modo transitorio para 

actuar en un caso concreto, o cuando exista un conflicto de intereses ocasional entre 
él y la persona a quien preste apoyo, el letrado de la Administración de Justicia 
nombrará un defensor judicial que lo sustituya. Para este nombramiento se oirá a la 
persona que precise el apoyo y se respetará su voluntad, deseos y preferencias.

Si, en el caso previsto en el párrafo anterior, fueran varios los curadores con 
funciones homogéneas, estas serán asumidas por quien de entre ellos no esté 
afectado por el impedimento o el conflicto de intereses.

Si la situación de impedimento o conflicto fuera prolongada o reiterada, la 
autoridad judicial de oficio, a instancia del Ministerio Fiscal, de cualquier persona 
legitimada para instar el procedimiento de provisión de apoyos o de cualquier 
persona que esté desempeñando la curatela y previa audiencia a la persona con 
discapacidad y al Ministerio Fiscal, podrá reorganizar el funcionamiento de la 
curatela, e incluso proceder al nombramiento de un nuevo curador.

Artículo 284.  
Cuando la autoridad judicial lo considere necesario por concurrir razones 

excepcionales, podrá exigir al curador la constitución de fianza que asegure el 
cumplimiento de sus obligaciones y determinará la modalidad y cuantía de la misma. 
Una vez constituida, la fianza será objeto de aprobación judicial.

En cualquier momento la autoridad judicial podrá modificar o dejar sin efecto la 
garantía que se hubiese prestado.

Artículo 285.  
El curador con facultades representativas estará obligado a hacer inventario del 

patrimonio de la persona en cuyo favor se ha establecido el apoyo dentro del plazo 
de sesenta días, a contar desde aquel en que hubiese tomado posesión de su cargo.

El inventario se formará ante el letrado de la Administración de Justicia, con 
citación de las personas que estime conveniente.
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El letrado de la Administración de Justicia podrá prorrogar el plazo previsto en el 
párrafo primero si concurriere causa para ello.

El dinero, alhajas, objetos preciosos y valores mobiliarios o documentos que, a 
juicio del letrado de la Administración de Justicia, no deban quedar en poder del 
curador serán depositados en un establecimiento destinado a este efecto.

Los gastos que las anteriores medidas ocasionen correrán a cargo de los bienes 
de la persona en cuyo apoyo se haya establecido la curatela.

Artículo 286.  
En el caso de que el curador no incluya en el inventario los créditos que tenga 

contra la persona a la que presta apoyo, se entenderá que renuncia a ellos.

Artículo 287.  
El curador que ejerza funciones de representación de la persona que precisa el 

apoyo necesita autorización judicial para los actos que determine la resolución y, en 
todo caso, para los siguientes:

1.º Realizar actos de transcendencia personal o familiar cuando la persona 
afectada no pueda hacerlo por sí misma, todo ello a salvo lo dispuesto legalmente en 
materia de internamiento, consentimiento informado en el ámbito de la salud o en 
otras leyes especiales.

2.º Enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o 
industriales, bienes o derechos de especial significado personal o familiar, bienes 
muebles de extraordinario valor, objetos preciosos y valores mobiliarios no cotizados 
en mercados oficiales de la persona con medidas de apoyo, dar inmuebles en 
arrendamiento por término inicial que exceda de seis años, o celebrar contratos o 
realizar actos que tengan carácter dispositivo y sean susceptibles de inscripción. Se 
exceptúa la venta del derecho de suscripción preferente de acciones. La enajenación 
de los bienes mencionados en este párrafo se realizará mediante venta directa salvo 
que el Tribunal considere que es necesaria la enajenación en subasta judicial para 
mejor y plena garantía de los derechos e intereses de su titular.

3.º Disponer a título gratuito de bienes o derechos de la persona con medidas de 
apoyo, salvo los que tengan escasa relevancia económica y carezcan de especial 
significado personal o familiar.

4.º Renunciar derechos, así como transigir o someter a arbitraje cuestiones 
relativas a los intereses de la persona cuya curatela ostenta, salvo que sean de 
escasa relevancia económica. No se precisará la autorización judicial para el arbitraje 
de consumo.

5.º Aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia o repudiar esta o las 
liberalidades.

6.º Hacer gastos extraordinarios en los bienes de la persona a la que presta 
apoyo.

7.º Interponer demanda en nombre de la persona a la que presta apoyo, salvo en 
los asuntos urgentes o de escasa cuantía. No será precisa la autorización judicial 
cuando la persona con discapacidad inste la revisión de la resolución judicial en que 
previamente se le hubiesen determinado los apoyos.

8.º Dar y tomar dinero a préstamo y prestar aval o fianza.
9.º Celebrar contratos de seguro de vida, renta vitalicia y otros análogos, cuando 

estos requieran de inversiones o aportaciones de cuantía extraordinaria.

Artículo 288.  
La autoridad judicial, cuando lo considere adecuado para garantizar la voluntad, 

deseos y preferencias de la persona con discapacidad, podrá autorizar al curador la 
realización de una pluralidad de actos de la misma naturaleza o referidos a la misma 
actividad económica, especificando las circunstancias y características 
fundamentales de dichos actos.
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Artículo 289.  
No necesitarán autorización judicial la partición de herencia o la división de cosa 

común realizada por el curador representativo, pero una vez practicadas requerirán 
aprobación judicial. Si hubiese sido nombrado un defensor judicial para la partición 
deberá obtener también la aprobación judicial, salvo que se hubiera dispuesto otra 
cosa al hacer el nombramiento.

Artículo 290.  
Antes de autorizar o aprobar cualquiera de los actos comprendidos en los 

artículos anteriores, la autoridad judicial oirá al Ministerio Fiscal y a la persona con 
medidas de apoyo y recabará los informes que le sean solicitados o estime 
pertinentes.

Sección 4.ª De la extinción de la curatela

Artículo 291.  
La curatela se extingue de pleno derecho por la muerte o declaración de 

fallecimiento de la persona con medidas de apoyo.
Asimismo, la curatela se extingue por resolución judicial cuando ya no sea 

precisa esta medida de apoyo o cuando se adopte una forma de apoyo más 
adecuada para la persona sometida a curatela.

Artículo 292.  
El curador, sin perjuicio de la obligación de rendición periódica de cuentas que en 

su caso le haya impuesto la autoridad judicial, al cesar en sus funciones deberá 
rendir ante ella la cuenta general justificada de su administración en el plazo de tres 
meses, prorrogables por el tiempo que fuere necesario si concurre justa causa.

La acción para exigir la rendición de esta cuenta prescribe a los cinco años, 
contados desde la terminación del plazo establecido para efectuarla.

Antes de resolver sobre la aprobación de la cuenta, la autoridad judicial oirá 
también en su caso al nuevo curador, a la persona a la que se prestó apoyo, o a sus 
herederos.

La aprobación judicial de las cuentas no impedirá el ejercicio de las acciones que 
recíprocamente puedan asistir al curador y a la persona con discapacidad que recibe 
el apoyo o a sus causahabientes por razón de la curatela.

Artículo 293.  
Los gastos necesarios de la rendición de cuentas serán a cargo del patrimonio de 

la persona a la que se prestó apoyo.
El saldo de la cuenta general devengará el interés legal, a favor o en contra del 

curador. Si el saldo es a favor del curador, el interés legal se devengará desde el 
requerimiento para el pago, previa restitución de los bienes a su titular. Si es en 
contra del curador, devengará el interés legal una vez transcurridos los tres meses 
siguientes a la aprobación de la cuenta.

Artículo 294.  
El curador responderá de los daños que hubiese causado por su culpa o 

negligencia a la persona a la que preste apoyo.
La acción para reclamar esta responsabilidad prescribe a los tres años contados 

desde la rendición final de cuentas.
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CAPÍTULO V
Del defensor judicial de la persona con discapacidad

Artículo 295.  
Se nombrará un defensor judicial de las personas con discapacidad en los casos 

siguientes:
1.º Cuando, por cualquier causa, quien haya de prestar apoyo no pueda hacerlo, 

hasta que cese la causa determinante o se designe a otra persona.
2.º Cuando exista conflicto de intereses entre la persona con discapacidad y la 

que haya de prestarle apoyo.
3.º Cuando, durante la tramitación de la excusa alegada por el curador, la 

autoridad judicial lo considere necesario.
4.º Cuando se hubiere promovido la provisión de medidas judiciales de apoyo a 

la persona con discapacidad y la autoridad judicial considere necesario proveer a la 
administración de los bienes hasta que recaiga resolución judicial.

5.º Cuando la persona con discapacidad requiera el establecimiento de medidas 
de apoyo de carácter ocasional, aunque sea recurrente.

Una vez oída la persona con discapacidad, la autoridad judicial nombrará 
defensor judicial a quien sea más idóneo para respetar, comprender e interpretar la 
voluntad, deseos y preferencias de aquella.

Artículo 296.  
No se nombrará defensor judicial si el apoyo se ha encomendado a más de una 

persona, salvo que ninguna pueda actuar o la autoridad judicial motivadamente 
considere necesario el nombramiento.

Artículo 297.  
Serán aplicables al defensor judicial las causas de inhabilidad, excusa y 

remoción del curador, así como las obligaciones que a este se atribuyen de conocer 
y respetar la voluntad, deseos y preferencias de la persona a la que se preste apoyo.

Artículo 298.  
En el nombramiento se podrá dispensar al defensor judicial de la venta en 

subasta pública, fijando un precio mínimo, y de la aprobación judicial posterior de los 
actos.

El defensor judicial, una vez realizada su gestión, deberá rendir cuentas de ella.

CAPÍTULO VI
Responsabilidad por daños causados a otros

Artículo 299.  
La persona con discapacidad responderá por los daños causados a otros, de 

acuerdo con el Capítulo II del Título XVI del Libro Cuarto, sin perjuicio de lo 
establecido en materia de responsabilidad extracontractual respecto a otros posibles 
responsables.»

Veinticuatro. Se suprime el actual Título XII del Libro Primero.
Veinticinco. Se introduce un nuevo Título XII en el Libro Primero, con la siguiente rúbrica 

y contenido:
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«TÍTULO XII
Disposiciones comunes

Artículo 300.  
Las resoluciones judiciales y los documentos públicos notariales sobre los cargos 

tutelares y medidas de apoyo a personas con discapacidad habrán de inscribirse en 
el Registro Civil.»

Veintiséis. Se da nueva redacción al artículo 443, con el siguiente texto:
«Toda persona puede adquirir la posesión de las cosas.
Los menores necesitan de la asistencia de sus representantes legítimos para 

usar de los derechos que de la posesión nazcan a su favor.
Las personas con discapacidad a cuyo favor se hayan establecido medidas de 

apoyo pueden usar de los derechos derivados de la posesión conforme a lo que 
resulte de estas.»

Veintisiete. El artículo 663 se redacta como se indica a continuación:
«No pueden testar:
1.º La persona menor de catorce años.
2.º La persona que en el momento de testar no pueda conformar o expresar su 

voluntad ni aun con ayuda de medios o apoyos para ello.»
Veintiocho. El artículo 665 se redacta con el siguiente texto:

«La persona con discapacidad podrá otorgar testamento cuando, a juicio del 
Notario, pueda comprender y manifestar el alcance de sus disposiciones. El Notario 
procurará que la persona otorgante desarrolle su propio proceso de toma de 
decisiones apoyándole en su comprensión y razonamiento y facilitando, con los 
ajustes que resulten necesarios, que pueda expresar su voluntad, deseos y 
preferencias.»

Veintinueve. El artículo 695 pasa a tener la redacción que se indica:
«El testador expresará oralmente, por escrito o mediante cualquier medio 

técnico, material o humano su última voluntad al Notario. Redactado por este el 
testamento con arreglo a ella y con expresión del lugar, año, mes, día y hora de su 
otorgamiento y advertido el testador del derecho que tiene a leerlo por sí, lo leerá el 
Notario en alta voz para que el testador manifieste si está conforme con su voluntad. 
Si lo estuviere, será firmado en el acto por el testador que pueda hacerlo y, en su 
caso, por los testigos y demás personas que deban concurrir.

Si el testador declara que no sabe o no puede firmar, lo hará por él y a su ruego 
uno de los testigos.

Cuando el testador tenga dificultad o imposibilidad para leer el testamento o para 
oír la lectura de su contenido, el Notario se asegurará, utilizando los medios técnicos, 
materiales o humanos adecuados, de que el testador ha entendido la información y 
explicaciones necesarias y de que conoce que el testamento recoge fielmente su 
voluntad.»

Treinta. Se suprime el ordinal 2.º del artículo 697, pasando el ordinal 3.º a ser 2.º
Treinta y uno. Se da nueva redacción al párrafo tercero del artículo 706, del modo 

siguiente:
«Si estuviese escrito por cualquier medio técnico o por otra persona a ruego del 

testador, este pondrá su firma en todas sus hojas y al pie del testamento. Si el 
testamento se ha redactado en soporte electrónico, deberá firmarse con una firma 
electrónica reconocida.»

Treinta y dos. El artículo 708 se redacta con el siguiente tenor:
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«No pueden hacer testamento cerrado las personas que no sepan o no puedan 
leer.

Las personas con discapacidad visual podrán otorgarlo, utilizando medios 
mecánicos o tecnológicos que les permitan escribirlo y leerlo, siempre que se 
observen los restantes requisitos de validez establecidos en este Código.»

Treinta y tres. Se modifica el inciso inicial del artículo 709 y se añade un último párrafo, 
en los términos siguientes:

«Las personas que no puedan expresarse verbalmente, pero sí escribir, podrán 
otorgar testamento cerrado, observándose lo siguiente:»

«Las personas con discapacidad visual, al hacer la presentación del testamento, 
deberán haber expresado en la cubierta, por medios mecánicos o tecnológicos que 
les permitan leer lo escrito, que dentro de ella se contiene su testamento, expresando 
el medio empleado y que el testamento está firmado por ellas.»

Treinta y cuatro. Se modifica el segundo párrafo del artículo 742 con el sentido que se 
indica a continuación:

«El testamento será, sin embargo, válido cuando se probare haber ocurrido el 
desperfecto sin voluntad ni conocimiento del testador o hallándose este afectado por 
alteraciones graves en su salud mental; pero si apareciere rota la cubierta o 
quebrantados los sellos, será necesario probar además la autenticidad del 
testamento para su validez.»

Treinta y cinco. Se da nueva redacción al artículo 753, con el siguiente texto:
«Tampoco surtirá efecto la disposición testamentaria en favor de quien sea tutor 

o curador representativo del testador, salvo cuando se haya hecho después de la 
extinción de la tutela o curatela.

Será nula la disposición hecha por las personas que se encuentran internadas 
por razones de salud o asistencia, a favor de sus cuidadores que sean titulares, 
administradores o empleados del establecimiento público o privado en el que 
aquellas estuvieran internadas. También será nula la disposición realizada a favor de 
los citados establecimientos.

Las demás personas físicas que presten servicios de cuidado, asistenciales o de 
naturaleza análoga al causante, solo podrán ser favorecidas en la sucesión de este si 
es ordenada en testamento notarial abierto.

Serán, sin embargo, válidas las disposiciones hechas en favor del tutor, curador o 
cuidador que sea pariente con derecho a suceder ab intestato.»

Treinta y seis. Se da nueva redacción al párrafo tercero del ordinal 2.º y al ordinal 7.º del 
artículo 756, que quedan redactados así:

«También el privado por resolución firme de la patria potestad, o removido del 
ejercicio de la tutela o acogimiento familiar de un menor o del ejercicio de la curatela 
de una persona con discapacidad por causa que le sea imputable, respecto de la 
herencia del mismo.»

«7.º Tratándose de la sucesión de una persona con discapacidad, las personas 
con derecho a la herencia que no le hubieren prestado las atenciones debidas, 
entendiendo por tales las reguladas en los artículos 142 y 146 del Código Civil.»

Treinta y siete. Se suprime el artículo 776.
Treinta y ocho. El artículo 782 se redacta conforme se indica a continuación:

«Las sustituciones fideicomisarias nunca podrán gravar la legítima, salvo cuando 
se establezcan, en los términos establecidos en el artículo 808, en beneficio de uno o 
varios hijos del testador que se encuentren en una situación de discapacidad.

Si la sustitución fideicomisaria recayere sobre el tercio destinado a mejora, solo 
podrá establecerse a favor de los descendientes.»
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Treinta y nueve. Se suprime el tercer párrafo del artículo 808, pasando el actual cuarto 
párrafo a ocupar el tercer lugar, y se añaden a continuación dos nuevos párrafos, de forma 
que queda con la siguiente redacción:

«Constituyen la legítima de los hijos y descendientes las dos terceras partes del 
haber hereditario de los progenitores.

Sin embargo, podrán estos disponer de una parte de las dos que forman la 
legítima, para aplicarla como mejora a sus hijos o descendientes.

La tercera parte restante será de libre disposición.
Cuando alguno o varios de los legitimarios se encontraren en una situación de 

discapacidad, el testador podrá disponer a su favor de la legítima estricta de los 
demás legitimarios sin discapacidad. En tal caso, salvo disposición contraria del 
testador, lo así recibido por el hijo beneficiado quedará gravado con sustitución 
fideicomisaria de residuo a favor de los que hubieren visto afectada su legítima 
estricta y no podrá aquel disponer de tales bienes ni a título gratuito ni por acto mortis 
causa.

Cuando el testador hubiere hecho uso de la facultad que le concede el párrafo 
anterior, corresponderá al hijo que impugne el gravamen de su legítima estricta 
acreditar que no concurre causa que la justifique.»

Cuarenta. Se da nueva redacción al segundo párrafo del artículo 813, según se indica:
«Tampoco podrá imponer sobre ella gravamen, ni condición, ni sustitución de 

ninguna especie, salvo lo dispuesto en cuanto al usufructo del viudo y lo establecido 
en los artículos 782 y 808.»

Cuarenta y uno. Se da nueva redacción a los párrafos primero y segundo del artículo 
822, con el siguiente texto:

«La donación o legado de un derecho de habitación sobre la vivienda habitual 
que su titular haga a favor de un legitimario que se encuentre en una situación de 
discapacidad, no se computará para el cálculo de las legítimas si en el momento del 
fallecimiento ambos estuvieren conviviendo en ella.

Este derecho de habitación se atribuirá por ministerio de la ley en las mismas 
condiciones al legitimario que se halle en la situación prevista en el párrafo anterior, 
que lo necesite y que estuviere conviviendo con el fallecido, a menos que el testador 
hubiera dispuesto otra cosa o lo hubiera excluido expresamente, pero su titular no 
podrá impedir que continúen conviviendo los demás legitimarios mientras lo 
necesiten.»

Cuarenta y dos. Se da nueva redacción al artículo 996, que queda redactado así:
«La aceptación de la herencia por la persona con discapacidad se prestará por 

esta, salvo que otra cosa resulte de las medidas de apoyo establecidas.»
Cuarenta y tres. Se redacta el artículo 1041 con el siguiente tenor:

«No estarán sujetos a colación los gastos de alimentos, educación, curación de 
enfermedades, aunque sean extraordinarias, aprendizaje, ni los regalos de 
costumbre.

Tampoco estarán sujetos a colación los gastos realizados por los progenitores y 
ascendientes para cubrir las necesidades especiales de sus hijos o descendientes 
requeridas por su situación de discapacidad.»

Cuarenta y cuatro. Se da nueva redacción al artículo 1052 según se indica a 
continuación:

«Todo coheredero que tenga la libre administración y disposición de sus bienes 
podrá pedir en cualquier tiempo la partición de la herencia. Lo harán sus 
representantes legales si el coheredero está en situación de ausencia. Si el 
coheredero contase con medidas de apoyo por razón de discapacidad, se estará a lo 
que se disponga en estas.»
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Cuarenta y cinco. Se modifica el párrafo tercero y se añade un cuarto párrafo al artículo 
1057, con la siguiente redacción:

«Lo dispuesto en este artículo y en el anterior se observará aunque entre los 
coherederos haya alguno sujeto a patria potestad o tutela; pero el contador-partidor 
deberá en estos casos inventariar los bienes de la herencia, con citación de los 
representantes legales de dichas personas.

Si el coheredero tuviera dispuestas medidas de apoyo, se estará a lo establecido 
en ellas.»

Cuarenta y seis. Se redacta el artículo 1060 como se indica a continuación:
«Cuando los menores estén legalmente representados en la partición, no será 

necesaria la intervención ni la autorización judicial, pero el tutor necesitará 
aprobación judicial de la ya efectuada. El defensor judicial designado para 
representar a un menor en una partición, deberá obtener la aprobación de la 
autoridad judicial, si el Letrado de la Administración de Justicia no hubiera dispuesto 
otra cosa al hacer el nombramiento.

Tampoco será necesaria autorización ni intervención judicial en la partición 
realizada por el curador con facultades de representación. La partición una vez 
practicada requerirá aprobación judicial.

La partición realizada por el defensor judicial designado para actuar en la 
partición en nombre de un menor o de una persona a cuyo favor se hayan 
establecido medidas de apoyo, necesitará la aprobación judicial, salvo que se 
hubiera dispuesto otra cosa al hacer el nombramiento.»

Cuarenta y siete. Se sustituye el primer párrafo del artículo 1163 por el que se indica a 
continuación:

«El pago hecho a una persona menor de edad será válido en cuanto se hubiere 
convertido en su utilidad. Esta regla también será aplicable a los pagos realizados a 
una persona con discapacidad con medidas de apoyo establecidas para recibirlo y 
que actúe sin dichos apoyos, en caso de que el deudor o la persona que realice el 
pago conociera de la existencia de medidas de apoyo en el momento de la 
contratación o se hubiera aprovechado de otro modo de la situación de discapacidad 
obteniendo de ello una ventaja injusta.»

Cuarenta y ocho. El artículo 1263 se redacta con el siguiente tenor:
«Los menores de edad no emancipados podrán celebrar aquellos contratos que 

las leyes les permitan realizar por sí mismos o con asistencia de sus representantes 
y los relativos a bienes y servicios de la vida corriente propios de su edad de 
conformidad con los usos sociales.»

Cuarenta y nueve. Se da nueva redacción al ordinal 1.º del artículo 1291, con el siguiente 
tenor:

«1.º Los contratos que hubieran podido celebrar sin autorización judicial los 
tutores o los curadores con facultades de representación, siempre que las personas 
a quienes representen hayan sufrido lesión en más de la cuarta parte del valor de las 
cosas que hubiesen sido objeto de aquellos.»

Cincuenta. Se sustituye el segundo párrafo del artículo 1299 por el que figura a 
continuación:

«Para los menores sujetos a tutela, para las personas con discapacidad provistas 
de medidas de apoyo que establezcan facultades de representación y para los 
ausentes, los cuatro años no empezarán a computarse hasta que se extinga la tutela 
o la medida representativa de apoyo, o cese la situación de ausencia legal.»

Cincuenta y uno. El artículo 1301 se redacta conforme se indica a continuación:
«La acción de nulidad caducará a los cuatro años. Ese tiempo empezará a 

correr:
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1.º En los casos de intimidación o violencia, desde el día en que estas hubiesen 
cesado.

2.º En los de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la consumación del 
contrato.

3.º Cuando la acción se refiera a los contratos celebrados por los menores, 
desde que salieren de la patria potestad o la tutela.

4.º Cuando la acción se refiera a los contratos celebrados por personas con 
discapacidad prescindiendo de las medidas de apoyo previstas cuando fueran 
precisas, desde la celebración del contrato.

5.º Si la acción se dirigiese a invalidar actos o contratos realizados por uno de los 
cónyuges sin consentimiento del otro, cuando este consentimiento fuere necesario, 
desde el día de la disolución de la sociedad conyugal o del matrimonio salvo que 
antes hubiese tenido conocimiento suficiente de dicho acto o contrato.»

Cincuenta y dos. El artículo 1302 se redacta con el siguiente tenor:
«1. Pueden ejercitar la acción de nulidad de los contratos los obligados principal 

o subsidiariamente en virtud de ellos.
2. Los contratos celebrados por menores de edad podrán ser anulados por sus 

representantes legales o por ellos cuando alcancen la mayoría de edad. Se 
exceptúan aquellos que puedan celebrar válidamente por sí mismos.

3. Los contratos celebrados por personas con discapacidad provistas de medidas 
de apoyo para el ejercicio de su capacidad de contratar prescindiendo de dichas 
medidas cuando fueran precisas, podrán ser anulados por ellas, con el apoyo que 
precisen. También podrán ser anulados por sus herederos durante el tiempo que 
faltara para completar el plazo, si la persona con discapacidad hubiere fallecido antes 
del transcurso del tiempo en que pudo ejercitar la acción.

Los contratos mencionados en el párrafo anterior también podrán ser anulados 
por la persona a la que hubiera correspondido prestar el apoyo. En este caso, la 
anulación solo procederá cuando el otro contratante fuera conocedor de la existencia 
de medidas de apoyo en el momento de la contratación o se hubiera aprovechado de 
otro modo de la situación de discapacidad obteniendo de ello una ventaja injusta.

4. Los contratantes no podrán alegar la minoría de edad ni la falta de apoyo de 
aquel con el que contrataron; ni los que causaron la intimidación o violencia o 
emplearon el dolo o produjeron el error, podrán fundar su acción en estos vicios del 
contrato.»

Cincuenta y tres. El artículo 1304 se redacta con el siguiente tenor:
«Cuando la nulidad proceda de la minoría de edad, el contratante menor no 

estará obligado a restituir sino en cuanto se enriqueció con la prestación recibida. 
Esta regla será aplicable cuando la nulidad proceda de haber prescindido de las 
medidas de apoyo establecidas cuando fueran precisas, siempre que el contratante 
con derecho a la restitución fuera conocedor de la existencia de medidas de apoyo 
en el momento de la contratación o se hubiera aprovechado de otro modo de la 
situación de discapacidad obteniendo de ello una ventaja injusta.»

Cincuenta y cuatro. El artículo 1314 queda redactado como sigue:
«También se extinguirá la acción de nulidad de los contratos cuando la cosa, 

objeto de estos, se hubiese perdido por dolo o culpa del que pudiera ejercitar aquella.
Si la causa de la acción fuera la minoría de edad de alguno de los contratantes, 

la pérdida de la cosa no será obstáculo para que la acción prevalezca, a menos que 
hubiese ocurrido por dolo o culpa del reclamante después de haber alcanzado la 
mayoría de edad.

Si la causa de la acción fuera haber prescindido el contratante con discapacidad 
de las medidas de apoyo establecidas cuando fueran precisas, la pérdida de la cosa 
no será obstáculo para que la acción prevalezca, siempre que el otro contratante 
fuera conocedor de la existencia de medidas de apoyo en el momento de la 
contratación o se hubiera aprovechado de otro modo de la situación de discapacidad 
obteniendo de ello una ventaja injusta.»
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Cincuenta y cinco. Se suprime el artículo 1330.
Cincuenta y seis. El artículo 1387 se redacta con el siguiente tenor:

«La administración y disposición de los bienes de la sociedad de gananciales se 
transferirá por ministerio de la ley al cónyuge nombrado curador de su consorte con 
discapacidad, cuando le hayan sido atribuidas facultades de representación plena.»

Cincuenta y siete. Se da nueva redacción al ordinal 1.º del artículo 1393, en los 
siguientes términos:

«1.º Si respecto del otro cónyuge se hubieren dispuesto judicialmente medidas 
de apoyo que impliquen facultades de representación plena en la esfera patrimonial, 
si hubiere sido declarado ausente o en concurso, o condenado por abandono de 
familia. Para que la autoridad judicial acuerde la disolución bastará que el cónyuge 
que la pidiere presente la correspondiente resolución judicial.»

Cincuenta y ocho. El ordinal 1.º del artículo 1459 se sustituye por el que figura a 
continuación:

«1.º Los que desempeñen el cargo de tutor o funciones de apoyo, los bienes de 
la persona o personas a quienes representen.»

Cincuenta y nueve. El artículo 1548 se redacta con el siguiente tenor:
«Los progenitores o tutores, respecto de los bienes de los menores, y los 

administradores de bienes que no tengan poder especial, no podrán dar en 
arrendamiento las cosas por término que exceda de seis años.»

Sesenta. Se da nueva redacción al ordinal 3º del artículo 1700, se añade un nuevo 
ordinal 5º y se modifica el párrafo final, en los siguientes términos:

«3.º Por muerte o concurso de cualquiera de los socios y en el caso previsto en 
el artículo 1699.»

«5.º Cuando respecto de alguno de los socios se hubieren dispuesto medidas de 
apoyo que impliquen facultades de representación plena en la esfera patrimonial.

Se exceptúan de lo dispuesto en los números 3.º, 4.º y 5.º de este artículo las 
sociedades a que se refiere el artículo 1670, en los casos en que deban subsistir con 
arreglo al Código de Comercio.»

Sesenta y uno. Se da nueva redacción al artículo 1732, con el texto que se indica:
«El mandato se acaba:
1.º Por su revocación.
2.º Por renuncia del mandatario.
3.º Por muerte o por concurso del mandante o del mandatario.
4.º Por el establecimiento en relación al mandatario de medidas de apoyo que 

incidan en el acto en que deba intervenir en esa condición.
5.º Por la constitución en favor del mandante de la curatela representativa como 

medida de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, a salvo lo dispuesto en 
este Código respecto de los mandatos preventivos.»

Sesenta y dos. El artículo 1764 se redacta con el siguiente tenor:
«El depósito hecho por un menor o por persona con discapacidad sin contar con 

la medida de apoyo prevista vinculará al depositario a todas las obligaciones que 
nacen del contrato de depósito.»

Sesenta y tres. El artículo 1765 se redacta del siguiente modo:
«Si el depósito ha sido hecho en un menor, el depositante solo tendrá acción 

para reivindicar la cosa depositada mientras exista en poder del depositario, o a que 
este le abone la cantidad en que se hubiese enriquecido con la cosa o con el precio. 
Esta regla también resultará de aplicación cuando el depósito haya sido hecho en 
una persona con discapacidad que haya prescindido de las medidas de apoyo 
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previstas cuando fueran precisas y el depositante fuera conocedor de la existencia 
de medidas de apoyo en el momento de la contratación o se hubiera aprovechado de 
otro modo de la situación de discapacidad obteniendo de ello una ventaja injusta.»

Sesenta y cuatro. El artículo 1773 se redacta con el siguiente tenor:
«Cuando el depositante, después de hacer el depósito, contara con medidas de 

apoyo, la devolución del depósito se ajustará a lo que resulte de aquellas.»
Sesenta y cinco. El artículo 1811 se redacta conforme se indica a continuación:

«El tutor y el curador con facultades de representación necesitarán autorización 
judicial para transigir sobre cuestiones relativas a los intereses de la persona cuya 
representación ostentan, salvo que se trate de asuntos de escasa relevancia 
económica.»

Sesenta y seis. Se modifica el párrafo tercero del artículo 1903 y se introduce un párrafo 
cuarto, con el texto que se indica a continuación:

«Los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores que están bajo su 
autoridad y habitan en su compañía.

Los curadores con facultades de representación plena lo son de los perjuicios 
causados por la persona a quien presten apoyo, siempre que convivan con ella.»

Sesenta y siete. Se modifica la disposición adicional cuarta, que queda redactada como 
sigue:

«La referencia a la discapacidad que se realiza en los artículos 96, 756 número 
7.º, 782, 808, 822 y 1041, se entenderá hecha al concepto definido en la Ley 
41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con 
discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 
de la Normativa Tributaria con esta finalidad, y a las personas que están en situación 
de dependencia de grado II o III de acuerdo con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia.

A los efectos de los demás preceptos de este Código, salvo que otra cosa resulte 
de la dicción del artículo de que se trate, toda referencia a la discapacidad habrá de 
ser entendida a aquella que haga precisa la provisión de medidas de apoyo para el 
ejercicio de la capacidad jurídica.»

Artículo tercero.  Modificación de la Ley Hipotecaria, aprobada por Decreto de 8 de febrero 
de 1946.

La Ley Hipotecaria queda modificada como sigue:
Uno. El ordinal cuarto del artículo 2 queda redactado del siguiente modo:

«Cuarto. Las resoluciones judiciales en que se declaren la ausencia o el 
fallecimiento o afecten a la libre disposición de bienes de una persona, y las 
resoluciones a las que se refiere el párrafo segundo del artículo 755 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. Las inscripciones de resoluciones judiciales sobre medidas de 
apoyo realizadas en virtud de este apartado se practicarán exclusivamente en el 
Libro sobre administración y disposición de bienes inmuebles.»

Dos. Se suprime el artículo 28.
Tres. El apartado quinto del artículo 42 se redacta con el siguiente tenor:

«Quinto. El que instare ante el órgano judicial competente demanda de alguna de 
las resoluciones expresadas en el apartado cuarto del artículo 2, salvo las relativas a 
medidas de apoyo a personas con discapacidad.»

Cuatro. Se modifica el artículo 165, dando nueva redacción al párrafo inicial e 
introduciendo una nueva regla sexta con el siguiente tenor:
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«Para constituir o ampliar judicialmente y a instancia de parte cualquier hipoteca 
legal, se procederá con sujeción a las reglas siguientes:»

«Sexta. Tratándose de hipoteca legal por razón de la fianza de tutores, la 
competencia para decretar la hipoteca legal y la tramitación de la misma 
corresponderá al Juzgado en el que se tramite el nombramiento de los tutores, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 192, aplicándose lo dispuesto en las reglas 
anteriores en lo que no se opongan a dicho precepto.»

Cinco. El supuesto cuarto del artículo 168 queda redactado del siguiente modo:
«Cuarto. Los menores de edad sujetos a tutela sobre los bienes de los tutores, 

por razón de la responsabilidad en que pudieran incurrir, siempre que la autoridad 
judicial considere necesario que presten fianza y sin perjuicio de los casos en que se 
ofrezca otra garantía real o personal que sea suficiente a juicio de la autoridad 
judicial.»

Seis. El artículo 192 queda redactado del siguiente modo:
«La fianza hipotecaria que deberán prestar los tutores, conforme al número 

cuarto del artículo 168, se decretará de oficio por la autoridad judicial o a instancia 
del Ministerio Fiscal o de cualquier pariente con interés legítimo, siempre que la 
autoridad judicial considere necesaria la prestación de la fianza y no se haya 
propuesto otra clase de garantía. En la resolución judicial se expresará la cuantía de 
la fianza y la obligación de aportar al Juzgado la escritura pública de hipoteca 
unilateral de máximo. Dicha escritura, junto con la aprobación judicial, se presentará 
en el Registro o Registros competentes por razón de la situación de los bienes 
hipotecados y será objeto de calificación e inscripción de acuerdo con los requisitos 
establecidos en esta ley.

La hipoteca legal podrá cancelarse cuando la autoridad judicial lo decrete por 
haber aceptado la sustitución por otra garantía personal o real. Asimismo, se 
cancelará cuando hayan sido aprobadas las cuentas de la tutela de que se trate y, en 
todo caso, cuando hayan transcurrido tres años desde la rendición final de cuentas 
sin que conste en el Registro ninguna reclamación por razón de las mismas.»

Siete. El apartado 9 del artículo 222 queda redactado como sigue:
«9. Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, se dispondrá de 

los instrumentos necesarios para proporcionar a todos ellos información por telefax o 
comunicación electrónica, a elección del solicitante y con el valor de nota simple 
informativa, sobre el contenido del Libro Diario, en su caso, del Libro de Entrada, del 
Libro de Inscripciones y del Libro sobre administración y disposición de bienes 
inmuebles, salvo en lo atinente a las resoluciones judiciales que establezcan 
medidas de apoyo a personas con discapacidad.»

Ocho. El último párrafo del apartado 5 del artículo 222 bis se redacta con el siguiente 
tenor:

«Cuando la consulta se refiera a las fichas del Índice de Personas se harán 
constar solamente las circunstancias de la letra a) anterior. Lo mismo se observará 
respecto del Libro sobre administración y disposición de bienes inmuebles.»

Nueve. Se incorpora un artículo 242 bis, que queda redactado como sigue:

«Artículo 242 bis.  
1. En el Libro sobre administración y disposición de bienes inmuebles a que se 

refiere el número cuarto del artículo 2 serán objeto de asiento las resoluciones 
dictadas en los expedientes de declaración de ausencia y fallecimiento, las de 
concurso establecidas en la legislación concursal, así como las demás resoluciones y 
medidas previstas en las leyes que afecten a la libre administración y disposición de 
los bienes de una persona. Podrán ser objeto de asiento también en este libro las 
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resoluciones sobre personas con discapacidad a las que se refiere el artículo 755.2 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2. El asiento en el Libro sobre administración y disposición de bienes inmuebles 
expresará las circunstancias contenidas en la resolución correspondiente. En el caso 
de las medidas de apoyo, el asiento únicamente expresará la existencia y el 
contenido de las medidas.

3. El Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles 
de España llevará a sus expensas y bajo la dependencia del Ministerio de Justicia un 
Índice Central Informatizado con la información remitida por los diferentes Registros 
relativa a los asientos practicados en el Libro sobre administración y disposición de 
bienes inmuebles, que estará relacionado electrónicamente con los datos 
correspondientes, si los hubiera, del actual fichero localizador de titularidades 
inscritas.»

Artículo cuarto.  Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil queda modificada como sigue:
Uno. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 7, que quedan redactados como sigue:

«1. Podrán comparecer en juicio todas las personas.
2. Las personas menores de edad no emancipadas deberán comparecer 

mediante la representación, asistencia o autorización exigidos por la ley. En el caso 
de las personas con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, se 
estará al alcance y contenido de estas.»

Dos. Se introduce un nuevo artículo 7 bis con la siguiente rúbrica y contenido:

«Artículo 7 bis.  Ajustes para personas con discapacidad.
1. En los procesos en los que participen personas con discapacidad, se 

realizarán las adaptaciones y los ajustes que sean necesarios para garantizar su 
participación en condiciones de igualdad.

Dichas adaptaciones y ajustes se realizarán, tanto a petición de cualquiera de las 
partes o del Ministerio Fiscal, como de oficio por el propio Tribunal, y en todas las 
fases y actuaciones procesales en las que resulte necesario, incluyendo los actos de 
comunicación. Las adaptaciones podrán venir referidas a la comunicación, la 
comprensión y la interacción con el entorno.

2. Las personas con discapacidad tienen el derecho a entender y ser entendidas 
en cualquier actuación que deba llevarse a cabo. A tal fin:

a) Todas las comunicaciones con las personas con discapacidad, orales o 
escritas, se harán en un lenguaje claro, sencillo y accesible, de un modo que tenga 
en cuenta sus características personales y sus necesidades, haciendo uso de 
medios como la lectura fácil. Si fuera necesario, la comunicación también se hará a 
la persona que preste apoyo a la persona con discapacidad para el ejercicio de su 
capacidad jurídica.

b) Se facilitará a la persona con discapacidad la asistencia o apoyos necesarios 
para que pueda hacerse entender, lo que incluirá la interpretación en las lenguas de 
signos reconocidas legalmente y los medios de apoyo a la comunicación oral de 
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

c) Se permitirá la participación de un profesional experto que a modo de 
facilitador realice tareas de adaptación y ajuste necesarias para que la persona con 
discapacidad pueda entender y ser entendida.

d) La persona con discapacidad podrá estar acompañada de una persona de su 
elección desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios.»

Tres. Se modifica la redacción del ordinal 5.º del artículo 52.1, según se indica a 
continuación:

«5.º En los juicios en que se ejerciten acciones relativas a las medidas judiciales 
de apoyo de personas con discapacidad será competente el Tribunal del lugar en 
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que resida la persona con discapacidad, conforme se establece en el apartado 3 del 
artículo 756.»

Cuatro. Se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 162, según se indica a 
continuación:

«3. Cuando la autenticidad de resoluciones, documentos, dictámenes o informes 
presentados o transmitidos por los medios a que se refiere el apartado anterior solo 
pudiera ser reconocida o verificada mediante su examen directo o por otros 
procedimientos, podrán, no obstante, ser presentados en soporte electrónico 
mediante imágenes digitalizadas de los mismos, en la forma prevista en los artículos 
267 y 268 de esta Ley, si bien, en caso de que alguna de las partes, el Tribunal en 
los procesos de familia, provisión de medidas judiciales de apoyo o filiación, o el 
Ministerio Fiscal, así lo solicitasen, habrán de aportarse aquellos en su soporte papel 
original, en el plazo o momento procesal que a tal efecto se señale.»

Cinco. Se da nueva redacción al segundo párrafo del apartado 3 del artículo 222, según 
se indica a continuación:

«En las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, 
maternidad y medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, la cosa 
juzgada tendrá efectos frente a todos a partir de su inscripción o anotación en el 
Registro Civil.»

Seis. Se modifica la rúbrica del Título I del Libro IV como se indica:
«De los procesos sobre provisión de medidas judiciales de apoyo a las personas 

con discapacidad, filiación, matrimonio y menores»
Siete. Queda modificado el ordinal 1.º del artículo 748 con el siguiente tenor:

«1.º Los que versen sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a 
personas con discapacidad.»

Ocho. Los apartados 1 y 2 del artículo 749 se redactan como se indica a continuación:

«Artículo 749.  Intervención del Ministerio Fiscal.
1. En los procesos sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a las 

personas con discapacidad, en los de nulidad matrimonial, en los de sustracción 
internacional de menores y en los de determinación e impugnación de la filiación, 
será siempre parte el Ministerio Fiscal, aunque no haya sido promotor de los mismos 
ni deba, conforme a la ley, asumir la defensa de alguna de las partes.

El Ministerio Fiscal velará a lo largo de todo el procedimiento por la salvaguarda 
de la voluntad, deseos, preferencias y derechos de las personas con discapacidad 
que participen en dichos procesos, así como por el interés superior del menor.

2. En los demás procesos a que se refiere este título será preceptiva la 
intervención del Ministerio Fiscal, siempre que alguno de los interesados en el 
procedimiento sea menor, persona con discapacidad o esté en situación de ausencia 
legal.»

Nueve. El ordinal 1.º del artículo 751.2 se redacta como se indica a continuación:
«1.º En los procesos que se refieran a filiación, paternidad y maternidad, siempre 

que no existan menores, personas con discapacidad con medidas judiciales de 
apoyo en las que se designe un apoyo con funciones representativas o ausentes 
interesados en el procedimiento.»

Diez. Los apartados 1 y 3 del artículo 753 se redactan con el siguiente tenor:
«1. Salvo que expresamente se disponga otra cosa, los procesos a que se refiere 

este título se sustanciarán por los trámites del juicio verbal. El letrado de la 
Administración de Justicia dará traslado de la demanda al Ministerio Fiscal, cuando 
proceda, y a las demás personas que, conforme a la ley, deban ser parte en el 
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procedimiento, hayan sido o no demandados, emplazándoles para que la contesten 
en el plazo de veinte días, conforme a lo establecido en el artículo 405.»

«3. Los procesos a los que se refiere este título serán de tramitación preferente 
siempre que alguno de los interesados en el procedimiento sea menor, persona con 
discapacidad con medidas judiciales de apoyo en las que se designe un apoyo con 
funciones representativas, o esté en situación de ausencia legal.»

Once. El artículo 755 queda redactado con el siguiente texto:

«Artículo 755.  Acceso de las sentencias a Registros públicos.
El letrado de la Administración de Justicia acordará que las sentencias y demás 

resoluciones dictadas en los procedimientos a que se refiere este Título se 
comuniquen de oficio a los Registros Civiles para la práctica de los asientos que 
correspondan.

A petición de parte, se comunicarán también al Registro de la Propiedad, al 
Registro Mercantil, al Registro de Bienes Muebles o a cualquier otro Registro público 
a los efectos que en cada caso correspondan. En el caso de medidas de apoyo, la 
comunicación se hará únicamente a petición de la persona en favor de la cual el 
apoyo se ha constituido.»

Doce. Se modifica la rúbrica del Libro IV, Título I, Capítulo II, como sigue:
«De los procesos sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a personas 

con discapacidad.»
Trece. El artículo 756 queda redactado con el siguiente texto:

«Artículo 756.  Ámbito de aplicación y competencia.
1. En los supuestos en los que, de acuerdo con la legislación civil aplicable, sea 

pertinente el nombramiento de curador y en el expediente de jurisdicción voluntaria 
dirigido a tal efecto se haya formulado oposición, o cuando el expediente no haya 
podido resolverse, la adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con 
discapacidad se regirá por lo establecido en este Capítulo.

2. Será competente para conocer de las demandas sobre la adopción de 
medidas de apoyo a personas con discapacidad la autoridad judicial que conoció del 
previo expediente de jurisdicción voluntaria, salvo que la persona a la que se refiera 
la solicitud cambie con posterioridad de residencia, en cuyo caso lo será el juez de 
primera instancia del lugar en que esta resida.

3. Si antes de la celebración de la vista se produjera un cambio de la residencia 
habitual de la persona a que se refiera el proceso, se remitirán las actuaciones al 
Juzgado correspondiente en el estado en que se hallen.»

Catorce. El artículo 757 se redacta como se indica a continuación:

«Artículo 757.  Legitimación e intervención procesal.
1. El proceso para la adopción judicial de medidas de apoyo a una persona con 

discapacidad puede promoverlo la propia persona interesada, su cónyuge no 
separado de hecho o legalmente o quien se encuentre en una situación de hecho 
asimilable, su descendiente, ascendiente o hermano.

2. El Ministerio Fiscal deberá promover dicho proceso si las personas 
mencionadas en el apartado anterior no existieran o no hubieran presentado la 
correspondiente demanda, salvo que concluyera que existen otras vías a través de 
las que la persona interesada pueda obtener los apoyos que precisa.

3. Cuando con la demanda se solicite el inicio del procedimiento de provisión de 
apoyos, las medidas de apoyo correspondientes y un curador determinado, se le 
dará a este traslado de aquella a fin de que pueda alegar lo que considere 
conveniente sobre dicha cuestión.
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4. Las personas legitimadas para instar el proceso de adopción de medidas 
judiciales de apoyo o que acrediten un interés legítimo podrán intervenir a su costa 
en el ya iniciado, con los efectos previstos en el artículo 13.»

Quince. Se da nueva redacción al artículo 758, con el siguiente tenor:

«Artículo 758.  Certificación registral y personación del demandado.
1. Admitida la demanda, el letrado de la Administración de Justicia recabará 

certificación del Registro Civil y, en su caso, de otros Registros públicos que 
considere pertinentes sobre las medidas de apoyo inscritas.

2. Una vez notificada la demanda por medio de remisión o entrega, o por edictos 
cuando la persona interesada no hubiera podido ser notificada personalmente, si 
transcurrido el plazo previsto para la contestación a la demanda la persona 
interesada no compareciera ante el Juzgado con su propia defensa y representación, 
el letrado de la Administración de Justicia procederá a designarle un defensor 
judicial, a no ser que ya estuviera nombrado o su defensa corresponda al Ministerio 
Fiscal por no ser el promotor del procedimiento. A continuación, se le dará al 
defensor judicial un nuevo plazo de veinte días para que conteste a la demanda si lo 
considera procedente.

El letrado de la Administración de Justicia llevará a cabo las actuaciones 
necesarias para que la persona con discapacidad comprenda el objeto, la finalidad y 
los trámites del procedimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 bis.»

Dieciséis. El artículo 759 se redacta como se indica a continuación:

«Artículo 759.  Pruebas preceptivas en primera y segunda instancia.
1. En los procesos sobre adopción de medidas de apoyo a las que se refiere este 

Capítulo, además de las pruebas que se practiquen de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 752, el Tribunal practicará las siguientes:

1.º Se entrevistará con la persona con discapacidad.
2.º Dará audiencia al cónyuge no separado de hecho o legalmente o a quien se 

encuentre en situación de hecho asimilable, así como a los parientes más próximos 
de la persona con discapacidad.

3.º Acordará los dictámenes periciales necesarios o pertinentes en relación con 
las pretensiones de la demanda, no pudiendo decidirse sobre las medidas que deben 
adoptarse sin previo dictamen pericial acordado por el Tribunal. Para dicho dictamen 
preceptivo se contará en todo caso con profesionales especializados de los ámbitos 
social y sanitario, y podrá contarse también con otros profesionales especializados 
que aconsejen las medidas de apoyo que resulten idóneas en cada caso.

2. En los casos en que la demanda haya sido presentada por la propia persona 
con discapacidad, el Tribunal podrá, previa solicitud de esta y de forma excepcional, 
no practicar las audiencias preceptivas, si así resultara más conveniente para la 
preservación de su intimidad.

3. Cuando el nombramiento de curador no estuviera propuesto, sobre esta 
cuestión se oirá a la persona con discapacidad, al cónyuge no separado de hecho o 
legalmente o a quien se encuentre en situación de hecho asimilable, a sus parientes 
más próximos y a las demás personas que el Tribunal considere oportuno, siendo 
también de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior.

4. Si la sentencia que decida sobre las medidas de apoyo fuere apelada, se 
ordenará también de oficio en la segunda instancia la práctica de las pruebas 
preceptivas a que se refieren los apartados anteriores de este artículo.»

Diecisiete. El artículo 760 se modifica como se indica a continuación:

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 26  Ley de reforma legislación civil y procesal para el apoyo a personas con discapacidad

– 923 –



«Artículo 760.  Sentencia.
Las medidas que adopte la autoridad judicial en la sentencia deberán ser 

conformes a lo dispuesto sobre esta cuestión en las normas de derecho civil que 
resulten aplicables.»

Dieciocho. El artículo 761 se redacta con el siguiente tenor:

«Artículo 761.  Revisión de las medidas de apoyo judicialmente adoptadas.
Las medidas contenidas en la sentencia dictada serán revisadas de conformidad 

con lo previsto en la legislación civil, debiendo seguirse los trámites previstos a tal 
efecto en la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

En caso de que se produjera oposición en el expediente de jurisdicción voluntaria 
de revisión a que se refiere el párrafo anterior, o si dicho expediente no hubiera 
podido resolverse, se deberá instar el correspondiente proceso contencioso 
conforme a lo previsto en el presente Capítulo, pudiendo promoverlo cualquiera de 
las personas mencionadas en el apartado 1 del artículo 757, así como quien ejerza el 
apoyo de la persona con discapacidad.»

Diecinueve. Se da nueva redacción al artículo 762, con el siguiente texto:

«Artículo 762.  Medidas cautelares.
1. Cuando el Tribunal competente tenga conocimiento de la existencia de una 

persona en una situación de discapacidad que requiera medidas de apoyo, adoptará 
de oficio las que estime necesarias para la adecuada protección de aquella o de su 
patrimonio y pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal para que inicie, si 
lo estima procedente, un expediente de jurisdicción voluntaria.

2. El Ministerio Fiscal podrá también, en las mismas circunstancias, solicitar del 
Tribunal la inmediata adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior.

Tales medidas podrán adoptarse, de oficio o a instancia de parte, en cualquier 
estado del procedimiento.

3. Siempre que la urgencia de la situación no lo impida, las medidas a que se 
refieren los apartados anteriores se acordarán previa audiencia de las personas con 
discapacidad. Para ello será de aplicación lo dispuesto en los artículos 734, 735 y 
736 de esta Ley.»

Veinte. En el artículo 765 se modifica la rúbrica y se da nueva redacción al apartado 1 
con el texto que se indica:

«Artículo 765.  Ejercicio de las acciones que correspondan al hijo menor o hijo con 
discapacidad que precise apoyo. Sucesión procesal.»

«1. Las acciones de determinación o de impugnación de la filiación que, 
conforme a lo dispuesto en la legislación civil, correspondan al hijo menor de edad, 
podrán ser ejercitadas por su representante legal o por el Ministerio Fiscal, 
indistintamente.

Si fuere persona con discapacidad con medidas de apoyo para su ejercicio, 
dichas acciones podrán ser ejercitadas por ella, por quien preste el apoyo y se 
encuentre expresamente facultado para ello o, en su defecto, por el Ministerio 
Fiscal.»

Veintiuno. En el artículo 770 se modifica la regla 4.ª y se introduce una nueva regla 8.ª 
con la redacción que se indica:

«4.ª Las pruebas que no puedan practicarse en el acto de la vista se practicarán 
dentro del plazo que el Tribunal señale, que no podrá exceder de treinta días.

Durante este plazo, el Tribunal podrá acordar de oficio las pruebas que estime 
necesarias para comprobar la concurrencia de las circunstancias en cada caso 
exigidas por el Código Civil para decretar la nulidad, separación o divorcio, así como 
las que se refieran a hechos de los que dependan los pronunciamientos sobre 
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medidas que afecten a los hijos menores o a los mayores con discapacidad que 
precisen apoyo, de acuerdo con la legislación civil aplicable.

Si el procedimiento fuere contencioso y se estimare necesario de oficio o a 
petición del fiscal, partes o miembros del equipo técnico judicial o de los propios 
hijos, podrán ser oídos cuando tengan menos de doce años, debiendo ser oídos en 
todo caso si hubieran alcanzado dicha edad. También habrán de ser oídos cuando 
precisen apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica y este sea prestado por los 
progenitores, así como los hijos con discapacidad, cuando se discuta el uso de la 
vivienda familiar y la estén usando.

En las audiencias con los hijos menores o con los mayores con discapacidad que 
precisen apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica se garantizará por la 
autoridad judicial que sean realizadas en condiciones idóneas para la salvaguarda de 
sus intereses, sin interferencias de otras personas, y recabando excepcionalmente el 
auxilio de especialistas cuando ello sea necesario.»

«8.ª En los procesos matrimoniales en que existieran hijos comunes mayores de 
dieciséis años que se hallasen en situación de necesitar medidas de apoyo por razón 
de su discapacidad, se seguirán, en su caso, los trámites establecidos en esta ley 
para los procesos para la adopción judicial de medidas de apoyo a una persona con 
discapacidad.»

Veintidós. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 771, según se indica a 
continuación:

«2. A la vista de la solicitud, el letrado de la Administración de Justicia citará a los 
cónyuges y, si hubiere hijos menores o hijos con discapacidad con medidas de apoyo 
atribuidas a sus progenitores, al Ministerio Fiscal, a una comparecencia en la que se 
intentará un acuerdo de las partes, que señalará el letrado de la Administración de 
Justicia y que se celebrará en los diez días siguientes. A dicha comparecencia 
deberá acudir el cónyuge demandado asistido por su abogado y representado por su 
procurador.

De esta resolución dará cuenta en el mismo día al Tribunal para que pueda 
acordar de inmediato, si la urgencia del caso lo aconsejare, los efectos a los que se 
refiere el artículo 102 del Código Civil y lo que considere procedente en relación con 
la custodia de los hijos y uso de la vivienda y ajuar familiares. Contra esta resolución 
no se dará recurso alguno.»

Veintitrés. Se modifica la redacción del apartado 1 del artículo 775 en el sentido que se 
indica:

«1. El Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o hijos con discapacidad con 
medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores y, en todo caso, los cónyuges, 
podrán solicitar del Tribunal que acordó las medidas definitivas, la modificación de las 
medidas convenidas por los cónyuges o de las adoptadas en defecto de acuerdo, 
siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al 
aprobarlas o acordarlas.»

Veinticuatro. Los apartados 5, 8 y 10 del artículo 777 se redactan con el siguiente texto:
«5. Si hubiera hijos menores o hijos mayores con discapacidad y medidas de 

apoyo atribuidas a sus progenitores, el Tribunal recabará informe del Ministerio Fiscal 
sobre los términos del convenio relativos a los hijos y serán oídos cuando se estime 
necesario de oficio o a petición del fiscal, partes o miembros del equipo técnico 
judicial o del propio hijo. Estas actuaciones se practicarán durante el plazo a que se 
refiere el apartado anterior o, si este no se hubiera abierto, en el plazo de cinco 
días.»

«8. La sentencia que deniegue la separación o el divorcio y el auto que acuerde 
alguna medida que se aparte de los términos del convenio propuesto por los 
cónyuges podrán ser recurridos en apelación. El recurso contra el auto que decida 
sobre las medidas no suspenderá la eficacia de estas, ni afectará a la firmeza de la 
sentencia relativa a la separación o al divorcio.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 26  Ley de reforma legislación civil y procesal para el apoyo a personas con discapacidad

– 925 –



La sentencia o el auto que aprueben en su totalidad la propuesta de convenio 
solo podrán ser recurridos, en interés de los hijos menores o en aras de la 
salvaguarda de la voluntad, preferencias y derechos de los hijos con discapacidad 
con medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores, por el Ministerio Fiscal.»

«10. Si la competencia fuera del letrado de la Administración de Justicia por no 
existir hijos con discapacidad con medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores ni 
menores no emancipados, inmediatamente después de la ratificación de los 
cónyuges ante el letrado de la Administración de Justicia, este dictará decreto 
pronunciándose sobre el convenio regulador.

El decreto que formalice la propuesta del convenio regulador declarará la 
separación o divorcio de los cónyuges.

Si considerase que, a su juicio, alguno de los acuerdos del convenio pudiera ser 
dañoso o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges o para los hijos mayores 
o menores emancipados afectados, lo advertirá a los otorgantes y dará por terminado 
el procedimiento. En este caso, los cónyuges solo podrán acudir ante el juez para la 
aprobación de la propuesta de convenio regulador.

El decreto no será recurrible.»
Veinticinco. Se da nueva redacción al apartado 4 del artículo 783 en el sentido que se 

indica:
«4. El letrado de la Administración de Justicia convocará también al Ministerio 

Fiscal para que represente a los interesados en la herencia que sean menores y no 
tengan representación legítima y a los ausentes cuyo paradero se ignore. La 
representación del Ministerio Fiscal cesará una vez que los menores estén 
habilitados de representante legal y, respecto de los ausentes, cuando se presenten 
en el juicio o puedan ser citados personalmente, aunque vuelvan a ausentarse.»

Veintiséis. Se da nueva redacción al artículo 790 en el sentido que se indica:

«Artículo 790.  Aseguramiento de los bienes de la herencia y de los documentos del 
difunto.

1. Siempre que el Tribunal tenga noticia del fallecimiento de una persona y no 
conste la existencia de testamento, ni de ascendientes, descendientes o cónyuge del 
finado o persona que se halle en una situación de hecho asimilable, ni de colaterales 
dentro del cuarto grado, adoptará de oficio las medidas más indispensables para el 
enterramiento del difunto si fuere necesario y para la seguridad de los bienes, libros, 
papeles, correspondencia y efectos del difunto susceptibles de sustracción u 
ocultación.

De la misma forma procederá cuando las personas de que habla el párrafo 
anterior estuvieren ausentes o cuando alguno de ellos sea menor y no tenga 
representante legal.

2. En los casos a que se refiere este artículo, luego que comparezcan los 
parientes, o se nombre representante legal a los menores, se les hará entrega de los 
bienes y efectos pertenecientes al difunto, cesando la intervención judicial, salvo lo 
dispuesto en el artículo siguiente, debiendo acudir al Notario a fin de que proceda a 
la incoación del expediente de declaración de herederos.»

Veintisiete. El ordinal 5.º del artículo 793.3 se redacta como se indica a continuación:
«5.º El Ministerio Fiscal, siempre que pudiere haber parientes desconocidos con 

derecho a la sucesión legítima, o que alguno de los parientes conocidos con derecho 
a la herencia o de los herederos o legatarios de parte alícuota no pudiere ser citado 
personalmente por no ser conocida su residencia, o cuando cualquiera de los 
interesados sea menor y no tenga representante legal.»

Veintiocho. El ordinal 4.º del artículo 795 se redacta con el siguiente tenor:
«4.º Los herederos y legatarios de parte alícuota podrán dispensar al 

administrador del deber de prestar caución. No habiendo acerca de esto 
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conformidad, la caución será proporcionada al interés en el caudal de los que no 
otorguen su relevación. Se constituirá caución, en todo caso, respecto de la 
participación en la herencia de los menores que no tengan representante legal y de 
los ausentes a los que no se haya podido citar por ignorarse su paradero.»

Veintinueve. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 796 en el sentido que se 
indica a continuación:

«2. Durante la sustanciación del procedimiento de división judicial de la herencia 
podrán pedir los herederos, de común acuerdo, que cese la intervención judicial. El 
letrado de la Administración de Justicia así lo acordará mediante decreto, salvo 
cuando alguno de los interesados sea menor y no tenga representante legal o 
cuando haya algún heredero ausente al que no haya podido citarse por ignorarse su 
paradero.»

Artículo quinto.  Modificación de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección 
patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad.

La Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con 
discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la 
Normativa Tributaria con esta finalidad, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 1, que queda redactado como sigue:
«2. El patrimonio protegido de las personas con discapacidad se regirá por lo 

establecido en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo, cuya aplicación tendrá 
carácter preferente sobre lo dispuesto en el Título XI del Libro I del Código Civil.»

Dos. Se modifica el artículo 2, que queda redactado como sigue:
«1. El patrimonio protegido de las personas con discapacidad tendrá como 

beneficiario, exclusivamente, a la persona en cuyo interés se constituya, que será su 
titular.

2. A los efectos de esta Ley únicamente tendrán la consideración de personas 
con discapacidad:

a) Las que presenten una discapacidad psíquica igual o superior al 33 por ciento.
b) Las que presenten una discapacidad física o sensorial igual o superior al 65 

por ciento.
3. El grado de discapacidad se acreditará mediante certificado expedido 

conforme a lo establecido reglamentariamente o por resolución judicial firme.»
Tres. Se modifica el artículo 3, que queda redactado como sigue:

«1. Podrán constituir un patrimonio protegido:
a) La propia persona con discapacidad beneficiaria.
b) Quienes presten apoyo a las personas con discapacidad.
c) La persona comisaria o titular de la fiducia sucesoria, cuando esté prevista en 

la legislación civil, autorizada al respecto por el constituyente de la misma.
2. Cualquier persona con interés legítimo podrá solicitar de la persona con 

discapacidad, con el apoyo que requiera, la constitución de un patrimonio protegido, 
ofreciendo al mismo tiempo una aportación de bienes y derechos adecuados, 
suficiente para ese fin.

En caso de negativa injustificada de la persona encargada de prestar aquel 
apoyo, el solicitante podrá acudir al Ministerio Fiscal, quien instará de la autoridad 
judicial lo que proceda atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias de la persona 
con discapacidad. Si la autoridad judicial autorizara la constitución del patrimonio 
protegido, la resolución judicial determinará el contenido a que se refiere el apartado 
siguiente. El cargo de administrador no podrá recaer, salvo justa causa, en la 
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persona encargada de prestar el apoyo que se hubiera negado injustificadamente a 
la constitución del patrimonio protegido.

3. El patrimonio protegido se constituirá en documento público, o por resolución 
judicial en el supuesto contemplado en el apartado anterior.

Dicho documento público o resolución judicial tendrá, como mínimo, el siguiente 
contenido:

a) El inventario de los bienes y derechos que inicialmente constituyan el 
patrimonio protegido.

b) La determinación de las reglas de administración y, en su caso, de 
fiscalización, incluyendo los procedimientos de designación de las personas que 
hayan de integrar los órganos de administración o, en su caso, de fiscalización. 
Dicha determinación se realizará conforme a lo establecido en el artículo 5 de esta 
Ley.

c) Cualquier otra disposición que se considere oportuna respecto a la 
administración o conservación del patrimonio protegido.

Asimismo, el documento público o resolución judicial podrá establecer las 
medidas u órganos de control que estime oportunos para garantizar el respeto de los 
derechos, deseos, voluntad y preferencias del beneficiario, así como las 
salvaguardas necesarias para evitar abusos, conflicto de intereses e influencia 
indebida.

Los Notarios comunicarán inmediatamente la constitución y contenido de un 
patrimonio protegido por ellos autorizado al fiscal de la circunscripción 
correspondiente al domicilio de la persona con discapacidad, mediante firma 
electrónica avanzada. Igual remisión efectuarán de las escrituras relativas a las 
aportaciones de toda clase, que se realicen con posterioridad a su constitución.

El fiscal que reciba la comunicación de la constitución de un patrimonio protegido 
y no se considere competente para su fiscalización lo remitirá al fiscal que designe el 
Fiscal General del Estado, de acuerdo con su Estatuto Orgánico.»

Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 4, que queda redactado como sigue:
«2. Cualquier persona con interés legítimo, con el consentimiento de la persona 

con discapacidad con el apoyo que requiera, podrá aportar bienes o derechos al 
patrimonio protegido. Estas aportaciones de bienes o derechos deberán realizarse 
siempre a título gratuito, incluso a través de pacto sucesorio en aquellas 
legislaciones civiles vigentes que la permitan, y no estarán sujetas a término. Las 
aportaciones podrán efectuarse por la persona comisaria o titular de una fiducia 
sucesoria en nombre del comitente ya fallecido, en los supuestos regulados en las 
legislaciones civiles vigentes que lo permitan.»

Cinco. Se modifica el artículo 5, que queda redactado como sigue:
«1. Cuando el constituyente del patrimonio protegido sea el propio beneficiario 

del mismo, su administración, cualquiera que sea la procedencia de los bienes y 
derechos que lo integren, se sujetará a las reglas establecidas en el documento 
público de constitución.

2. En los demás casos, las reglas de administración quedarán sujetas a lo 
dispuesto en el documento público de constitución o aportación, pudiendo 
establecerse los apoyos o salvaguardas que se consideren convenientes, ya sea por 
el propio constituyente o aportante o por la autoridad judicial, de oficio o a solicitud 
del Ministerio Fiscal o de aquellas personas legitimadas para promover la adopción 
de medidas de apoyo respecto del titular del patrimonio protegido.

En ningún caso será necesaria la subasta pública para la enajenación de los 
bienes o derechos que integran el patrimonio protegido.

En todo caso, y en consonancia con la finalidad propia de los patrimonios 
protegidos de satisfacción de las necesidades vitales de sus titulares, con los mismos 
bienes y derechos en él integrados, así como con sus frutos, productos y 
rendimientos, no se considerarán actos de disposición el gasto de dinero y el 
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consumo de bienes fungibles integrados en el patrimonio protegido, cuando se hagan 
para atender las necesidades vitales de la persona beneficiaria.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los constituyentes o el 
administrador podrán instar al Ministerio Fiscal que solicite de la autoridad judicial 
competente la excepción de la autorización judicial en determinados supuestos, en 
atención a la composición del patrimonio, las circunstancias personales de su 
beneficiario, las necesidades derivadas de su discapacidad, la solvencia del 
administrador o cualquier otra circunstancia de análoga naturaleza.

4. Todos los bienes y derechos que integren el patrimonio protegido, así como 
sus frutos, rendimientos o productos, deberán destinarse a la satisfacción de las 
necesidades vitales de su beneficiario o al mantenimiento de la productividad del 
patrimonio protegido.

5. En ningún caso podrán ser administradores las personas o entidades que no 
puedan ser curadores, conforme a lo establecido en el Código Civil o en las normas 
de derecho civil, foral o especial que, en su caso, fueran aplicables.

6. Cuando no se pudiera designar administrador conforme a las reglas 
establecidas en el documento público o resolución judicial de constitución, la 
autoridad judicial competente proveerá lo que corresponda, a solicitud del Ministerio 
Fiscal, teniendo en cuenta los deseos, voluntad y preferencias del beneficiario.»

Seis. Se modifica el artículo 7, que queda redactado como sigue:
«1. La supervisión de la administración del patrimonio protegido corresponde al 

Ministerio Fiscal, quien instará del juez lo que proceda respetando la voluntad, 
deseos y preferencias de la persona con discapacidad, incluso la sustitución del 
administrador, el cambio de las reglas de administración, el establecimiento de 
medidas especiales de fiscalización, la adopción de cautelas, la extinción del 
patrimonio protegido o cualquier otra medida de análoga naturaleza.

El Ministerio Fiscal actuará de oficio o a solicitud de cualquier persona y será 
oído en todas las actuaciones judiciales relativas al patrimonio protegido.

2. Cuando no sea la propia persona con discapacidad beneficiaria del patrimonio, 
el administrador del patrimonio protegido deberá rendir cuentas de su gestión al 
Ministerio Fiscal cuando lo determine este y, en todo caso, anualmente, mediante la 
remisión de una relación de su gestión y un inventario de los bienes y derechos que 
lo formen, todo ello justificado documentalmente.

El Ministerio Fiscal podrá requerir documentación adicional y solicitar cuantas 
aclaraciones estime pertinentes.

3. Como órgano externo de apoyo, auxilio y asesoramiento del Ministerio Fiscal 
en el ejercicio de las funciones previstas en este artículo, se crea la Comisión de 
Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, adscrita al Ministerio 
competente en materia de servicios sociales y en la que participarán, en todo caso, el 
Ministerio Fiscal y representantes de la asociación de utilidad pública más 
representativa en el ámbito estatal de los diferentes tipos de discapacidad.

La composición, funcionamiento y funciones de esta Comisión se determinarán 
reglamentariamente.»

Artículo sexto.  Modificación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica la redacción de los ordinales 10.º a 14.º del artículo 4 con el tenor que 

se indica, pasando a identificarse con el ordinal 15.º el actual supuesto 14.º y con el ordinal 
16.º el actual supuesto 15.º:

«10.º Los poderes y mandatos preventivos, la propuesta de nombramiento de 
curador y las medidas de apoyo previstas por una persona respecto de sí misma o 
de sus bienes.

11.º Las resoluciones judiciales dictadas en procedimientos de provisión de 
medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad.
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12.º Los actos relativos a la constitución y régimen del patrimonio protegido de 
las personas con discapacidad.

13.º La tutela del menor y la defensa judicial del menor emancipado.
14.º Las declaraciones de concurso de las personas físicas y la intervención o 

suspensión de sus facultades.»
Dos. La letra i) del artículo 11 se redacta como se indica a continuación:

«i) El derecho a promover la inscripción de determinados hechos y actos dirigidos 
a la protección de los menores, las personas mayores y otras personas respecto de 
las cuales la inscripción registral supone una particular garantía de sus derechos.»

Tres. Se modifica la redacción del primer párrafo del artículo 44.7 con el siguiente texto:
«7. El reconocimiento de la filiación no matrimonial con posterioridad a la 

inscripción de nacimiento podrá hacerse en cualquier tiempo con arreglo a las formas 
establecidas en la legislación civil aplicable. Si se realizare mediante declaración del 
padre ante el encargado del Registro Civil, se requerirá el consentimiento expreso de 
la madre y del representante legal si fuera menor de edad o de la persona a la que 
se reconoce si fuera mayor. Si se tratare de personas con discapacidad respecto de 
las cuales se hubiesen establecido medidas de apoyo, se estará a lo que resulte de 
la resolución judicial que las haya establecido o del documento notarial en el que se 
hayan previsto o acordado. Para que sea posible la inscripción deberán concurrir, 
además, los requisitos para la validez o eficacia del reconocimiento exigidos por la 
legislación civil.»

Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 71, que queda redactado como sigue:
«2. También se inscribirá la extinción, privación, suspensión y recuperación de la 

patria potestad.»
Cinco. Se modifica el título y el apartado 1 del artículo 72:

«Artículo 72.  Resolución judicial de provisión de apoyos y declaración del concurso 
de persona física.

1. La resolución judicial dictada en un procedimiento de provisión de apoyos, así 
como la que la deje sin efecto o la modifique, se inscribirán en el registro individual 
de la persona con discapacidad. La inscripción expresará la extensión y límites de las 
medidas judiciales de apoyo.

Asimismo, se inscribirá cualquier otra resolución judicial sobre las medidas de 
apoyo a personas con discapacidad.»

Seis. El artículo 73 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 73.  Oponibilidad de las resoluciones.
Las resoluciones a que se refiere el artículo anterior solo serán oponibles frente a 

terceros cuando se hayan practicado las oportunas inscripciones.»
Siete. Se modifica el texto del artículo 75 con el tenor que se indica a continuación:

«Se inscribirá en el registro individual del menor en situación de desamparo la 
sujeción a la tutela por la entidad pública a la que, en el respectivo territorio, esté 
encomendada la protección de los menores por la legislación que resulte aplicable.»

Ocho. El artículo 77 queda modificado como sigue:

«Artículo 77.  Inscripción de medidas de apoyo voluntarias.
Es inscribible en el registro individual del interesado el documento público que 

contenga las medidas de apoyo previstas por una persona respecto de sí misma o de 
sus bienes.»
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Nueve. Se introduce un nuevo literal b) en el apartado 1 del artículo 83 con la siguiente 
redacción, pasando las actuales letras b) a e) a ser c) a f):

«b) La discapacidad y las medidas de apoyo.»
Diez. El primer párrafo del artículo 84 queda modificado como sigue:

«Sólo el inscrito o sus representantes legales, quien ejerza el apoyo y que esté 
expresamente autorizado, el apoderado preventivo general o el curador en el caso de 
una persona con discapacidad podrán acceder o autorizar a terceras personas la 
publicidad de los asientos que contengan datos especialmente protegidos en los 
términos que reglamentariamente se establezcan. Las Administraciones Públicas y 
los funcionarios públicos podrán acceder a los datos especialmente protegidos del 
apartado 1.b) del artículo 83 cuando en el ejercicio de sus funciones deban verificar 
la existencia o el contenido de medidas de apoyo.»

Artículo séptimo.  Modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción 
Voluntaria.

La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria queda modificada como sigue:
Uno. Se añade un nuevo artículo 7 bis con el contenido siguiente:

«Artículo 7 bis.  Ajustes para personas con discapacidad.
1. En los procesos a los que se refiere esta Ley en los que participen personas 

con discapacidad se realizarán las adaptaciones y los ajustes que sean necesarios 
para garantizar su participación en condiciones de igualdad.

Dichas adaptaciones y ajustes se realizarán, tanto a petición de cualquiera de las 
partes o del Ministerio Fiscal, como de oficio por el propio Tribunal, y en todas las 
fases y actuaciones procesales en las que resulte necesario, incluyendo los actos de 
comunicación. Las adaptaciones podrán venir referidas a la comunicación, la 
comprensión y la interacción con el entorno.

2. Las personas con discapacidad tienen el derecho a entender y ser entendidas 
en cualquier actuación que deba llevarse a cabo. A tal fin:

a) Todas las comunicaciones con las personas con discapacidad, orales o 
escritas, se harán en un lenguaje claro, sencillo y accesible, de un modo que tenga 
en cuenta sus características personales y sus necesidades, haciendo uso de 
medios como la lectura fácil. Si fuera necesario, la comunicación también se hará a 
la persona que preste apoyo a la persona con discapacidad para el ejercicio de su 
capacidad jurídica.

b) Se facilitará a la persona con discapacidad la asistencia o apoyos necesarios 
para que pueda hacerse entender, lo que incluirá la interpretación en las lenguas de 
signos reconocidas legalmente y los medios de apoyo a la comunicación oral de 
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

c) Se permitirá la participación de un profesional experto que a modo de 
facilitador realice tareas de adaptación y ajuste necesarias para que la persona con 
discapacidad pueda entender y ser entendida.

d) La persona con discapacidad podrá estar acompañada de una persona de su 
elección desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios.»

Dos. Se da nueva redacción al artículo 27, que queda del siguiente tenor:
«1. Se aplicarán las disposiciones de este capítulo en los casos en que proceda 

conforme a la ley el nombramiento de un defensor judicial de menores o personas 
con discapacidad.

2. También se aplicarán las disposiciones de este capítulo en los casos en que 
proceda la habilitación y ulterior nombramiento de defensor judicial. Se instará la 
habilitación cuando el menor no emancipado o la persona con discapacidad, siendo 
demandado o siguiéndosele gran perjuicio de no promover la demanda, se encuentre 
en alguno de los casos siguientes:
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a) Hallarse los progenitores, tutor o persona designada para ejercer el apoyo 
ausentes ignorándose su paradero, sin que haya motivo racional bastante para creer 
próximo su regreso.

b) Negarse ambos progenitores, tutor o persona designada para ejercer el apoyo 
a representar o asistir en juicio al menor o persona con discapacidad.

c) Hallarse los progenitores, tutor o persona designada para ejercer el apoyo en 
una situación de imposibilidad de hecho para la representación o asistencia en juicio.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se nombrará defensor judicial 
al menor o persona con discapacidad, sin necesidad de habilitación previa, para 
litigar contra sus progenitores, tutor o curador, o para instar expedientes de 
jurisdicción voluntaria, o cuando se hallare legitimado para ello cuando se inste por el 
Ministerio Fiscal un procedimiento para la adopción de medidas de apoyo respecto 
de la persona con discapacidad. No procederá la solicitud si el otro progenitor o tutor, 
si lo hubiere, no tuviera un interés opuesto al menor o persona con discapacidad.»

Tres. Se incorpora un nuevo Capítulo III bis al Título II con la siguiente rúbrica y 
contenido:

«CAPÍTULO III BIS
Del expediente de provisión de medidas judiciales de apoyo a personas con 

discapacidad

Artículo 42 bis a).  Ámbito de aplicación, competencia, legitimación y postulación.
1. Cuando sea pertinente la provisión de alguna medida judicial de apoyo de 

carácter estable a una persona con discapacidad, se seguirán los trámites previstos 
en el presente capítulo.

2. Será competente para conocer de este expediente el Juzgado de Primera 
Instancia del lugar donde resida la persona con discapacidad.

Si antes de la celebración de la comparecencia se produjera un cambio de la 
residencia habitual de la persona a que se refiera el expediente, se remitirán las 
actuaciones al Juzgado correspondiente en el estado en que se hallen.

3. Podrá promover este expediente el Ministerio Fiscal, la propia persona con 
discapacidad, su cónyuge no separado de hecho o legalmente o quien se encuentre 
en una situación de hecho asimilable y sus descendientes, ascendientes o 
hermanos.

Cualquier persona está facultada para poner en conocimiento del Ministerio 
Fiscal los hechos que puedan ser determinantes de una situación que requiera la 
adopción judicial de medidas de apoyo. Las autoridades y funcionarios públicos que, 
por razón de sus cargos, conocieran la existencia de dichos hechos respecto de 
cualquier persona, deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. En ambos 
casos, este iniciará el presente expediente.

4. La persona con discapacidad podrá actuar con su propia defensa y 
representación. Si no fuera previsible que proceda a realizar por sí misma tal 
designación, con la solicitud se pedirá que se le nombre un defensor judicial, quien 
actuará por medio de Abogado y Procurador.

5. El letrado de la Administración de Justicia realizará las adaptaciones y los 
ajustes necesarios para que la persona con discapacidad comprenda el objeto, la 
finalidad y los trámites del expediente que le afecta, conforme a lo previsto en el 
artículo 7 bis de esta Ley.

Artículo 42 bis b).  Procedimiento.
1. A la solicitud se acompañarán los documentos que acrediten la necesidad de 

la adopción de medidas de apoyo, así como un dictamen pericial de los profesionales 
especializados de los ámbitos social y sanitario, que aconsejen las medidas de 
apoyo que resulten idóneas en cada caso. Asimismo, se propondrán aquellas 
pruebas que se considere necesario practicar en la comparecencia.
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2. Admitida a trámite la solicitud por el letrado de la Administración de Justicia, 
este convocará a la comparecencia al Ministerio Fiscal, a la persona con 
discapacidad y, en su caso, a su cónyuge no separado de hecho o legalmente o 
quien se encuentre en una situación de hecho asimilable y a sus descendientes, 
ascendientes o hermanos. Los interesados podrán proponer en el plazo de cinco 
días desde la recepción de la citación aquellas diligencias de prueba que consideren 
necesario practicar en la comparecencia. También se recabará certificación del 
Registro Civil y, en su caso, de otros Registros públicos que se consideren 
pertinentes, sobre las medidas de apoyo inscritas.

La autoridad judicial antes de la comparecencia podrá recabar informe de la 
entidad pública que, en el respectivo territorio, tenga encomendada la función de 
promoción de la autonomía y asistencia a las personas con discapacidad, o de una 
entidad del tercer sector de acción social debidamente habilitada como colaboradora 
de la Administración de Justicia. La entidad informará sobre las eventuales 
alternativas de apoyo y sobre las posibilidades de prestarlo sin requerir la adopción 
de medida alguna por la autoridad judicial.

Asimismo, la autoridad judicial podrá ordenar antes de la comparecencia un 
dictamen pericial, cuando así lo considere necesario atendiendo a las circunstancias 
del caso.

3. En la comparecencia se procederá a celebrar una entrevista entre la autoridad 
judicial y la persona con discapacidad, a quien, a la vista de su situación, podrá 
informar acerca de las alternativas existentes para obtener el apoyo que precisa, bien 
sea mediante su entorno social o comunitario, o bien a través del otorgamiento de 
medidas de apoyo de naturaleza voluntaria.

Asimismo, se practicarán aquellas pruebas que hubieren sido propuestas y 
resulten admitidas y, en todo caso, se oirá a las personas que hayan comparecido y 
manifiesten su voluntad de ser oídas.

4. Si, tras la información ofrecida por la autoridad judicial, la persona con 
discapacidad opta por una medida alternativa de apoyo, se pondrá fin al expediente.

5. La oposición de la persona con discapacidad a cualquier tipo de apoyo, la 
oposición del Ministerio Fiscal o la oposición de cualquiera de los interesados en la 
adopción de las medidas de apoyo solicitadas pondrá fin al expediente, sin perjuicio 
de que la autoridad judicial pueda adoptar provisionalmente las medidas de apoyo de 
aquella o de su patrimonio que considere convenientes. Dichas medidas podrán 
mantenerse por un plazo máximo de treinta días, siempre que con anterioridad no se 
haya presentado la correspondiente demanda de adopción de medidas de apoyo en 
juicio contencioso.

No se considerará oposición a los efectos señalados en el párrafo anterior la 
relativa únicamente a la designación como curador de una persona concreta.

Artículo 42 bis c).  Auto y posterior revisión de las medidas judicialmente acordadas.
1. Las medidas que se adopten en el auto que ponga fin al expediente deberán 

ser conformes a lo dispuesto en la legislación civil aplicable sobre esta cuestión. 
Tales medidas serán objeto de revisión periódica en el plazo y la forma en que 
disponga el auto que las hubiera acordado, debiendo seguirse el trámite 
contemplado en este artículo.

Cualquiera de las personas mencionadas en el apartado 3 del artículo 42 bis a), 
así como quien ejerza el apoyo, podrá solicitar la revisión de las medidas antes de 
que transcurra el plazo previsto en el auto.

2. El Juzgado que dictó las medidas será también competente para conocer de la 
citada revisión, siempre que la persona con discapacidad permanezca residiendo en 
la misma circunscripción. En caso contrario, el Juzgado de la nueva residencia habrá 
de pedir un testimonio completo del expediente al Juzgado que anteriormente 
conoció del mismo, que lo remitirá en los diez días siguientes a la solicitud.

3. En la revisión de las medidas, la autoridad judicial recabará un dictamen 
pericial cuando así lo considere necesario atendiendo a las circunstancias del caso, 
se entrevistará con la persona con discapacidad y ordenará aquellas otras 
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actuaciones que considere necesarias. A estos efectos, la autoridad judicial podrá 
recabar informe de las entidades a las que se refiere el apartado 2 del artículo 42 bis 
b). Del resultado de dichas actuaciones se dará traslado a la persona con 
discapacidad, a quien ejerza las funciones de apoyo, al Ministerio Fiscal y a los 
interesados personados en el expediente previo, a fin de que puedan alegar lo que 
consideren pertinente en el plazo de diez días, así como aportar la prueba que 
estimen oportuna. Si alguno de los mencionados formulara oposición, se pondrá fin 
al expediente y se podrá instar la revisión de las medidas conforme a lo previsto en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.

4. Recibidas las alegaciones y practicada la prueba, la autoridad judicial dictará 
nuevo auto con el contenido que proceda atendiendo a las circunstancias 
concurrentes.»

Cuatro. Se modifica el texto del artículo 43 en los siguientes términos:
«1. Será competente para el conocimiento de este expediente el Juzgado de 

Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia del menor o persona 
con discapacidad.

2. El órgano judicial que haya conocido de un expediente sobre tutela, curatela o 
guarda de hecho, será competente para conocer de todas las incidencias, trámites y 
adopción de medidas o revisiones posteriores, siempre que el menor o persona con 
discapacidad resida en la misma circunscripción. En caso contrario, para conocer de 
alguna de esas incidencias, será preciso que se pida testimonio completo del 
expediente al Juzgado que anteriormente conoció del mismo, el cual lo remitirá en 
los diez días siguientes a la solicitud.

3. En estos expedientes no será preceptiva la intervención de abogado y 
procurador, salvo en los relativos a la remoción del tutor o curador y a la extinción de 
poderes preventivos, en los que será necesaria la intervención de abogado.»

Cinco. Se modifica la redacción del artículo 44 con el texto que se indica:

«Artículo 44.  Ámbito de aplicación.
1. Se aplicará lo dispuesto en esta sección para la tramitación de los expedientes 

relativos a la tutela y la curatela.
2. El expediente al que se refiere el artículo siguiente solamente será aplicable a 

la curatela cuando, tras la tramitación de un proceso sobre la adopción de medidas 
judiciales de apoyo a una persona con discapacidad, sea procedente el 
nombramiento de un nuevo curador, en sustitución de otro removido o fallecido.»

Seis. En el artículo 45, se modifican el apartado 1, el segundo párrafo del apartado 2, el 
segundo párrafo del apartado 4, el apartado 5 y el segundo párrafo del apartado 6, con el 
texto que se indica a continuación:

«1. El expediente se iniciará mediante solicitud presentada por el Ministerio 
Fiscal o por cualquiera de las personas legalmente indicadas para promover la tutela 
o curatela. En ella deberá expresarse el hecho que dé lugar a una u otra, 
acompañando los documentos acreditativos de la legitimación para promover el 
expediente e indicando los parientes más próximos de la persona respecto a la que 
deba constituirse la tutela o curatela y sus domicilios. Igualmente deberá 
acompañarse certificado de nacimiento de esta y, en su caso, el certificado de 
últimas voluntades de los progenitores, el testamento o documento público notarial 
otorgado por estos en los que se disponga sobre la tutela o curatela de sus hijos 
menores, o el documento público notarial otorgado por la propia persona con 
discapacidad en el que se hubiera dispuesto en previsión sobre su propia curatela u 
otras medidas de apoyo voluntarias.»

«2. (...)
Tanto el Juez como el Ministerio Fiscal actuarán de oficio en interés del menor y 

respetando la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad en lo 
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que conste, adoptando y proponiendo las medidas, diligencias, informes periciales y 
pruebas que estimen oportunas.»

«4. (...)
Cuando corresponda de acuerdo con la legislación civil aplicable, en la resolución 

por la que se constituya la tutela o curatela u otra posterior, el Juez podrá acordar las 
medidas de vigilancia y control oportunas, así como exigir al tutor o curador informe 
sobre la situación personal del menor o persona con discapacidad y el estado de la 
administración de sus bienes. Si se adoptaren en resolución posterior, se oirá 
previamente al tutor o curador, al menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, 
si fuera mayor de doce años, a la persona respecto a la que deba constituirse la 
curatela y al Ministerio Fiscal.»

«5. El Juez, en la resolución por la que constituya la tutela o curatela o en otra 
posterior, podrá exigir al tutor o curador de modo excepcional la constitución de 
fianza que asegure el cumplimiento de sus obligaciones, debiendo determinar, en tal 
caso, la modalidad y cuantía de la misma.

También podrá con posterioridad, de oficio o a instancia de parte interesada, 
dejar sin efecto o modificar en todo o en parte la fianza que se hubiera prestado, tras 
haber oído al tutor o curador, a la persona con discapacidad que precise medidas de 
apoyo, al menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si tuviere más de doce 
años, y al Ministerio Fiscal.»

«6. (...)
Durante la sustanciación del recurso, e incluso si se instara un proceso ordinario 

posterior sobre el mismo objeto, quedará a cargo del tutor o curador electo, en su 
caso, el cuidado del menor o persona con discapacidad y la administración de su 
caudal, según proceda, bajo las garantías que parecieren suficientes al Juez.»

Siete. En el artículo 46 se modifican el apartado 2, el apartado 3 y el apartado 4, con el 
texto que se indica:

«2. Prestada la fianza, si se hubiera exigido, el Juez la declarará suficiente y 
acordará en la misma resolución las inscripciones, depósitos, medidas o diligencias 
que considere conveniente para la eficacia de la fianza y conservación de los bienes 
del menor o persona con discapacidad.»

3. Practicadas todas las diligencias acordadas, el nombrado aceptará en acta 
otorgada ante el letrado de la Administración de Justicia la obligación de cumplir los 
deberes de su cargo conforme a las leyes y este acordará dar posesión del cargo, le 
conferirá las facultades establecidas en la resolución judicial que acordó su 
nombramiento y le entregará certificación de esta.

4. Cuando el nombrado lo fuera para el cargo de tutor o administrador de los 
bienes, le requerirá para que presente el inventario de los bienes de la persona 
afectada en el plazo de los sesenta días siguientes. Hasta que se apruebe el 
inventario de bienes, en su caso, la persona nombrada quedará a cargo del cuidado 
del menor o persona con discapacidad y de la administración de su caudal, según 
proceda, bajo las garantías que parecieren suficientes al Juez.»

Ocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 48 con la siguiente redacción:
«1. Una vez firme la resolución por la que se constituya la tutela o se haya 

dictado sentencia en el procedimiento de provisión de apoyos, si el tutor o curador 
solicitare la retribución a que tienen derecho, el Juez la acordará, fijando su importe y 
el modo de percibirla tomando en consideración la complejidad y la extensión de las 
funciones encomendadas y el valor y la rentabilidad de los bienes del interesado. La 
decisión se adoptará después de oír al solicitante, a la persona con discapacidad, al 
menor si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, al 
Ministerio Fiscal y a cuantas personas considere oportuno. Tanto el Juez como los 
interesados o el Ministerio Fiscal podrán proponer las diligencias, informes periciales 
y pruebas que estimen oportunas.
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El auto a que se refiere este artículo se ejecutará sin perjuicio del recurso de 
apelación, que no producirá efectos suspensivos.»

Nueve. Se modifica el párrafo primero del apartado 1 del artículo 49:
«1. En los casos previstos por la legislación civil aplicable, de oficio, a solicitud 

del Ministerio Fiscal, del tutelado, del sujeto a curatela o de otra persona interesada, 
se podrá acordar la remoción del tutor o del curador, previa celebración de 
comparecencia. En esta se oirá al tutor o curador, a las personas que puedan 
sustituirle en el cargo, a la persona con discapacidad, al menor si tuviere suficiente 
madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, y al Ministerio Fiscal.»

Diez. Los apartados 1, 2 y 3 del artículo 51 se modifican con el texto que se indica:
«1. De acuerdo con la legislación civil aplicable o con la resolución judicial 

correspondiente, el tutor o curador presentará, en su caso, informes sobre la 
situación personal del menor o persona con discapacidad, o de rendiciones de 
cuentas.

2. Presentados los informes, el letrado de la Administración de Justicia los 
trasladará a la persona con discapacidad, al menor si tuviera suficiente madurez y, 
en todo caso, si fuere mayor de doce años, a aquellos que aparecieran como 
interesados en el expediente y al Ministerio Fiscal. Si alguno de los anteriormente 
mencionados lo solicitara en el plazo de diez días, se citará a todos ellos a una 
comparecencia, pudiéndose proponer de oficio o a instancia de parte las diligencias y 
pruebas que se estimen oportunas.

También podrá ordenar el Juez de oficio, a costa del patrimonio del tutelado o 
asistido, una prueba pericial contable o de auditoría aun cuando nadie haya 
solicitado la comparecencia, si en el informe se describieran operaciones complejas 
o que requieran una justificación técnica.

3. Celebrada o no la comparecencia, el juez resolverá por medio de auto sobre 
los informes y la rendición de cuentas.»

Once. Se añade un artículo 51 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 51 bis.  Extinción de los poderes preventivos.
1. Cualquier persona legitimada para instar el procedimiento de provisión de 

apoyos y el curador, si lo hubiere, podrán instar la extinción de los poderes 
preventivos otorgados por la persona con discapacidad, si en el apoderado concurre 
alguna de las causas previstas para la remoción del curador.

2. Admitida la solicitud, se citará a la comparecencia al solicitante, al apoderado, 
a la persona con discapacidad que precise apoyo y al Ministerio Fiscal. Si se 
suscitare oposición, el expediente se hará contencioso y el letrado de la 
Administración de Justicia citará a los interesados a una vista, continuando la 
tramitación con arreglo a lo previsto en el juicio verbal.»

Doce. En el artículo 52, se modifican los apartados 1 y 2 y se añade un nuevo apartado 
3, según se indica a continuación:

«1. A instancia del Ministerio Fiscal, de la persona que precise medidas de apoyo 
o de cualquiera que tenga un interés legítimo, la autoridad judicial que tenga 
conocimiento de la existencia de un guardador de hecho podrá requerirle para que 
informe de la situación de la persona y bienes del menor o de la persona con 
discapacidad y de su actuación en relación con los mismos.

2. El Juez podrá establecer las medidas de control y de vigilancia que estime 
oportunas, sin perjuicio de promover expediente para la constitución de la tutela en el 
caso de los menores, si procediera. Tales medidas se adoptarán, previa 
comparecencia, citando a la persona a quien afecte la guarda de hecho, al guardador 
y al Ministerio Fiscal.

3. En los casos en que, de acuerdo con la legislación civil aplicable, el guardador 
de hecho de una persona con discapacidad deba solicitar autorización judicial, antes 
de tomar una decisión, la autoridad judicial entrevistará por sí misma a la persona 
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con discapacidad y podrá solicitar un informe pericial para acreditar la situación de 
esta. También podrá citar a la comparecencia a cuantas personas considere 
necesario oír en función del acto cuya autorización se solicite.»

Trece. Se modifica el artículo 61 con el texto que se indica a continuación:

«Artículo 61.  Ámbito de aplicación.
Se aplicarán las disposiciones de este Capítulo en todos los casos en que el 

representante legal del menor o la persona que preste apoyo a la persona con 
discapacidad o el administrador de un patrimonio protegido necesite autorización o 
aprobación judicial para la validez de actos de disposición, gravamen u otros que se 
refieran a sus bienes o derechos o al patrimonio protegido, salvo que hubiera 
establecida una tramitación específica.»

Catorce. Se modifica el artículo 62 con el siguiente texto:

«Artículo 62.  Competencia, legitimación y postulación.
1. Será competente para el conocimiento de este expediente el Juzgado de 

Primera Instancia de la residencia del menor o persona con discapacidad. Si antes 
de la celebración de la comparecencia se produjera un cambio de la residencia 
habitual de la persona a que se refiera el expediente, se remitirán las actuaciones al 
Juzgado correspondiente en el estado en que se hallen.

2. Podrán promover este expediente quienes ostenten la representación legal del 
menor o ejerzan el apoyo a la persona con discapacidad a los fines de realizar el 
acto jurídico de que se trate, así como la propia persona con discapacidad de 
conformidad con las medidas de apoyo establecidas.

Cuando se trate de la administración de bienes o derechos determinados, con 
facultades concretas sobre los mismos, conferida por su transmitente a título gratuito 
a favor de quien no ostente la representación legal, o cuando se ejerzan 
separadamente la tutela o curatela de la persona y la de los bienes deberá solicitar la 
autorización, si fuere precisa, el administrador designado por el transmitente o el 
tutor de los bienes.

Si el acto fuera respecto a los bienes del patrimonio protegido, el legitimado será 
su administrador.

3. No será preceptiva la intervención de abogado ni procurador siempre que el 
valor del acto para el que se inste el expediente no supere los 6.000 euros. Cuando 
lo supere, la solicitud inicial podrá realizarse sin necesidad de ambos profesionales, 
sin perjuicio de que el Juez pueda ordenar la actuación de todos los interesados por 
medio de abogado cuando la complejidad de la operación así lo requiera o 
comparezcan sujetos con intereses enfrentados.»

Quince. Se modifica el artículo 64, con el siguiente texto:

«Artículo 64.  Tramitación.
1. Admitida a trámite la solicitud por el letrado de la Administración de Justicia, 

este citará a comparecencia al Ministerio Fiscal, así como a todas las personas que, 
según los distintos casos, exijan las leyes y, en todo caso, a la persona con 
discapacidad y al menor que tenga suficiente madurez y, en todo caso, cuando sea 
mayor de doce años.

2. Cuando proceda dictamen pericial, se acordará de oficio o a instancia de parte, 
y se emitirá antes de celebrarse la comparecencia, debiendo citarse a ella al perito o 
peritos que lo hubiesen emitido, si así se acordara, para responder a las cuestiones 
que le planteen tanto los intervinientes como el Juez.»

Dieciséis. Se suprime el apartado 2 y se modifica el apartado 4 del artículo 65, con el 
texto que se indica:

«4. Si se autorizare la realización de algún acto de gravamen sobre bienes o 
derechos que pertenezcan al menor o persona con discapacidad o la extinción de 
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derechos reales a ellos pertenecientes, se ordenará seguir las mismas formalidades 
establecidas para la venta, con exclusión de la subasta.»

Diecisiete. Se da nueva redacción a la Sección 3.ª del Capítulo II del Título III con el texto 
que se indica:

«Sección 3.ª De las medidas de protección relativas al ejercicio inadecuado de 
la potestad de guarda o de administración de los bienes del menor o persona 

con discapacidad

Artículo 87.  Ámbito de aplicación, competencia y legitimación.
1. Se aplicarán las disposiciones de esta Sección para adoptar medidas en 

relación al ejercicio inadecuado de la potestad de guarda de menores o personas con 
discapacidad o a la administración de sus bienes en los casos a que se refieren los 
artículos 158, 164, 165, 167, 200 y 249 del Código Civil o a las disposiciones 
análogas de la legislación civil aplicable. Y en concreto:

a) Para la adopción de las medidas de protección de los menores establecidas 
en el artículo 158 del Código Civil.

b) Para la adopción de las medidas previstas en el artículo 249, último párrafo, 
del Código Civil en relación con las personas con discapacidad.

c) Para el nombramiento de un administrador judicial para la administración de 
los bienes adquiridos por el hijo por sucesión en la que el padre, la madre o ambos 
hubieran sido justamente desheredados o no hubieran podido heredar por causa de 
indignidad y no se hubiera designado por el causante persona para ello, ni pudiera 
tampoco desempeñar dicha función el otro progenitor.

d) Para atribuir a los progenitores que carecieren de medios la parte de los frutos 
que en equidad proceda de los bienes adquiridos por el hijo por título gratuito cuando 
el disponente hubiere ordenado de manera expresa que no fueran para los mismos, 
así como de los adquiridos por sucesión en que el padre, la madre o ambos hubieran 
sido justamente desheredados o no hubieran podido heredar por causa de indignidad 
y de aquellos donados o dejados a los hijos especialmente para su educación o 
carrera.

e) Para la adopción de las medidas necesarias para asegurar y proteger los 
bienes de los hijos, exigir caución o fianza para continuar los progenitores con su 
administración o incluso nombrar un administrador cuando la administración de los 
progenitores ponga en peligro el patrimonio del hijo.

2. Será competente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en su 
defecto, de la residencia del menor o persona con discapacidad. No obstante, será 
competente para conocer del expediente el Juzgado de Primera Instancia que 
hubiera conocido del inicial:

a) Si el ejercicio conjunto de la patria potestad por los progenitores o la atribución 
de la guarda y custodia de los hijos hubiera sido establecido por resolución judicial, 
así como cuando estuvieran sujetos a tutela.

b) Cuando la medida de apoyo de la persona con discapacidad hubiera sido 
provista judicialmente.

3. Las medidas a que se refiere este Capítulo se adoptarán de oficio o a instancia 
del propio menor o persona con discapacidad, de cualquier pariente o del Ministerio 
Fiscal. Cuando se soliciten respecto de una persona con discapacidad, podrán 
adoptarse asimismo a instancia de cualquier interesado.

Artículo 88.  Resolución.
Si el Juez estimare procedente la adopción de medidas, resolverá lo que 

corresponda designando persona o institución que, en su caso, haya de encargarse 
de la custodia del menor o del apoyo a la persona con discapacidad, adoptará las 
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medidas procedentes en el caso conforme a lo establecido en la legislación civil 
aplicable y podrá nombrar, si procediere, un defensor judicial.

Artículo 89.  Actuación en casos de tutela y curatela.
En los casos de tutela del menor o curatela de la persona con discapacidad, el 

Juez que haya conocido del expediente remitirá testimonio de la resolución definitiva 
al que hubiese conocido del nombramiento de tutor o del curador, respectivamente, 
cuando sea uno distinto.»

Dieciocho. Se modifica la letra b) del artículo 93.2 como sigue:
«b) Los tutores, los curadores representativos y, en su caso, los defensores 

judiciales, para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia o legado o para 
repudiar los mismos.»

Diecinueve. Se modifica el apartado 2 del artículo 94 como sigue:
«2. Podrán promover este expediente los llamados a la herencia y los acreedores 

del heredero que hubiera repudiado la herencia.
Si los llamados fueran menores, podrán promoverlo quienes ostenten su 

representación y, en su defecto, el Ministerio Fiscal.
Si se tratara de personas con discapacidad provistas de medidas de apoyo 

representativo para este tipo de actos podrán promoverlo los que ejerzan el apoyo.
Asimismo, podrá promoverlo el defensor judicial si no se le hubiera dado la 

autorización en el nombramiento.»
Veinte. Sustitución de términos.
1. En el apartado X, párrafo 10 de la Exposición de Motivos, en la rúbrica del Capítulo VII 

del Título II y en los artículos 4, 18.2.4.ª, 19, 23, 26, 40.2, 59, 60, 65.1 y 85, las expresiones 
«persona con capacidad modificada judicialmente» y «persona con la capacidad modificada 
judicialmente» se sustituyen por «persona con discapacidad con medidas de apoyo para el 
ejercicio de su capacidad jurídica».

2. En los artículos 28, 29 y 30 la expresión «personas con capacidad modificada 
judicialmente o a modificar» se sustituye por «persona con discapacidad».

3. En la rúbrica del Capítulo VIII del Título II y en los artículos 2.3, 5, y 90.5, la expresión 
«personas con capacidad modificada judicialmente» se sustituye por «personas con 
discapacidad con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica».

4. En el artículo 139.2 la expresión «personas con capacidad modificada judicialmente 
para la libre administración de sus bienes» se sustituye por «personas con discapacidad con 
medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica.»

Artículo octavo.  Modificación del Código de Comercio.
El Código de Comercio queda modificado como sigue:
Uno. El artículo 4 queda redactado como sigue:

«Artículo 4.  
Tendrán capacidad para el ejercicio habitual del comercio las personas mayores 

de edad y que tengan la libre disposición de sus bienes.»
Dos. El artículo 5 queda redactado como sigue:

«Artículo 5.  
Los menores de dieciocho años podrán continuar, por medio de sus guardadores, 

el comercio que hubieran ejercido sus padres o sus causantes. Si los guardadores 
carecieren de capacidad para comerciar, o tuvieran alguna incompatibilidad, estarán 
obligados a nombrar uno o más factores que reúnan las condiciones legales, quienes 
les suplirán en el ejercicio del comercio.»
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Tres. El artículo 234 queda redactado como sigue:

«Artículo 234.  
En la liquidación de sociedades mercantiles en que tengan interés personas 

menores de edad, obrarán el padre, madre o tutor de estas, según los casos, con 
plenitud de facultades como en negocio propio, y serán válidos e irrevocables, sin 
beneficio de restitución, todos los actos que dichos representantes otorgaren o 
consintieren por sus representados, sin perjuicio de la responsabilidad que aquellos 
contraigan para con estos por haber obrado con dolo o negligencia.»

Disposición adicional primera.  Régimen de colaboración entre la Administración de 
Justicia y las entidades del Tercer Sector de Acción Social.

1. El Ministerio de Justicia o las Comunidades Autónomas que tengan transferidos los 
servicios en materia de administración de justicia podrán reconocer como entidades del 
Tercer Sector de Acción Social colaboradoras de la Administración de Justicia a aquellas 
organizaciones o entidades que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas como entidades de ámbito estatal o autonómico y, 
cuando proceda, debidamente inscritas en el correspondiente Registro administrativo de 
ámbito estatal o autonómico en función del tipo de entidad de que se trate.

b) Carecer de fines de lucro o invertir la totalidad de sus beneficios en el cumplimiento de 
sus fines institucionales no comerciales.

c) Desarrollar actividades de interés general, considerando como tales, a estos efectos, 
el impulso del reconocimiento y el ejercicio de los derechos civiles, así como de los derechos 
económicos, sociales o culturales de las personas y grupos que sufren condiciones de 
vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de exclusión social, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 2.1 de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción 
Social.

d) Cualquier otro que se disponga legal o reglamentariamente.
2. Las entidades del Tercer Sector de Acción Social colaboradoras con la Administración 

de Justicia podrán desempeñar las siguientes actuaciones:
a) Informar, auxiliar, asistir, aportar conocimiento experto y, en general, cooperar con la 

Administración de Justicia en las materias propias de su ámbito, en los términos que se 
determine reglamentariamente.

b) Actuar como interlocutores ante el departamento ministerial o autonómico responsable 
de la Justicia a través de sus órganos de participación y consulta, en los términos previstos 
en la normativa que resulte de aplicación.

c) Colaborar con la Administración de Justicia en el diseño, desarrollo y aplicación de 
todo tipo de iniciativas, programas, medidas y acciones que redunden en la mejora del 
servicio público de la Justicia y de la percepción que la ciudadanía tiene del mismo.

d) Cualquier otra que se determine reglamentariamente.
3. El procedimiento para el reconocimiento como entidades del Tercer Sector de Acción 

Social colaboradoras de la Administración de Justicia y la concreción de los derechos y 
obligaciones que dicho reconocimiento comporta se regulará reglamentariamente.

En todo caso, la resolución de reconocimiento como entidad del Tercer Sector de Acción 
Social colaboradora con la Administración de Justicia, así como su revocación serán objeto 
de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el diario oficial de la Comunidad 
Autónoma correspondiente.

Disposición adicional segunda.  Formación en medidas de apoyo a las personas con 
discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica.

1. El Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Consejo General del Poder 
Judicial, la Fiscalía General del Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades 
locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una formación general y 
específica, en medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su 
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capacidad jurídica, en los cursos de formación de jueces y magistrados, fiscales, letrados de 
la Administración de Justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad, médicos forenses, personal al 
servicio de la Administración de Justicia y, en su caso, funcionarios de la Administración 
General del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales que 
desempeñen funciones en esta materia.

2. Los Colegios de Abogados, de Procuradores y de Graduados Sociales impulsarán la 
formación y sensibilización de sus colegiados en las medidas de apoyo a las personas con 
discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica. Asimismo, el Consejo General del 
Notariado y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de 
España impulsarán la formación y sensibilización en dichas medidas de Notarios y 
Registradores respectivamente.

Disposición transitoria primera.  Privaciones de derechos actualmente existentes.
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley las meras privaciones de derechos de 

las personas con discapacidad, o de su ejercicio, quedarán sin efecto.

Disposición transitoria segunda.  Situación de tutores, curadores, defensores judiciales y 
guardadores de hecho. Situación de la patria potestad prorrogada o rehabilitada. Situación 
de las declaraciones de prodigalidad.

Los tutores, curadores, con excepción de los curadores de los declarados pródigos, y 
defensores judiciales nombrados bajo el régimen de la legislación anterior ejercerán su cargo 
conforme a las disposiciones de esta Ley a partir de su entrada en vigor. A los tutores de las 
personas con discapacidad se les aplicarán las normas establecidas para los curadores 
representativos, a los curadores de los emancipados cuyos progenitores hubieran fallecido o 
estuvieran impedidos para el ejercicio de la asistencia prevenida por la ley y de los menores 
que hubieran obtenido el beneficio de la mayor edad se les aplicarán las normas 
establecidas para el defensor judicial del menor.

Quienes vinieran actuando como guardadores de hecho sujetarán su actuación a las 
disposiciones de esta Ley.

Quienes ostenten la patria potestad prorrogada o rehabilitada continuarán ejerciéndola 
hasta que se produzca la revisión a la que se refiere la disposición transitoria quinta.

Las medidas derivadas de las declaraciones de prodigalidad adoptadas de acuerdo con 
la legislación anterior continuarán vigentes hasta que se produzca la revisión prevista en la 
disposición transitoria quinta. Hasta ese momento, los curadores de los declarados pródigos 
continuarán ejerciendo sus cargos de conformidad con la legislación anterior.

Disposición transitoria tercera.  Previsiones de autotutela, poderes y mandatos 
preventivos.

Las previsiones de autotutela se entenderán referidas a la autocuratela y se regirán por 
la presente Ley.

Los poderes y mandatos preventivos otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de 
la presente Ley quedarán sujetos a esta. No obstante, cuando, en virtud del artículo 259, se 
apliquen al apoderado las reglas establecidas para la curatela, quedarán excluidas las 
correspondientes a los artículos 284 a 290 del Código Civil.

Cuando la persona otorgante quiera modificarlos o completarlos, el Notario, en el 
cumplimiento de sus funciones, si fuera necesario, habrá de procurar que aquella desarrolle 
su propio proceso de toma de decisiones ayudándole en su comprensión y razonamiento y 
facilitando que pueda expresar su voluntad, deseos y preferencias.

Disposición transitoria cuarta.  Sustituciones realizadas en virtud del artículo 776 del 
Código Civil.

Cuando se hubiera nombrado sustituto en virtud del artículo 776 del Código Civil, en el 
caso de que la persona sustituida hubiera fallecido con posterioridad a la entrada en vigor de 
la presente Ley, se aplicará lo previsto en esta y, en consecuencia, la sustitución dejará de 
ser ejemplar, sin que pueda suplir el testamento de la persona sustituida. No obstante, la 
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sustitución se entenderá como una sustitución fideicomisaria de residuo en cuanto a los 
bienes que el sustituyente hubiera transmitido a título gratuito a la persona sustituida.

Disposición transitoria quinta.  Revisión de las medidas ya acordadas.
Las personas con capacidad modificada judicialmente, los declarados pródigos, los 

progenitores que ostenten la patria potestad prorrogada o rehabilitada, los tutores, los 
curadores, los defensores judiciales y los apoderados preventivos podrán solicitar en 
cualquier momento de la autoridad judicial la revisión de las medidas que se hubiesen 
establecido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, para adaptarlas a esta. 
La revisión de las medidas deberá producirse en el plazo máximo de un año desde dicha 
solicitud.

Para aquellos casos donde no haya existido la solicitud mencionada en el párrafo 
anterior, la revisión se realizará por parte de la autoridad judicial de oficio o a instancia del 
Ministerio Fiscal en un plazo máximo de seis años.

Para la tramitación de estos procedimientos de revisión los órganos judiciales se podrán 
auxiliar de herramientas tecnológicas que permitan obtener de manera automatizada la 
información sobre el fallecimiento de la persona interesada, en su caso.

Disposición transitoria sexta.  Procesos en tramitación.
Los procesos relativos a la capacidad de las personas que se estén tramitando a la 

entrada en vigor de la presente Ley se regirán por lo dispuesto en ella, especialmente en lo 
que se refiere al contenido de la sentencia, conservando en todo caso su validez las 
actuaciones que se hubieran practicado hasta ese momento.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan, se 

opongan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente Ley.
2. En particular, queda derogada toda regulación de la prodigalidad contenida en 

cualquier norma del ordenamiento jurídico.
3. Así mismo, quedan derogados expresamente los artículos 299 bis y 301 a 324 del 

Código Civil.

Disposición final primera.  Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal.

Se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en los 
siguientes términos:

Uno. Se modifica el primer párrafo de la regla 1.ª del artículo 118, que queda redactado 
como sigue:

«1.ª En los casos de los números 1.º y 3.º, son también responsables por los 
hechos que ejecuten los declarados exentos de responsabilidad penal, quienes 
ejerzan su apoyo legal o de hecho, siempre que haya mediado culpa o negligencia 
por su parte y sin perjuicio de la responsabilidad civil directa que pudiera 
corresponder a los inimputables.»

Dos. Se modifica el ordinal 1.º del artículo 120, que queda redactado como sigue:
«1.º Los curadores con facultades de representación plena que convivan con la 

persona a quien prestan apoyo, siempre que haya por su parte culpa o negligencia.»
Tres. Se modifica la disposición adicional primera, que queda redactada como sigue:

«Cuando una persona sea declarada exenta de responsabilidad criminal por 
concurrir alguna de las causas previstas en los números 1.º y 3.º del artículo 20, el 
Ministerio Fiscal evaluará, atendiendo a las circunstancias del caso, la procedencia 
de promover un proceso para la adopción judicial de medidas de apoyo a la persona 
con discapacidad o, en el supuesto de que tales medidas hubieran sido ya 
anteriormente acordadas, para su revisión.»

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 26  Ley de reforma legislación civil y procesal para el apoyo a personas con discapacidad

– 942 –



Disposición final segunda.  Títulos competenciales.
La presente Ley se dicta al amparo de los siguientes títulos competenciales:
Los artículos primero, tercero y sexto se dictan al amparo de la competencia que 

corresponde al Estado en materia de ordenación de los registros e instrumentos públicos, 
conforme al artículo 149.1.8.ª de la Constitución.

Los artículos segundo y quinto y las disposiciones transitoria primera, segunda y tercera 
se dictan al amparo de la competencia que corresponde al Estado en materia de legislación 
civil, conforme al artículo 149.1.8.ª de la Constitución.

Los artículos cuarto y séptimo, así como las disposiciones transitorias quinta y sexta se 
dictan al amparo de la competencia que corresponde al Estado en materia de legislación 
procesal, de acuerdo con el artículo 149.1.6.ª de la Constitución.

Las disposiciones adicionales se dictan al amparo de la competencia que corresponde al 
Estado en materia de Administración de Justicia, de acuerdo con el 149.1.5.ª de la 
Constitución.

La disposición final primera se dicta al amparo de la competencia que corresponde al 
Estado en materia de legislación penal, de acuerdo con el artículo 149.1.6.ª de la 
Constitución.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial 

del Estado».
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§ 27

Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de 
justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. [Inclusión 

parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 303, de 20 de diciembre de 2023

Última modificación: 3 de enero de 2025
Referencia: BOE-A-2023-25758

LIBRO PRIMERO
Medidas de Eficiencia Digital y Procesal del Servicio Público de Justicia

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto y principios.
1. El presente libro tiene por objeto regular la utilización de las tecnologías de la 

información por parte de los ciudadanos y ciudadanas y los y las profesionales en sus 
relaciones con la Administración de Justicia y en las relaciones de la Administración de 
Justicia con el resto de administraciones públicas, y sus organismos públicos y entidades de 
derecho público vinculadas y dependientes.

2. En la Administración de Justicia se utilizarán las tecnologías de la información de 
acuerdo con lo dispuesto en el presente real decreto-ley, asegurando la seguridad jurídica 
digital, el acceso, autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad, 
conservación, portabilidad e interoperabilidad de los datos, informaciones y servicios que 
gestione en el ejercicio de sus funciones.

3. Las tecnologías de la información en el ámbito de la Administración de Justicia 
tendrán carácter instrumental de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional, con pleno 
respeto a las garantías procesales y constitucionales.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
El presente real decreto-ley será de aplicación a la Administración de Justicia, a los 

ciudadanos y ciudadanas en sus relaciones con ella y a los y las profesionales que actúen 
en su ámbito, así como a las relaciones entre aquélla y el resto de administraciones públicas, 
y sus organismos públicos y entidades públicas vinculadas y dependientes.
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Las referencias generales a los ciudadanos y ciudadanas efectuadas en este real 
decreto-ley comprenden a las personas jurídicas y otras entidades sin personalidad jurídica, 
salvo en los casos en que la misma norma especifique otra cosa. Las referencias generales 
a los y las profesionales comprenden a las personas que ejercen la Abogacía, la Procura y a 
los Graduados y Graduadas Sociales, entre otros profesionales, salvo en los casos en que la 
misma norma especifique otra cosa.

Artículo 3.  Terminología.
A los efectos del presente real decreto-ley, los términos utilizados en el mismo tendrán el 

significado que en su caso se determine en el propio real decreto-ley o en su anexo final.

Artículo 4.  Servicios electrónicos de la Administración de Justicia.
1. En los términos previstos en este real decreto-ley, las administraciones públicas con 

competencia en medios materiales y personales de la Administración de Justicia 
garantizarán la prestación del servicio público de Justicia por medios digitales equivalentes, 
interoperables y con niveles de calidad equiparables, que aseguren en todo el territorio del 
Estado, al menos, los siguientes servicios:

a) La itineración de expedientes electrónicos y la transmisión de documentos 
electrónicos entre cualesquiera órganos y oficinas judiciales, fiscalía europea, u oficinas 
fiscales.

b) La interoperabilidad de datos entre cualesquiera órganos judiciales o fiscales, a los 
fines previstos en las leyes.

c) La conservación y acceso a largo plazo de los expedientes y documentos electrónicos.
d) La presentación de escritos y comunicaciones dirigidas a los órganos, oficinas 

judiciales y oficinas fiscales a través de un registro común para toda la Administración de 
Justicia, de manera complementaria e interoperable con los registros judiciales electrónicos 
que correspondan a una o varias oficinas judiciales en los distintos ámbitos de competencia, 
para aquellos usuarios externos a estos ámbitos de competencia.

e) Un Punto de Acceso General de la Administración de Justicia.
f) Un servicio personalizado, de acceso a los distintos servicios, procedimientos e 

informaciones accesibles de la Administración de Justicia que afecten a un ciudadano o 
ciudadana cuando sean parte o interesados legítimos y directos en un procedimiento o 
actuación judicial. A dicho servicio podrán ser accesibles a través de un servicio central, a 
través de las respectivas Sedes Judiciales Electrónicas de cada uno de los territorios, o a 
través de ambos sistemas.

g) Un registro común de datos para el contacto electrónico de ciudadanos, ciudadanas y 
profesionales, interoperable con los posibles registros existentes, para facilitar el contacto de 
los usuarios en los distintos ámbitos de competencias.

h) El acceso por parte de los y las profesionales a través de un punto común a todos los 
actos de comunicación de los que sean destinatarios, cualquiera que sea el órgano judicial u 
oficina fiscal que los haya emitido. Dicho acceso podrá realizarse a través de un punto 
común, a través de las respectivas Sedes Judiciales Electrónicas de cada uno de los 
territorios, o a través de ambos sistemas.

i) El Tablón Edictal Judicial Único.
j) Portales de datos en los términos previstos en el presente real decreto-ley.
k) Un registro interoperable en el que conste el personal al servicio de la Administración 

de Justicia que haya sido habilitado para la realización de determinados trámites o 
actuaciones en ella.

l) El Registro Electrónico de Apoderamientos Judiciales.
m) La posible textualización de actuaciones orales registradas en soporte apto para la 

grabación y reproducción del sonido y la imagen.
n) La identificación y firma de los intervinientes en actuaciones no presenciales.
ñ) Las comunicaciones electrónicas transfronterizas relativas a actuaciones de 

cooperación jurídica internacional, a través de un nodo común que asegure el cumplimiento 
de los requisitos de interoperabilidad que se hayan convenido en el marco de la Unión 
Europea o, en su caso, de la normativa convencional de aplicación.
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o) La identificación y firma no criptográfica en las actuaciones y procedimientos judiciales 
llevados a cabo por videoconferencia, y en los servicios y actuaciones no presenciales.

p) Aquellos otros servicios que se determinen por las administraciones públicas con 
competencias en medios materiales y personales de la Administración de Justicia, en el 
marco institucional de cooperación definido en el presente real decreto-ley.

Las condiciones de prestación de estos servicios se aprobarán por el Comité técnico 
estatal de la Administración judicial electrónica, debiendo cada Administración Pública con 
competencias en materias de Administración de Justicia determinar si la prestación se 
realiza a través de servicios comunes, a través de las respectivas sedes electrónicas de 
cada territorio, o a través de ambos.

2. Los sistemas empleados para la prestación de los servicios serán interoperables entre 
todos los órganos, oficinas judiciales y oficinas fiscales, Institutos de Medicina Legal, Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, oficinas de atención a las víctimas del delito y 
cualesquiera otras que, por razón de sus funciones o competencias, se relacionen 
directamente con la Administración de Justicia, con independencia del lugar donde estén 
radicadas.

Asimismo, deberán ser plenamente interoperables con el resto de administraciones 
públicas, y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas y 
dependientes. Igualmente, todos los sistemas empleados deberán ser plenamente 
accesibles electrónicamente para quienes se relacionen con la Administración de Justicia.

3. Las administraciones públicas con competencia en medios materiales y personales de 
la Administración de Justicia habilitarán diferentes canales o medios para la prestación de 
los servicios electrónicos, asegurando en todo caso y en la forma que estimen adecuada el 
acceso a los mismos a todos los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de sus 
circunstancias personales, medios o conocimientos.

A estos fines, las administraciones competentes en materia de Justicia contarán, al 
menos, con los siguientes medios:

a) Oficinas de información y atención al público que, en los procedimientos en los que los 
ciudadanos y ciudadanas comparezcan y actúen sin asistencia letrada y sin representación 
procesal, pondrán a su disposición de forma libre y gratuita los medios e instrumentos 
precisos para ejercer los derechos reconocidos en el artículo 5 de este real decreto-ley, 
debiendo contar con asistencia y orientación sobre su utilización, bien a cargo del personal 
de las oficinas en que se ubiquen o bien por sistemas incorporados al propio medio o 
instrumento.

b) Sedes judiciales electrónicas creadas y gestionadas por las distintas administraciones 
competentes en materia de Justicia y disponibles para las relaciones de los ciudadanos y 
ciudadanas con la Administración de Justicia a través de redes de comunicación. Dichas 
sedes serán interoperables con la Carpeta Justicia y su relación se publicará por la 
Administración competente.

c) Servicios de atención telefónica con los criterios de seguridad y las posibilidades 
técnicas existentes, que faciliten a los ciudadanos y ciudadanas las relaciones con la 
Administración de Justicia en lo que se refiere a los servicios electrónicos mencionados en 
este precepto.

d) Puntos de información electrónicos, ubicados en los edificios judiciales.

TÍTULO I
Derechos y deberes digitales en el ámbito de la Administración de Justicia

Artículo 5.  Derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
1. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a relacionarse con la Administración de 

Justicia utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en los 
capítulos I y VII del título III del libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, en la forma y con las limitaciones que en los mismos se establecen.
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2. Además, los ciudadanos y ciudadanas tienen, en relación con la utilización de los 
medios electrónicos en la actividad judicial y en los términos previstos en el presente real 
decreto-ley, los siguientes derechos:

a) A un servicio público de Justicia prestado por medios digitales, en los términos 
establecidos en los apartados 1 y 3 del artículo 4 de este real decreto-ley.

b) A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de la Administración de Justicia.
c) A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos.
d) A un servicio personalizado de acceso a procedimientos, informaciones y servicios 

accesibles de la Administración de Justicia en los que sean partes o interesados legítimos.
e) A elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren disponibles, el canal a 

través del cual relacionarse por medios electrónicos con la Administración de Justicia.
f) A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en 

los que sean parte procesal o interesados legítimos, en los términos establecidos en la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, y en las leyes procesales.

g) A acceder y obtener copia del expediente judicial electrónico y de los documentos 
electrónicos que formen parte de procedimientos en los que tengan la condición de parte o 
acrediten interés legítimo y directo, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, y en las leyes procesales.

h) A la conservación por la Administración de Justicia en formato electrónico de los 
documentos electrónicos que formen parte de un expediente conforme a la normativa 
vigente en materia de archivos judiciales.

i) A utilizar los sistemas de identificación y firma electrónica ante la Administración de 
Justicia del documento nacional de identidad, aquellos otros dispositivos puestos a su 
disposición con la finalidad de facilitar su autenticación o firma de acuerdo con lo establecido 
el artículo 20 del presente real decreto-ley, así como aquellos otros determinados en la 
misma.

j) A la protección de datos de carácter personal y, en particular, a la seguridad y 
confidencialidad de los datos que sean objeto de tratamiento por la Administración de 
Justicia, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, y con las 
especialidades establecidas por esta; en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE; en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales; y en la 
Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines 
de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de 
ejecución de sanciones penales, así como los que deriven de leyes procesales.

k) A elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con la Administración de Justicia 
siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso 
generalizado por los ciudadanos y ciudadanas y, en todo caso, siempre que sean 
compatibles con los que dispongan los órganos judiciales y se respeten las garantías y 
requisitos previstos en el procedimiento de que se trate.

l) A que las aplicaciones o sistemas para relacionarse telemáticamente con la 
Administración de Justicia estén disponibles en todas las lenguas oficiales del Estado en los 
términos previstos en el artículo 231 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio.

3. Las personas jurídicas tienen los derechos reconocidos en el apartado 1 y en las 
letras a), b), c), d), f), g), h), i), j) y l) del apartado 2 de este artículo. En todo caso, estarán 
sujetas a las previsiones especiales que el presente real decreto-ley establezca.

Artículo 6.  Derechos y deberes de los y las profesionales que se relacionen con la 
Administración de Justicia.

1. Los y las profesionales que se relacionen con la Administración de Justicia tienen 
derecho a relacionarse con la misma a través de medios electrónicos.

2. Además, respecto de la utilización de los medios electrónicos en la actividad judicial y 
en los términos previstos en el presente real decreto-ley, los y las profesionales que se 
relacionen con la Administración de Justicia tienen los siguientes derechos:
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a) A acceder y conocer por medios electrónicos el estado de la tramitación de los 
procedimientos en los que, según conste en el procedimiento judicial, ostenten la 
representación procesal o asuman la defensa jurídica de parte personada o que haya 
acreditado interés legítimo y directo, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, y en las leyes procesales.

b) A acceder y obtener copia del expediente judicial electrónico y de los documentos 
electrónicos que formen parte de procedimientos en los que, según conste en el 
procedimiento judicial, ostenten la representación procesal o asuman la defensa jurídica de 
parte personada o que haya acreditado interés legítimo y directo, en los términos 
establecidos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, y en las leyes procesales.

c) A acceder en formato electrónico a los documentos conservados por la Administración 
de Justicia que formen parte de un expediente, según la normativa vigente en materia de 
archivos judiciales.

d) A utilizar los sistemas de identificación y firma establecidos previstos en el presente 
real decreto-ley y de conformidad con la misma. A tal efecto, los Consejos Generales o 
Superiores profesionales correspondientes deberán poner a disposición de los órganos 
judiciales, oficinas judiciales y oficinas fiscales los protocolos y sistemas de interconexión 
que permitan el acceso necesario por medios electrónicos al registro de profesionales 
colegiados ejercientes previsto en el artículo 10 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre 
Colegios Profesionales, garantizando que en él consten sus datos profesionales, tales como 
nombre y apellidos de los y las profesionales colegiados, número de colegiación, títulos 
oficiales de los que estén en posesión, domicilio profesional y situación de habilitación 
profesional, y, en el caso de las sociedades profesionales, la denominación social de la 
misma, así como los datos de los socios otorgantes y de los y las profesionales que actúan 
en su seno.

e) A la garantía de la seguridad y confidencialidad y disponibilidad en el tratamiento de 
los datos personales realizado por la Administración de Justicia que figuren en los ficheros, 
sistemas y aplicaciones de la Administración de Justicia en los términos establecidos en la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, y con las especialidades establecidas por esta; en las 
leyes procesales, en el presente real decreto-ley, en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016; en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre; y en la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, así como los que deriven de 
leyes procesales. Corresponderá a la Administración competente cumplir con las 
responsabilidades que, como administración prestacional, tenga atribuidas en esa materia.

f) A que los sistemas de información de la Administración de Justicia posibiliten y 
favorezcan la desconexión digital, de manera que permita la conciliación de la vida laboral, 
personal y familiar de los y las profesionales que se relacionen con la Administración de 
Justicia, con respeto a lo dispuesto en la legislación procesal.

Las administraciones con competencias en materia de Justicia deberán definir, mediante 
convenios y protocolos, los términos, medios y medidas adecuadas, en el ámbito 
tecnológico, para posibilitar la desconexión, la conciliación y el descanso en los períodos 
inhábiles procesalmente y en aquellos en que las personas profesionales de la Abogacía, la 
Procura y los Graduados y Graduadas Sociales estén haciendo uso de las posibilidades 
dispuestas a tal fin en las normas procesales.

3. Los y las profesionales que se relacionen con la Administración de Justicia, en los 
términos previstos en el presente real decreto-ley, tienen el deber de utilizar los medios 
electrónicos, las aplicaciones o los sistemas establecidos por las administraciones 
competentes en materia de Justicia, respetando en todo caso las garantías y requisitos 
previstos en el procedimiento que se trate.

4. Las administraciones competentes en materia de Justicia asegurarán el acceso de los 
y las profesionales a los servicios electrónicos proporcionados en su ámbito a través de 
puntos de acceso electrónico, consistentes en sedes judiciales electrónicas creadas y 
gestionadas por aquéllas y disponibles para los y las profesionales a través de redes de 
comunicación, en los términos previstos en el presente real decreto-ley.
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Artículo 7.  Uso obligatorio de medios e instrumentos electrónicos por la Administración de 
Justicia.

1. Los órganos y oficinas judiciales, fiscalías, y oficinas fiscales utilizarán para el 
desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones los medios técnicos, electrónicos, 
informáticos y electrónicos puestos a su disposición por la Administración competente, 
siempre que dichos medios cumplan con los esquemas nacionales de interoperabilidad y 
seguridad, así como con la normativa técnica, instrucciones técnicas de seguridad, requisitos 
funcionales fijados por el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica y 
normativa de protección de datos personales.

2. Las administraciones públicas con competencia en medios materiales y personales de 
la Administración de Justicia dotarán a los órganos y oficinas judiciales y oficinas fiscales de 
sistemas tecnológicos que permitan la tramitación electrónica de los procedimientos y 
cumplan con los requisitos definidos en el apartado anterior.

3. Las instrucciones de contenido general o singular relativas al uso de las tecnologías 
que el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía General del Estado dirijan a los 
jueces y magistrados o a los fiscales, respectivamente, serán de obligado cumplimiento. 
Igualmente lo serán las que la persona titular de la Secretaría General de la Administración 
de Justicia dirija a los letrados de la Administración de Justicia.

TÍTULO II
Acceso digital a la Administración de Justicia

CAPÍTULO I
De la sede judicial electrónica

Artículo 8.  Sede judicial electrónica.
1. La sede judicial electrónica es aquella dirección electrónica disponible para los 

ciudadanos y ciudadanas a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y 
administración corresponde a cada una de las administraciones competentes en materia de 
Justicia.

2. Las sedes judiciales electrónicas se crearán mediante disposición publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» o el Boletín o Diario Oficial de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, y tendrán, al menos, los siguientes contenidos:

a) Identificación de la dirección electrónica de referencia de la sede, que incluya el 
nombre del dominio que le otorgue la Administración competente.

b) Identificación de su titular, así como del órgano u órganos administrativos encargados 
de la gestión y de los servicios puestos a disposición de los ciudadanos, ciudadanas y 
profesionales en la misma.

c) Identificación de los canales de acceso a los servicios disponibles en la sede, con 
expresión, en su caso, de los teléfonos y oficinas a través de los cuales también puede 
accederse a los mismos.

d) Cauces disponibles para la formulación de sugerencias y quejas con respecto al 
servicio que presta la sede.

e) Acceso al expediente judicial electrónico, a la presentación de escritos, a la práctica 
de notificaciones y a la agenda de señalamientos e información, de los sistemas habilitados 
de videoconferencia.

3. El establecimiento de una sede judicial electrónica conlleva la responsabilidad de su 
titular de garantizar la integridad y actualización de la información facilitada, así como el 
acceso a los servicios previstos en la misma.

4. Las administraciones competentes en materia de Justicia determinarán las 
condiciones e instrumentos de creación de las sedes judiciales electrónicas, con sujeción a 
los principios de publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, 
neutralidad e interoperabilidad.
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5. La publicación en las sedes judiciales electrónicas de informaciones, servicios y 
transacciones respetará los estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de 
uso generalizado por los ciudadanos y ciudadanas.

6. Las sedes judiciales electrónicas se regirán, además de por lo previsto en este real 
decreto-ley, por lo establecido en el artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del 
Régimen Jurídico del Sector Público.

7. Las sedes judiciales electrónicas utilizarán comunicaciones cifradas con base en 
certificados cualificados de autenticación de sitios web o medio equivalente, según lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las 
transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 
1999/93/CE.

8. Las direcciones electrónicas de la Administración de Justicia que tengan la condición 
de sedes judiciales electrónicas deberán hacerse constar de forma visible e inequívoca.

9. El instrumento de creación de la sede judicial electrónica será accesible directamente 
o mediante enlace a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el de la 
Comunidad Autónoma correspondiente.

10. Los sistemas de información que soporten las sedes judiciales electrónicas deberán 
asegurar la confidencialidad, integridad, autenticidad, trazabilidad y disponibilidad de las 
informaciones que manejan y de los servicios prestados.

Artículo 9.  Características de las sedes judiciales electrónicas y sus clases.
1. Se realizarán preferentemente a través de sedes judiciales electrónicas las 

actuaciones, procedimientos y servicios que requieran la autenticación de la Administración 
de Justicia o de los ciudadanos, ciudadanas y profesionales por medios electrónicos. Dichos 
servicios podrán ser accesibles desde la Carpeta Justicia en las condiciones establecidas 
por el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, para asegurar la 
completa y exacta incorporación de la información y accesos publicados en éste.

2. Las sedes judiciales electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el 
establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias.

3. Cuando esté justificado por motivos técnicos o funcionales, se podrán crear una o 
varias sedes judiciales electrónicas derivadas de una sede judicial electrónica. Dichas sedes 
derivadas deberán resultar accesibles desde la dirección electrónica de la sede principal, sin 
perjuicio de que sea posible el acceso electrónico directo.

4. Las sedes judiciales electrónicas asociadas se crearán por disposición del órgano 
administrativo que tenga atribuida esta competencia y deberán cumplir los mismos requisitos 
de publicidad que las sedes judiciales electrónicas principales.

Artículo 10.  Contenido y servicios de las sedes judiciales electrónicas.
1. Toda sede judicial electrónica dispondrá, al menos, de los siguientes contenidos:
a) Identificación de la sede, así como de la Administración Pública u organismos titulares 

y de los responsables de la gestión, de los servicios puestos a disposición en la misma y, en 
su caso, de las sedes de ella derivadas, así como del órgano, oficina judicial u oficina fiscal 
que origine la información que se deba incluir en la sede judicial electrónica.

b) Información necesaria para su correcta utilización, incluyendo el mapa de la sede 
judicial electrónica o información equivalente, con especificación de la estructura de 
navegación y las distintas secciones disponibles.

c) Relación de sistemas de identificación y firma electrónica que, conforme a lo previsto 
en este real decreto-ley, sean admitidos o utilizados en la sede.

d) Normas de creación del registro o registros electrónicos accesibles desde la sede.
e) Información relacionada con la protección de datos de carácter personal, incluyendo 

un enlace con la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos y las de 
las Agencias Autonómicas de Protección de Datos, asimismo, la información prevista en los 
artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de abril de 2016, y cualquier otra que permita cumplir con el principio de transparencia, 
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así como el inventario de tratamientos a que hace referencia el artículo 31.2 de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

2. Las sedes judiciales electrónicas tendrán, al menos, los siguientes servicios a 
disposición de los ciudadanos, ciudadanas y profesionales:

a) La relación de los servicios disponibles en la sede judicial electrónica.
b) La carta de servicios y la carta de servicios electrónicos.
c) La relación de los medios electrónicos que los ciudadanos, ciudadanas y profesionales 

pueden utilizar en cada supuesto en el ejercicio de su derecho a comunicarse con la 
Administración de Justicia.

d) Acceso al expediente judicial electrónico, a la presentación de escritos, a la práctica 
de actos de comunicación y a la agenda de señalamientos e información, en su caso, de los 
sistemas habilitados de videoconferencia.

e) Un enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos 
correspondientes.

f) Acceso, en los términos establecidos en las leyes procesales, al estado de la 
tramitación del expediente.

g) Un enlace al Tablón Edictal Judicial único, como medio de publicación y consulta de 
las resoluciones y comunicaciones que por disposición legal deban fijarse en el tablón de 
anuncios o edictos.

h) Verificación de los sellos electrónicos de los órganos u organismos públicos que 
abarque la sede.

i) Comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los 
órganos u organismos públicos que abarca la sede, que hayan sido autenticados mediante 
código seguro de verificación.

j) Servicios de asesoramiento electrónico al usuario para la correcta utilización de la 
sede.

k) La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia.
l) Enlace al apartado de instrucciones o gestión de cita para la solicitud de asistencia 

jurídica gratuita.
3. No será necesario recoger en las sedes derivadas la información y los servicios a que 

se refieren los apartados anteriores cuando ya figuren en la sede de la que aquéllas derivan.
4. La sede judicial electrónica garantizará el régimen de cooficialidad lingüística vigente 

en su territorio.

Artículo 11.  Regla especial de responsabilidad.
El órgano que origine la información que se deba incluir en la sede judicial electrónica 

será el responsable de la veracidad e integridad de su contenido. La sede judicial electrónica 
establecerá los medios necesarios para que el ciudadano o ciudadana conozca si la 
información o servicio al que accede corresponde a la propia sede o a un punto de acceso 
que no tiene el carácter de sede o a un tercero.

Artículo 12.  Punto de Acceso General de la Administración de Justicia.
1. El Punto de Acceso General de la Administración de Justicia será un portal orientado a 

los ciudadanos y ciudadanas que dispondrá de su sede electrónica que, como mínimo, 
contendrá la Carpeta Justicia y el directorio de las sedes judiciales electrónicas que, en este 
ámbito, faciliten el acceso a los servicios, procedimientos e informaciones accesibles 
correspondientes a la Administración de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial, a la 
Fiscalía General del Estado y a los organismos públicos vinculados o dependientes de la 
misma, así como a las administraciones con competencias en materia de Justicia. También 
podrá proporcionar acceso a servicios o informaciones correspondientes a otras 
administraciones públicas o corporaciones que representen los intereses de los y las 
profesionales que se relacionan con la Administración de Justicia, mediante la celebración 
de los correspondientes convenios.

2. El Punto de Acceso General de la Administración de Justicia será gestionado por el 
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes conforme a los acuerdos 
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que se adopten en el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, con el 
objetivo de asegurar la completa y exacta incorporación de la información y accesos 
publicados en éste, de manera interoperable con los posibles puntos ubicados en los 
portales habilitados por cada administración competente.

3. El punto de acceso general responderá a los principios de accesibilidad universal y 
claridad de la información, e incluirá contenidos dirigidos a colectivos vulnerables, 
especialmente a niños, niñas y adolescentes, que pudieran ser de su interés.

4. El Punto de Acceso General de la Administración de Justicia ofrecerá al ciudadano o 
ciudadana, al menos, un servicio de consulta de expedientes en los que figure como parte en 
procedimientos judiciales, y en todo caso la posibilidad de conocer y acceder a recibir las 
notificaciones de todos los órganos judiciales.

5. Se ofrecerá a las personas jurídicas, cuyo volumen de causas pudiera dificultar una 
gestión a través del punto de acceso general, sistemas específicos en función de niveles de 
volumen de expedientes o de áreas de gestión en atención a los referidos acuerdos que se 
adopten conforme al apartado 2 de este artículo.

CAPÍTULO II
De la Carpeta Justicia

Artículo 13.  La Carpeta en el ámbito de la Administración de Justicia.
1. La Carpeta Justicia es un servicio personalizado, que facilitará el acceso a los 

servicios, procedimientos e informaciones accesibles de la Administración de Justicia que 
afecten a un ciudadano o ciudadana cuando sea parte o justifique un interés legítimo y 
directo en un procedimiento o actuación judicial. Dicho servicio podrá ofrecerse a través de 
un sistema común, a través de las respectivas sedes judiciales electrónicas de cada uno de 
los territorios, o a través de ambos sistemas. Para ello el ciudadano o ciudadana y su 
profesional autorizado o autorizada deberá identificarse previamente en alguna de las formas 
previstas en este real decreto-ley.

2. Reglamentariamente, y previo informe del Comité técnico estatal de la Administración 
judicial electrónica, se establecerán los requisitos que deberá cumplir la Carpeta Justicia en 
el ámbito de todo el territorio del Estado.

3. De conformidad con los acuerdos que se adopten en el Comité técnico estatal de la 
Administración judicial electrónica, la Carpeta Justicia será gestionada para asegurar la 
completa y exacta incorporación de la información y accesos publicados en ésta, bajo 
responsabilidad del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

4. En todo aquello que no esté regulado en este real decreto-ley o en su desarrollo 
reglamentario, se aplicarán las disposiciones reglamentarias establecidas para la Carpeta 
Ciudadana del Sector Público Estatal, siempre que por su naturaleza resulten compatibles.

5. La Carpeta Justicia será interoperable con la Carpeta Ciudadana del Sector Público 
Estatal.

Artículo 14.  Responsabilidad.
1. Las administraciones públicas con competencias en materia de Justicia velarán por el 

cumplimiento de los principios de confidencialidad, integridad, autenticidad, trazabilidad, 
disponibilidad y actualización de la información y los servicios que constituyan la Carpeta 
Justicia, adoptando las medidas pertinentes para garantizar los mismos.

2. Los ciudadanos y ciudadanas y los y las profesionales están obligados a hacer buen 
uso de los servicios e informaciones disponibles en la Carpeta Justicia, estando sujetos en 
caso contrario a las responsabilidades que se deriven de su mal uso.

Artículo 15.  Contenido de la carpeta Justicia.
1. La Carpeta Justicia deberá contener, como mínimo:
a) La información necesaria que permita a los ciudadanos y ciudadanas su utilización.
b) La relación de los servicios que pueden obtener a través de la misma.
c) Los derechos y obligaciones de los ciudadanos y ciudadanas derivados de su uso.
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d) La posibilidad de verificar los accesos previos por el ciudadano o ciudadana.
e) El acceso a los expedientes judiciales en el que el ciudadano fuese parte o interesado, 

de conformidad con lo establecido en este real decreto-ley.
f) El acceso y firma de los actos de comunicación de la Administración de Justicia 

pendientes, así como el acceso a los actos de comunicación ya practicados.
g) El acceso a la información personalizada que conste en el Tablón Edictal Judicial 

Único.
h) La obtención y gestión de cita previa en el ámbito judicial.
i) El acceso a una agenda personalizada de actuaciones ante la Administración de 

Justicia.
j) El acceso a los cauces para realizar sugerencias y quejas.

Artículo 16.  Acceso de los ciudadanos y ciudadanas a los servicios de la Carpeta Justicia.
1. Los sistemas informáticos asegurarán que cada vez que el ciudadano o ciudadana 

acceda a la Carpeta Justicia quede constancia de la información a la que haya accedido, así 
como de la fecha y hora de dicho acceso.

2. El ciudadano o ciudadana podrá obtener original, copia o justificante, según proceda, 
de los documentos, resoluciones procesales y judiciales a los que tenga acceso a través de 
la Carpeta Justicia.

3. El ciudadano o ciudadana podrá canalizar, a través de su Carpeta Justicia, el ejercicio 
de los derechos previstos en la normativa aplicable en materia de protección de datos de 
carácter personal.

Artículo 17.  Acceso al expediente judicial electrónico.
1. La Carpeta Justicia facilitará un servicio de consulta del estado de la tramitación, así 

como de acceso a todos los expedientes judiciales electrónicos en los que el ciudadano o 
ciudadana sea parte.

2. En el marco del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica podrán 
definirse otros perfiles para el acceso, o la consulta limitada, al estado del procedimiento o a 
otras informaciones y documentos por quienes, sin ser parte, justifiquen interés legítimo y 
directo.

3. Los accesos y consultas a los que se refieren los apartados anteriores se ajustarán a 
lo dispuesto en las leyes procesales, con especial atención a la normativa sobre actuaciones 
declaradas secretas o reservadas y sobre protección de datos de carácter personal.

4. En el caso de procedimientos judiciales que no se hallen en soporte electrónico, se 
habilitarán igualmente servicios electrónicos de información que comprendan cuando menos 
el estado de la tramitación y el órgano judicial competente.

5. A los fines previstos en este artículo, los sistemas de gestión procesal serán 
interoperables con la Carpeta Justicia en los términos que defina el Comité técnico estatal de 
la Administración judicial electrónica.

Artículo 18.  Cita previa.
1. Los ciudadanos y ciudadanas podrán solicitar cita previa ante los órganos y oficinas 

judiciales y oficinas fiscales a través de la Carpeta Justicia, así como visualizar sus citas 
previas señaladas en el sistema.

2. Los servicios de cita previa de las Administraciones Públicas con competencias en 
materias de Administración de Justicia serán interoperables con el servicio de cita previa de 
la Carpeta Justicia, en los términos que defina el Comité técnico estatal de la Administración 
judicial electrónica, sin perjuicio de la interoperabilidad que puedan mantener con otros 
servicios.
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CAPÍTULO III
De la identificación y firma electrónicas

Sección 1.ª Disposiciones comunes de los sistemas de identificación y firma

Artículo 19.  Sistemas de identificación admitidos por la Administración de Justicia.
La identificación en las actuaciones procesales y judiciales se realizará conforme a lo 

establecido en el artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el Reglamento (UE) n.º 
910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, y la Ley 6/2020, de 
11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de 
confianza, sin perjuicio del reconocimiento de los sistemas de identificación de otros países 
con los que la Administración de Justicia haya llegado a un acuerdo, en el marco de lo 
establecido por la Comisión Europea. Por vía reglamentaria podrán habilitarse otros 
sistemas de identificación digital.

Artículo 20.  Sistemas de firma admitidos por la Administración de Justicia.
1. La firma en las actuaciones procesales y judiciales se realizará conforme a lo 

establecido en el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el Reglamento (UE) n.º 
910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, y la Ley 6/2020, de 
11 de noviembre, sin perjuicio del reconocimiento de los sistemas de firma de otros países 
con los que la Administración de Justicia pueda llegar a un acuerdo, en el marco de lo 
establecido por la Comisión Europea. Por vía reglamentaria podrán habilitarse otros 
sistemas de firma.

En el marco del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica podrá 
determinarse el nivel de firma aplicable en cada una de las actuaciones en el ámbito de la 
Administración de Justicia. Dicha determinación deberá realizarse en la Guía de 
Interoperabilidad y Seguridad de autenticación, certificados y firma electrónica, en proporción 
al nivel de seguridad que se estime necesario para cada clase de actuación.

2. Cuando así lo disponga expresamente la normativa reguladora aplicable, la 
Administración de Justicia podrá admitir los sistemas de identificación contemplados en este 
real decreto-ley como sistemas de firma cuando permitan acreditar la autenticidad de la 
expresión de la voluntad y consentimiento de los ciudadanos, ciudadanas y de los y las 
profesionales que se relacionan con la Administración de Justicia.

3. Cuando se utilice un sistema de firma de los previstos en este artículo para 
relacionarse con la Administración de Justicia, la identidad se entenderá ya acreditada 
mediante el propio acto de la firma.

Artículo 21.  Sistemas de firma para las personas jurídicas y entidades sin personalidad 
jurídica.

Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica podrán utilizar sistemas 
de firma electrónica con atributo de representante para todos los procedimientos y 
actuaciones ante la Administración de Justicia, siempre que ello sea conforme con las leyes 
procesales.

Artículo 22.  Uso de los sistemas de identificación y firma en la Administración de Justicia.
1. La Administración de Justicia admitirá y requerirá la firma electrónica en todos los 

casos en que, de conformidad con las leyes procesales, los órganos judiciales requieran la 
firma, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29.1.

2. En los demás casos, para realizar actuaciones o acceder a servicios ante la 
Administración de Justicia será suficiente acreditar previamente la identidad a través de 
cualquiera de los medios de identificación previstos en este real decreto-ley.

El régimen de acceso a los servicios electrónicos en el ámbito de la Administración de 
Justicia para los supuestos de sustitución entre profesionales, así como para la habilitación 
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de sus empleados, se regulará por la respectiva Administración competente mediante 
disposiciones reglamentarias.

3. El uso de la firma electrónica no excluye la obligación de incluir en el documento o 
comunicación electrónica los datos de identificación que sean necesarios de acuerdo con la 
legislación aplicable.

4. Los órganos de la Administración de Justicia u organismos públicos vinculados o 
dependientes podrán tratar los datos personales consignados, a los efectos de la verificación 
de la firma.

Artículo 23.  Sistema de identificación seguro en videoconferencias.
1. En los casos en que lo determine el juez o jueza o tribunal, representante del 

Ministerio fiscal o letrado o letrada de la Administración de Justicia que en cada caso dirija 
las actuaciones y procedimientos judiciales llevados a cabo por videoconferencia, o el 
personal al servicio de la Administración de Justicia que en ausencia de aquellos atienda la 
actuación o preste el servicio presencial, se podrá usar un sistema de información para la 
identificación y firma no criptográfica, en los términos y condiciones de uso establecidos en 
la regulación sobre identificación digital tanto nacional como de la Unión Europea.

2. El sistema servirá para acreditar ante cualquier órgano u oficina judicial o fiscal la 
identificación electrónica en el procedimiento judicial.

3. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes posibilitará la 
prestación de un servicio ajustado a las características indicadas en este artículo a las 
administraciones públicas con competencia en medios materiales y personales de la 
Administración de Justicia que decidan hacer uso del mismo, de conformidad con las 
condiciones que se determinen en el Comité técnico estatal de la Administración judicial 
electrónica.

Sección 2.ª Identificación y firma de la Administración de Justicia

Artículo 24.  Sistemas de identificación de la Administración de Justicia.
La Administración de Justicia podrá identificarse mediante los sistemas de identificación 

establecidos en el artículo 40 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Artículo 25.  Sistemas de firma de la Administración de Justicia.
1. La Administración de Justicia podrá hacer uso de certificados cualificados de sello 

electrónico de entidad contemplados en el Reglamento UE n.º 910/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, asociados a la sede judicial o a otros órganos 
a los que se adscriba la sede, para generar documentos electrónicos sellados.

2. Para la identificación del ejercicio de la competencia en la actuación judicial 
automatizada, las administraciones públicas con competencia en medios materiales y 
personales de la Administración de Justicia podrán hacer uso de los siguientes sistemas de 
firma electrónica:

a) Certificados cualificados de sello electrónico de Administración Pública, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, o conforme a lo 
previsto en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014.

b) Sistemas de Código Seguro de Verificación.
3. El uso de los certificados a que se refiere el apartado anterior deberá incluir la 

información necesaria para determinar el ámbito organizativo, territorial o de la propia 
naturaleza de la actuación.

Artículo 26.  Sistemas de Código Seguro de Verificación.
1. Las administraciones públicas con competencias en medios materiales y personales 

de la Administración de Justicia podrán gestionar sistemas de Código Seguro de Verificación 
que, cuando figuren en un documento electrónico o en su versión impresa, permitan el cotejo 
de la autenticidad e integridad del documento. El cotejo de los documentos con Código 
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Seguro de Verificación se realizará en la sede judicial electrónica correspondiente al órgano 
que emitió el documento.

2. La inclusión de Códigos Seguros de Verificación en los documentos se acompañará 
de la dirección electrónica en la que poder realizar el cotejo.

3. Los Códigos Seguros de Verificación se codificarán de conformidad con los términos 
que se definan en el marco del Comité técnico estatal de la Administración judicial 
electrónica.

4. Se podrán establecer requisitos restrictivos de identificación o similares sobre algunos 
documentos, para evitar que sean accesibles únicamente por su Código Seguro de 
Verificación, cuando existan razones de protección de la información.

5. Se podrán habilitar mecanismos que ofrezcan el documento en una versión 
anonimizada. Los documentos electrónicos podrán contener medidas de seguridad tales 
como marcas de agua, sistemas anti-copia o versiones personalizadas de documentos que 
permitan detectar la persona concreta que hubiera difundido un documento de forma no 
autorizada.

Artículo 27.  Sistemas de firma de quienes prestan servicio en la Administración de Justicia.
1. En los casos en los que el presente real decreto-ley no disponga otra cosa, la 

identificación y autenticación actuación del órgano u oficina fiscal, cuando utilice medios 
electrónicos, se realizará mediante firma electrónica del titular del órgano u oficina o 
funcionario o funcionaria público, de acuerdo con lo dispuesto en los siguientes apartados.

2. El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica determinará los 
sistemas de firma que deben utilizar los y las fiscales, letrados y letradas de la 
Administración de Justicia y demás personal al servicio de la Administración de Justicia. 
Dichos sistemas podrán identificar de forma conjunta al titular y el cargo. Los sistemas de 
firma electrónica de jueces, juezas, magistrados y magistradas serán determinados y 
provistos por el Consejo General del Poder Judicial. Este podrá establecer, a través de 
convenios, que el proveedor sea la Administración competente.

3. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, dotarán de 
sistemas de firma electrónica que cumplan lo previsto en el presente real decreto-ley a 
quienes tengan atribuida la defensa y representación del Estado y del sector público, a los 
que se refiere el artículo 551 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio.

Sección 3.ª Interoperabilidad, identificación y representación de los 
ciudadanos y ciudadanas

Artículo 28.  Admisión de los sistemas de firma e identificación electrónica notificados a la 
Comisión Europea.

Sin perjuicio de la obligación de firma electrónica prevista en el artículo 27.1 de este real 
decreto-ley para todos los casos en que proceda conforme a las leyes procesales, la 
Administración de Justicia admitirá todos los sistemas de firma e identificación electrónica 
incluidos en la lista publicada por la Comisión Europea en el «Diario Oficial de la Unión 
Europea» a la que se refiere el apartado 2 del artículo 9 del Reglamento (UE) n.º 910/2014 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014.

Artículo 29.  Identificación de los ciudadanos y ciudadanas por funcionario o funcionaria 
público.

1. En los supuestos en que para la realización de cualquier actuación por medios 
electrónicos se requiera la identificación del ciudadano o ciudadana en los términos previstos 
en este real decreto-ley, y estos no dispongan de tales medios, la identificación y 
autenticación podrá ser válidamente realizada por personal funcionario público habilitado al 
efecto, mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado.

2. Para la eficacia de lo dispuesto en el apartado anterior, el ciudadano o ciudadana 
deberá identificarse y prestar su consentimiento expreso, debiendo quedar constancia de 
ello para los casos de discrepancia o litigio.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 27  Real Decreto-Ley de medidas en materia servicio público de justicia, función pública [parcial]

– 956 –



3. Si la constancia se obtiene utilizando una firma, esta podrá ser manuscrita, bien en 
papel, bien utilizando dispositivos técnicos idóneos para su captura que gestionen la firma 
con medidas de seguridad equivalentes a la firma avanzada definida en el Reglamento (UE) 
n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, y según lo 
establecido en la Guía de Interoperabilidad y Seguridad de Autenticación, Certificados y 
Firma Electrónica aprobada por el Comité técnico estatal de la Administración judicial 
electrónica.

Artículo 30.  Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación.
1. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones 

establecidos entre administraciones con competencias en materia de Justicia, órganos y 
entidades de derecho público serán considerados válidos a efectos de autenticación e 
identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en el presente 
artículo.

2. Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a la Administración de 
Justicia, el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica determinará las 
condiciones y garantías por las que se regirán, que al menos comprenderán la relación de 
emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar.

3. Cuando los participantes pertenezcan a distintas administraciones o a entidades de 
derecho público, las condiciones y garantías citadas en el apartado anterior se establecerán 
mediante convenio.

4. En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado de comunicaciones 
y la protección de los datos que se transmitan.

TÍTULO III
De la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales

CAPÍTULO I
Disposiciones comunes e inicio del procedimiento

Artículo 31.  Integridad y registro de actividad.
1. Los sistemas de información y comunicación empleados por la Administración de 

Justicia conservarán un registro de las actividades de tratamiento conforme a lo dispuesto en 
la normativa sobre protección de datos. Además, deberán mantener registros de, al menos, 
las siguientes operaciones de tratamiento en sistemas de tratamiento automatizados: 
recogida, alteración, consulta, comunicación, incluidas las transferencias, y combinación o 
supresión. Los registros harán posible determinar la justificación, la fecha y la hora de tales 
operaciones, así como la persona que realiza la consulta o comunicación de los datos 
personales y la identidad de los destinatarios o destinatarias de dichos datos.

2. Las funcionalidades a las que se refiere el apartado anterior se aplicarán a todo aquel 
o aquella que interactúe con el sistema, inclusive al personal en labores de administración, 
mantenimiento y soporte de los sistemas de información, o de inspección de los sistemas, 
así como a las actuaciones automatizadas y al personal de los centros de atención y soporte 
a usuarios y usuarias de las administraciones públicas.

3. Requerirá autorización previa del letrado o letrada de la Administración de Justicia 
competente, o en su caso del superior funcional del servicio, todo acceso que se lleve a cabo 
a los sistemas de información ya sea a las finalidades del apartado anterior, o a cualquier 
otra finalidad extraña o ajena o distinta del acceso ordinario que realizan los jueces y juezas, 
magistrados y magistradas, fiscales, letrados y letradas de la Administración de Justicia, y 
personal de la oficina judicial a los fines del ejercicio de la actividad jurisdiccional y de la 
tramitación de los procedimientos judiciales, y del que de conformidad con el presente real 
decreto-ley y las leyes procesales, realicen las partes, los que hayan justificado interés 
legítimo y directo, y los y las profesionales jurídicos en el ejercicio de la defensa técnica o de 
la representación procesal.
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4. Cualquier acceso a los sistemas de información por los órganos competentes 
dependientes del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado y del 
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, requerirá la puesta en 
conocimiento de la Administración prestacional del servicio, que deberá facilitar el acceso 
para el cumplimiento de las funciones de inspección y control establecidas en las leyes y su 
normativa de desarrollo.

Artículo 32.  Actuaciones por medios electrónicos.
1. La presentación de escritos y documentos, los actos de comunicación, la consulta de 

expedientes judiciales o de su estado de tramitación, cualesquiera otras actuaciones y todos 
los servicios prestados por la Administración de Justicia se llevarán a cabo por medios 
electrónicos. Se exceptúa de lo anterior a las personas físicas que, conforme a las leyes 
procesales, no actúen representadas por Procurador. En estos casos, las personas físicas 
podrán elegir, en todo momento, si se comunican con la Administración de Justicia a través 
de medios electrónicos o no, salvo en aquellos supuestos en los que expresamente estén 
obligadas a relacionarse a través de tales medios.

2. Igualmente se realizarán por medios electrónicos las comunicaciones, traslado de 
expedientes judiciales electrónicos, documentos y datos, y todo intercambio de información, 
entre órganos y oficinas judiciales y fiscales, y demás órganos, administraciones e 
instituciones en el ámbito de la Administración de Justicia, de apoyo o de colaboración con la 
misma.

Artículo 33.  Inicio del procedimiento por medios electrónicos.
1. El inicio por los ciudadanos y ciudadanas de un procedimiento judicial por medios 

electrónicos en aquellos asuntos en los que no sea precisa la representación procesal ni la 
asistencia letrada, requerirá la puesta a disposición de los interesados, en la sede judicial 
electrónica, de los correspondientes modelos o impresos normalizados, que deberán ser 
accesibles sin otras restricciones tecnológicas que las estrictamente derivadas de la 
utilización de estándares y criterios de comunicación y seguridad aplicables de acuerdo con 
las normas y protocolos nacionales e internacionales.

2. En todo caso, cuando los escritos fueran presentados en papel por las personas a las 
que se refiere el apartado 1 del presente artículo, se procederá a su digitalización por la 
sección correspondiente del servicio común procesal que tenga atribuidas dichas funciones.

3. Los y las profesionales que se relacionan con la Administración de Justicia 
presentarán sus demandas y otros escritos por vía telemática, empleando para el escrito 
principal la firma electrónica establecida en este real decreto-ley.

4. Todo escrito iniciador del procedimiento deberá ir acompañado de un formulario 
normalizado debidamente cumplimentado en los términos que se establezcan por el Comité 
técnico estatal de la Administración judicial electrónica.

Artículo 34.  Tramitación del procedimiento utilizando medios electrónicos.
1. La gestión electrónica de los procedimientos judiciales respetará el cumplimiento de 

los requisitos formales y materiales establecidos en las normas procesales.
2. Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la gestión por medios 

electrónicos de los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la 
identificación del órgano u oficina responsable de los procedimientos, la tramitación 
ordenada de los expedientes, y asimismo facilitarán la simplificación y la publicidad de los 
procedimientos.

3. Los sistemas de comunicación utilizados en la gestión electrónica de los 
procedimientos para las comunicaciones entre las unidades intervinientes en la tramitación 
de las distintas fases del proceso deberán cumplir los requisitos establecidos en este real 
decreto-ley y en las disposiciones reglamentarias de desarrollo.

4. Cuando se utilicen medios electrónicos en la gestión del procedimiento, los actos de 
comunicación y notificación que hayan de practicarse se realizarán conforme a las 
disposiciones contenidas en este real decreto-ley.
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5. La remisión de expedientes administrativos por las distintas administraciones y 
organismos públicos, prevista en las leyes procesales, se realizará a través de las 
herramientas de remisión telemática de expedientes administrativos puestas a su 
disposición.

CAPÍTULO II
Tramitación orientada al dato

Artículo 35.  Principio general de orientación al dato.
1. Todos los sistemas de información y comunicación que se utilicen en el ámbito de la 

Administración de Justicia, incluso para finalidades de apoyo a las de carácter gubernativo, 
asegurarán la entrada, incorporación y tratamiento de la información en forma de metadatos, 
conforme a esquemas comunes, y en modelos de datos comunes e interoperables que 
posibiliten, simplifiquen y favorezcan los siguientes fines:

a) La interoperabilidad de los sistemas informáticos a disposición de la Administración de 
Justicia.

b) La tramitación electrónica de procedimientos judiciales.
c) La búsqueda y análisis de datos y documentos para fines jurisdiccionales y 

organizativos.
d) La búsqueda y análisis de datos para fines de estadística.
e) La anonimización y seudonimización de datos y documentos.
f) El uso de datos a través de cuadros de mandos o herramientas similares, por cada 

Administración Pública en el marco de sus competencias.
g) La gestión de documentos.
h) La autodocumentación y la transformación de los documentos.
i) La publicación de información en portales de datos abiertos.
j) La producción de actuaciones judiciales y procesales automatizadas, asistidas y 

proactivas, de conformidad con la ley.
k) La aplicación de técnicas de inteligencia artificial para los fines anteriores u otros que 

sirvan de apoyo a la función jurisdiccional, a la tramitación, en su caso, de procedimientos 
judiciales, y a la definición y ejecución de políticas públicas relativas a la Administración de 
Justicia.

l) La transmisión de datos entre órganos judiciales, administraciones públicas y asimismo 
con los ciudadanos y ciudadanas o personas jurídicas, de acuerdo con la ley.

m) Cualquier otra finalidad legítima de interés para la Administración de Justicia.
2. El uso de modelos de datos será obligatorio en las condiciones que se determinen por 

vía reglamentaria, previo informe del Comité técnico estatal de la Administración judicial 
electrónica, para el ámbito de todo el territorio del Estado.

Artículo 36.  Intercambios orientados al dato.
1. Los sistemas informáticos y de comunicación utilizados en la Administración de 

Justicia posibilitarán el intercambio de información entre órganos judiciales, así como con las 
partes o interesados, en formato de datos estructurados.

2. La transmisión de información en modelos y estándares de datos entre órganos, 
oficinas judiciales y oficinas fiscales y entre estos y otros intervinientes se efectuará en los 
términos que se determinen en la normativa técnica de aplicación, definida por el Comité 
técnico estatal de la Administración judicial electrónica que en todo caso asegurarán su 
confiabilidad, su posible automatización y la integración en el expediente judicial electrónico 
para su visualización por el usuario.

3. A tal efecto, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes 
pondrá a disposición para la Administración que lo requiera una plataforma de 
interoperabilidad de datos, de cuyo funcionamiento y gestión será responsable.

4. Las Administraciones Públicas con competencias en materia de Administración de 
Justicia puedan intercambiar información y utilizar la información intercambiada a través de 
dicha plataforma, cumpliendo la normativa técnica que se establezca.
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5. Las administraciones públicas con competencia en Justicia impulsarán los 
intercambios previstos en el apartado anterior con fines de agilización de procesos judiciales 
y de eficiencia procesal, desarrollando las actuaciones oportunas, entre las que podrá estar 
la suscripción de convenios con entidades de derecho público o sujetos de derecho privado.

6. En el marco del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica se 
favorecerá la colaboración con otras administraciones públicas en la identificación de 
utilidades para el intercambio de información en formato de datos estructurados, así como en 
la definición de los parámetros y requisitos de compatibilidad necesarios para ello.

7. La plataforma de interoperabilidad de datos a la que se refiere el apartado 3 deberá 
ser plenamente interoperable con la Plataforma de Intermediación de Datos de la 
Administración General del Estado, cuando los datos sean necesarios para la tramitación de 
alguna administración.

Artículo 37.  Intercambios masivos.
1. La Administración de Justicia dispondrá de sistemas de intercambio masivo de 

información.
2. Los sistemas previstos en el apartado anterior podrán estar sujetos a condiciones 

especiales de servicio, incluso horarias, a fin de evitar la saturación de sistemas o por otras 
razones de eficiencia tecnológica, dentro de los términos que se definan en el Comité técnico 
estatal de la Administración judicial electrónica.

Las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca 
capacidad para ser parte y los colectivos de personas físicas, así como los y las 
profesionales de la Abogacía, Procura y Graduados y Graduadas Sociales, estarán 
obligados al uso de los sistemas a los que se refiere el apartado anterior en los casos y 
condiciones que se establezcan reglamentariamente o por normativa técnica.

3. El uso de los modelos y sistemas de presentación masiva será voluntario en el caso 
de personas físicas.

Artículo 38.  Documentos generados y presentados de forma automatizada.
Los escritos y documentos iniciadores o de trámite presentados de forma automatizada 

deberán cumplir los requisitos procesales, así como los requisitos técnicos que se 
determinen por normativa de esa naturaleza.

CAPÍTULO III
Del documento judicial electrónico

Artículo 39.  Los documentos judiciales electrónicos.
1. Tendrá la consideración de documento judicial electrónico la información de cualquier 

naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico, según un formato 
determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado admitido en el 
Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad y en las normas que lo desarrollan, y que 
haya sido generada, recibida o incorporada al expediente judicial electrónico por la 
Administración de Justicia en el ejercicio de sus funciones, con arreglo a las leyes 
procesales.

Todos los documentos judiciales electrónicos deberán contener metadatos que 
posibiliten la interoperabilidad, así como llevar asociado un sello o firma electrónica, en el 
que quede constancia del órgano emisor, fecha y hora de su presentación o creación, de 
conformidad con el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 23 de julio de 2014, y con la Ley 6/2020, de 11 de noviembre.

2. Tendrá la consideración de documento público el documento judicial electrónico que, 
además de los requisitos anteriores, incorpore la firma electrónica del letrado o letrada de la 
Administración de Justicia, siempre que se produzca en el ámbito de las competencias que 
tuviesen asumidas conforme a las leyes procesales.
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Artículo 40.  Documento original y copias electrónicas.
1. Tendrán la consideración de documento original todos los documentos judiciales 

electrónicos emanados de los sistemas de gestión procesal y provistos de firma electrónica, 
así como los correspondientes a los escritos y documentos iniciadores o de trámite 
presentados por las partes e interesados, una vez hayan sido incorporados al expediente 
judicial electrónico.

También tendrán la consideración de documentos originales las resoluciones judiciales o 
administrativas que hubiesen sido firmadas electrónicamente por la autoridad competente 
para su emisión, a través de cualquiera de los sistemas legalmente establecidos, incluyendo 
los basados en Código Seguro de Verificación.

No tendrán la consideración de originales, a estos efectos, las copias digitalizadas de 
otros documentos incorporados al expediente judicial electrónico, salvo que así se declare 
expresamente.

2. Tendrán la consideración de copias auténticas de documentos judiciales electrónicos 
originales las emitidas, cualquiera que sea su soporte o cambio de formato que se produzca, 
bajo la firma del letrado o letrada de la Administración de Justicia, y las que se obtengan 
mediante actuaciones automatizadas siempre que estén provistas de sello electrónico y 
concurran además estos requisitos:

a) Que el documento electrónico original se encuentre en el expediente judicial 
electrónico.

b) Que la información de firma electrónica, y en su caso de sello electrónico cualificado, 
así como de su contenido, permitan comprobar la coincidencia con dicho documento.

3. Las copias previstas en el apartado anterior gozarán de la eficacia prevista en las 
leyes procesales, siempre que la información de firma electrónica y, en su caso, de marca de 
tiempo o sello electrónico cualificado, así como de su contenido, permitan comprobar la 
coincidencia con dicho documento.

4. También serán copias auténticas, siempre que se emitan bajo la firma del letrado o 
letrada de la Administración de Justicia:

a) Los documentos electrónicos generados por la oficina judicial, de acuerdo con la 
normativa técnica del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, sobre 
documentos judiciales en soporte papel que consten en los archivos judiciales.

b) La digitalización de los documentos en papel presentados por quienes no estén 
obligados a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos, siempre 
que se realice en los términos definidos por el Comité técnico estatal de la Administración 
judicial electrónica, que en todo caso, garantizarán su autenticidad, integridad y la constancia 
de la identidad con el documento imagen, así como los establecidos en los sistemas de lo 
que se dejará constancia, pudiendo impugnarse su validez por los cauces procesales 
procedentes.

5. Las copias auténticas se expedirán siempre a partir de un original o de otra copia 
auténtica, y tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales. Esta 
obtención podrá hacerse de forma automatizada mediante el correspondiente sello 
electrónico, y, en caso de que se alterase el formato original, deberá incluirse en los 
metadatos la condición de copia.

6. Se podrá verificar la autenticidad e integridad de todos los documentos judiciales 
electrónicos, preferiblemente por medios criptográficos automatizados, siendo válidos 
también los sistemas basados en Código Seguro de Verificación que permitan comprobar la 
autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos de la oficina judicial 
emisora. A través de las sedes judiciales electrónicas se harán públicas las direcciones de 
comprobación de los códigos de tales documentos.

7. No se permitirá la impresión ni expedición de documentos en formato papel, salvo 
cuando el letrado o letrada de la Administración de Justicia, en atención a las circunstancias 
concurrentes, acuerde su expedición, o se solicite por quien no venga obligado a 
relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos. En estos casos, el 
documento generado tendrá la consideración de original, siempre que contenga el Código 
Seguro de Verificación, para garantizar su autenticidad e integridad.
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Para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel, y por tanto 
su carácter de copias auténticas, se estará a lo previsto en el Esquema Judicial de 
Interoperabilidad y Seguridad, así como en la normativa técnica de desarrollo.

8. Tendrán la consideración de copias anonimizadas las obtenidas conforme a la 
normativa técnica definida por el Comité técnico estatal de la Administración judicial 
electrónica, mediante extractos del contenido del documento origen a través de la utilización 
de métodos electrónicos automatizados, que permitan mantener la confidencialidad de 
aquellos datos que se determinen.

CAPÍTULO IV
La presentación de documentos

Artículo 41.  Forma de presentación de documentos.
1. Las partes o intervinientes deberán presentar todo tipo de documentos y actuaciones 

para su incorporación al expediente judicial electrónico en formato electrónico.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior aquellos casos previstos en las 

leyes.
2. La presentación de los documentos en los procedimientos judiciales se ajustará a lo 

establecido en las leyes procesales, garantizándose en todo caso la obtención de recibo de 
su presentación, donde quede constancia de su contenido, fecha y hora. La presentación de 
estos documentos se realizará electrónicamente a través de los sistemas destinados a tal fin, 
pudiendo éstos incluir sistemas automatizados de presentación.

3. Cuando el documento se presente en un formato distinto al electrónico, se procederá 
de acuerdo con lo previsto en este real decreto-ley.

Artículo 42.  Presentación de documentos por medios electrónicos.
1. La presentación de escritos y documentos, o cualesquiera otros medios o 

instrumentos, por medios electrónicos, incluso los que sean generados de forma 
automatizada, habrá de cumplir con lo dispuesto en las leyes procesales y con la normativa 
técnica establecida en el marco del Comité técnico estatal de la Administración judicial 
electrónica en las leyes procesales y, en su caso, en la normativa técnica. Deberán constar 
necesariamente:

a) La identidad de la persona que lo presente.
b) El órgano judicial, la oficina judicial u oficina fiscal a los que va dirigido.
c) El tipo y número de procedimiento al que se debe incorporar.
d) La fecha de presentación.
2. Los documentos que se hubiesen presentado electrónicamente deberán conservarse 

en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del 
documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su 
emisión. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y 
soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. La eliminación de dichos 
documentos deberá ser autorizada de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable 
sobre archivos judiciales.

3. Cuando se planteen dudas sobre la integridad de los documentos, a incluir o ya 
incluidos en el expediente judicial electrónico, o existan dudas derivadas de la calidad de la 
copia, la oficina judicial podrá requerir al presentante para que exhiba el documento o la 
información original, con el fin de proceder a su examen y evaluar la procedencia de 
incorporación al expediente judicial electrónico. En caso de impugnación, se procederá 
conforme a lo dispuesto en las leyes procesales.

Artículo 43.  Presentación de documentos en papel o en otros soportes no digitales.
1. Los documentos en papel que se aporten en cualquier momento del procedimiento, 

siempre que la parte que los presente no venga obligada a relacionarse electrónicamente 
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con la Administración de Justicia, se deberán digitalizar por la oficina judicial e incorporar al 
expediente judicial electrónico.

La digitalización a la que se refiere el apartado anterior habrá de cumplir con la 
normativa técnica establecida en el marco del Comité técnico estatal de la Administración 
judicial electrónica, y con lo dispuesto en el presente real decreto-ley, las leyes procesales u 
otras normas de desarrollo.

2. Todos aquellos documentos que se encuentren en formatos distintos del papel 
deberán ser aportados por quien los presente en formato compatible para su incorporación al 
expediente judicial electrónico.

Si la persona que los presenta no está obligada a relacionarse con la Administración de 
Justicia por medios electrónicos, se procederá a su digitalización con los medios puestos a 
disposición de la oficina judicial o fiscal por la Administración competente.

3. En caso de que el documento no pueda digitalizarse debido a razones históricas, de 
protección del patrimonio u otras razones, o cuando su conservación así lo aconseje a juicio 
del letrado o letrada de la Administración de Justicia, se presentará en el formato original y 
se conservará por la oficina judicial en la forma que establezca la ley.

4. La persona interesada deberá hacer llegar dicha documentación al órgano judicial, la 
oficina judicial u oficina fiscal en la forma que establezcan las normas procesales, y deberá 
hacer referencia a los datos identificativos del envío electrónico al que no pudo ser 
adjuntado, presentando el original ante el órgano judicial en el día hábil siguiente a aquel en 
que se hubiera efectuado el envío electrónico del escrito, que deberá acompañar en todo 
caso. Si no se presentara en este plazo, el documento se tendrá por no presentado a todos 
los efectos.

5. Se dejará constancia en el expediente judicial electrónico, por diligencia del letrado o 
letrada de la Administración de Justicia, de la existencia de documentos en formato no 
electrónico.

6. Las administraciones públicas con competencias sobre medios materiales en la 
Administración de Justicia proveerán a las oficinas judiciales y oficinas fiscales de los medios 
necesarios para la conversión de estos documentos.

7. Los documentos presentados que no deban ser conservados serán devueltos a la 
persona que los hubiere presentado inmediatamente después de su digitalización. En caso 
de imposibilidad, se les dará el destino previsto en la normativa correspondiente sobre 
archivos judiciales, todo ello sin perjuicio de la previsión derivada del artículo 82.1 del 
presente real decreto-ley.

Artículo 44.  Presentación y traslado de copias.
1. El traslado de copias entre profesionales se realizará por vía telemática de forma 

simultánea a la presentación telemática de escritos y documentos originales ante el tribunal, 
oficina judicial u oficina fiscal correspondiente.

2. Las copias que por disposición legal deban trasladarse a las partes se presentarán en 
formato digital, debiendo procederse conforme a lo previsto en este real decreto-ley en caso 
de que su destinatario no esté obligado a comunicarse por medios electrónicos con la 
Administración de Justicia.

3. Para ello, los y las profesionales podrán servirse de códigos de almacenamiento que 
garanticen la identidad, integridad e invariabilidad del contenido, lo cual será responsabilidad 
del profesional que lo presente.

Artículo 45.  Aportación de documentos en las actuaciones orales telemáticas.
1. En las actuaciones realizadas con intervención telemática de uno o varios 

intervinientes, y en los actos y servicios no presenciales, las partes podrán presentar y 
visualizar la documentación con independencia de si su intervención se realiza por vía 
telemática o presencial. A tal fin, los intervinientes por vía telemática que quieran presentar 
documentación en el mismo acto deberán presentarla por la misma vía, incluso en los casos 
en los que por regla general no estén obligados a relacionarse con la Administración de 
Justicia por medios electrónicos, y siempre de conformidad con las normas procesales.

2. Los documentos que puedan o deban ser aportados en el momento del juicio o 
actuación de que se trate, se presentarán de conformidad con lo establecido en este real 
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decreto-ley y con la normativa del Comité técnico estatal de la Administración judicial 
electrónica.

3. Cuando la parte que presente el documento o prueba no pudiese remitir la 
documentación en la forma prevista anteriormente, deberá justificar la circunstancia que 
impida su remisión, así como ponerlo en conocimiento del órgano judicial de manera previa a 
la vista o actuación, a fin de que por éste se disponga lo que proceda.

Artículo 46.  Acceso a la información sobre el estado de tramitación.
1. Los servicios electrónicos que faciliten a las partes y a los y las profesionales que 

intervienen ante la Administración de Justicia el acceso al estado de tramitación del 
procedimiento o la consulta del expediente judicial electrónico, garantizarán la aplicación de 
la normativa que pueda establecer restricciones a dicha información, con pleno respeto a lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016; en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre; en la Ley Orgánica 7/2021, de 
26 de mayo, y su normativa de desarrollo, con las especialidades establecidas en la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, y en las leyes procesales.

2. La información sobre el estado de tramitación del procedimiento comprenderá la 
relación de los actos de trámite realizados, con indicación sobre su contenido, así como la 
fecha en la que fueron dictadas las resoluciones.

CAPÍTULO V
Del expediente judicial electrónico

Artículo 47.  Expediente judicial electrónico.
1. El expediente judicial electrónico es el conjunto ordenado de datos, documentos, 

trámites y actuaciones electrónicas, así como de grabaciones audiovisuales, 
correspondientes a un procedimiento judicial, cualquiera que sea el tipo de información que 
contengan y el formato en el que se hayan generado.

2. Se asignará un número de identificación general a cada expediente judicial 
electrónico, que será único e inalterable a lo largo de todo el proceso, permitiendo su 
identificación unívoca por cualquier tribunal u oficina del ámbito judicial en un entorno de 
intercambio de datos.

3. Todo expediente judicial electrónico tendrá un índice electrónico, firmado por la oficina 
judicial actuante o por procesos automatizados conforme a lo previsto en este real decreto-
ley. Este índice garantizará la integridad del expediente judicial electrónico y permitirá su 
recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme 
parte de distintos expedientes judiciales electrónicos.

4. La remisión de expedientes se sustituirá a todos los efectos legales por la puesta a 
disposición del expediente judicial electrónico, pudiendo obtener copia electrónica del mismo 
todos aquellos que tengan derecho conforme a lo dispuesto en las normas procesales.

5. La puesta a disposición de los documentos judiciales electrónicos se realizará en la 
forma establecida en el presente real decreto-ley para el acceso y puesta a disposición del 
expediente judicial electrónico.

Artículo 48.  Sistema Común de Intercambio de documentos y expedientes judiciales 
electrónicos.

1. El Sistema Común de Intercambio de documentos y expedientes judiciales 
electrónicos tendrá por objeto posibilitar la itineración de expedientes electrónicos y la 
transmisión de documentos electrónicos de una oficina u órgano judicial o fiscal a otro, en los 
casos en los que corresponda por aplicación de las leyes procesales, e independientemente 
de que los tribunales u oficinas implicados utilicen el mismo o distintos sistemas de gestión 
procesal, y estará bajo la responsabilidad y gestión del Ministerio de la Presidencia, Justicia 
y Relaciones con las Cortes.
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2. Las Administraciones Públicas con competencias en materias de Administración de 
Justicia asegurarán la interoperabilidad de los sistemas de gestión procesal con el Sistema 
Común de Intercambio de documentos y expedientes.

3. Se establecerán sus condiciones de funcionamiento con ámbito en todo el territorio del 
Estado, así como los requisitos técnicos y previsiones para la interoperabilidad de los 
sistemas de Justicia con el mismo, por el Comité técnico estatal de la Administración judicial 
electrónica.

CAPÍTULO VI
De las comunicaciones electrónicas

Artículo 49.  Comunicaciones electrónicas en el ámbito de la Administración de Justicia.
1. Las comunicaciones en el ámbito de la Administración de Justicia se practicarán por 

medios electrónicos, inclusive los actos procesales de comunicación previstos en el artículo 
149 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

2. Los órganos, oficinas judiciales u oficinas fiscales llevarán a cabo las comunicaciones 
por otros medios cuando las personas no obligadas a relacionarse con la Administración de 
Justicia por medios electrónicos no elijan hacer uso de estos medios.

3. Aquellas personas que no estén obligadas a relacionarse con la Administración de 
Justicia por medios electrónicos podrán elegir, en cualquier momento, la manera de 
comunicarse con la Administración de Justicia, y que las comunicaciones sucesivas se 
practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.

4. La persona interesada podrá identificar un dispositivo electrónico y, en su caso, una 
dirección de correo electrónico que servirán para el envío de información y de avisos de 
puesta a disposición de actos de comunicación.

5. Las comunicaciones a través de medios electrónicos se realizarán, en todo caso, con 
sujeción a lo dispuesto en la legislación procesal y serán válidas siempre que exista 
constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las 
comunicaciones, y que se identifique al remitente y al destinatario de las mismas. La 
acreditación de la práctica del acto de comunicación se incorporará al expediente judicial 
electrónico.

Artículo 50.  Actos procesales de comunicación por medios electrónicos. Excepciones.
1. Los actos procesales de comunicación previstos en el artículo 149 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil que se lleven a cabo por medios electrónicos se podrán practicar 
mediante comparecencia en la Carpeta Justicia o correspondiente sede judicial electrónica, a 
través de la dirección electrónica habilitada única prevista en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, o por otros medios electrónicos que se establezcan reglamentariamente y 
garanticen el ejercicio de las facultades y derechos previstos en este real decreto-ley. Ello sin 
perjuicio de la eficacia de la comunicación cuando el destinatario se dé por enterado, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 166.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil.

Se entenderá por comparecencia en la Carpeta Justicia o en la sede judicial electrónica 
el acceso por la persona interesada o su representante debidamente identificado al 
contenido del acto de comunicación.

2. En caso de que el acto de comunicación no pueda llevarse a cabo por medios 
electrónicos, se procederá a su práctica en las demás formas establecidas en las leyes 
procesales, e incorporándose al expediente judicial electrónico la información acreditativa de 
la práctica del acto de comunicación.

3. Todos los actos de comunicación en papel que se deban practicar a la persona 
interesada que no esté obligada a relacionarse telemáticamente con la Administración de 
Justicia, deberán ser puestos a su disposición en la Carpeta Justicia, y en su caso en la 
correspondiente sede judicial electrónica, para que pueda acceder a su contenido de forma 
voluntaria y con plenos efectos.
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Artículo 51.  Punto Común de Actos de Comunicación.
1. Las administraciones competentes en materia de justicia garantizarán la existencia de 

un Punto Común de Actos de Comunicación, en el que los y las profesionales puedan 
acceder a todos los actos de comunicación de los que sean destinatarios, cualquiera que 
sea órgano judicial, oficina judicial u oficina fiscal que los haya emitido.

2. El Punto Común de Actos de Comunicación interoperará en tiempo real y de manera 
automática con los sistemas de gestión procesal. Además, permitirá a los órganos judiciales 
acceder a todos los actos de comunicación electrónicos que desde dichos sistemas se 
practiquen a las partes e interesados.

3. Asimismo, el Punto Común de Actos de Comunicación interoperará con el sistema de 
intercambio de registros de la Administración Pública con el objeto de canalizar las 
comunicaciones entre los órganos de la Administración General del Estado y los órganos 
judiciales, oficinas judiciales y oficinas fiscales. Las Administraciones Públicas con 
competencias en materias de Administración de Justicia definirán el tipo de comunicaciones 
o avisos de comunicación que podrán ser remitidos a través de sistema de intercambio de 
registros de la Administración Pública, pudiendo mantener la sede judicial electrónica cómo 
punto preferente de acceso a la notificación.

Artículo 52.  Comunicaciones masivas.
Las comunicaciones y actos de comunicación por vía electrónica podrán realizarse 

individualmente o de forma masiva, en los términos que se definan por el Comité técnico 
estatal de la Administración judicial electrónica. En este caso deberá tenerse en cuenta lo 
establecido en el artículo 37 del presente real decreto-ley.

Artículo 53.  Comunicaciones orientadas al dato.
Los canales electrónicos utilizados para la realización de comunicaciones 

unidireccionales o bidireccionales estarán metadatados y orientados al dato, y asegurarán la 
entrada, incorporación y tratamiento de la información en forma de metadatos conforme a 
esquemas comunes, y en modelos de datos comunes e interoperables, a los fines previstos 
en el artículo 49 de este real decreto-ley.

Artículo 54.  Comunicación edictal electrónica.
1. La publicación de resoluciones y actos de comunicación que por disposición legal 

deban fijarse en tablón de anuncios, así como la publicación de los actos de comunicación 
procesal que deban ser objeto de inserción en el «Boletín Oficial del Estado» o en el Boletín 
o Diario Oficial de la Comunidad Autónoma o de la provincia respectiva, serán sustituidas en 
todos los órdenes jurisdiccionales por su publicación en el Tablón Edictal Judicial Único 
previsto en el artículo 236 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio.

En todo caso, el destinatario o destinataria del acto de comunicación edictal podrá 
obtener copia íntegra de la resolución objeto de la comunicación edictal mediante acceso a 
la sede judicial electrónica, previa identificación por alguno de los medios previstos en este 
real decreto-ley, todo ello sin perjuicio de las restricciones que pudiera establecer la 
normativa en materia de protección de datos.

2. El Tablón Edictal Judicial Único será publicado electrónicamente por la Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado, en la forma que se disponga reglamentariamente impidiendo en 
todo caso la indexación por motores de búsqueda. A tal efecto, la Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado pondrá a disposición de los órganos judiciales un sistema automatizado de 
remisión y gestión telemática que garantizará la celeridad en la publicación de los edictos, su 
correcta y fiel inserción, así como la identificación del órgano remitente.

3. Las publicaciones que, en cumplimiento de lo previsto en las leyes procesales, deban 
hacerse en el Tablón Edictal Judicial Único serán gratuitas en todo caso, sin que proceda 
contraprestación económica por parte de quienes las hayan solicitado. Igualmente serán 
gratuitas las consultas en el tablón, así como las suscripciones que los ciudadanos y 
ciudadanas puedan realizar a su sistema de alertas.
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Artículo 55.  Comunicaciones transfronterizas.
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes establecerá un 

servicio o aplicación común como nodo para las comunicaciones electrónicas 
transfronterizas relativas a actuaciones de cooperación jurídica internacional. Deberá cumplir 
los requisitos de interoperabilidad que se hayan convenido en el marco de la Unión Europea 
o, en su caso, de la normativa convencional de aplicación, y permitir el cumplimiento de las 
normas sustantivas y procesales de la Unión Europea y de los Tratados o Acuerdos 
internacionales en vigor.

Las Comunidades Autónomas con competencia en medios personales y materiales de la 
Administración de Justicia asegurarán la interoperabilidad de los sistemas que establezcan 
con el servicio o aplicación común previsto en este artículo.

CAPÍTULO VII
De las actuaciones automatizadas, proactivas y asistidas

Artículo 56.  Actuaciones automatizadas.
1. Se entiende por actuación automatizada la actuación procesal producida por un 

sistema de información adecuadamente programado sin necesidad de intervención humana 
en cada caso singular.

2. Los sistemas informáticos utilizados en la Administración de Justicia posibilitarán la 
automatización de las actuaciones de trámite o resolutorias simples, que no requieren 
interpretación jurídica. Entre otras:

a) El numerado o paginado de los expedientes.
b) La remisión de asuntos al archivo cuando se den las condiciones procesales para ello.
c) La generación de copias y certificados.
d) La generación de libros.
e) La comprobación de representaciones.
f) La declaración de firmeza, de acuerdo con la ley procesal.
3. Se entiende por actuaciones proactivas las actuaciones automatizadas, auto-iniciadas 

por los sistemas de información sin intervención humana, que aprovechan la información 
incorporada en un expediente o procedimiento de una Administración Pública con un fin 
determinado, para generar avisos o efectos directos a otros fines distintos, en el mismo o en 
otros expedientes, de la misma o de otra Administración Pública, en todo caso conformes 
con la ley.

En el marco del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica se 
favorecerá la colaboración con otras administraciones públicas en la identificación de 
actuaciones que, en su caso, puedan ser proactivos, así como en la definición de los 
parámetros y requisitos de compatibilidad necesarios para ello.

4. Con relación a las actuaciones previstas en este artículo, los sistemas de la 
Administración de Justicia asegurarán:

a) Que todas las actuaciones automatizadas y proactivas se puedan identificar como 
tales, trazar y justificar.

b) Que sea posible efectuar las mismas actuaciones en forma no automatizada.
c) Que sea posible deshabilitar, revertir o dejar sin efecto las actuaciones automatizadas 

ya producidas.

Artículo 57.  Actuaciones asistidas.
1. Se considera actuación asistida aquella para la que el sistema de información de la 

Administración de Justicia genera un borrador total o parcial de documento complejo basado 
en datos, que puede ser producido por algoritmos, y puede constituir fundamento o apoyo de 
una resolución judicial o procesal.

2. En ningún caso el borrador documental así generado constituirá por sí una resolución 
judicial o procesal, sin validación de la autoridad competente. Los sistemas de la 
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Administración de Justicia asegurarán que el borrador documental sólo se genere a voluntad 
del usuario y pueda ser libre y enteramente modificado por éste.

3. La constitución de resolución judicial o procesal requerirá siempre la validación del 
texto definitivo, por el juez o jueza, magistrado o magistrada, fiscal o letrado o letrada de la 
Administración de Justicia, en el ámbito de sus respectivas competencias y bajo su 
responsabilidad, así como la identificación, autenticación o firma electrónica que en cada 
caso prevea la ley, además de los requisitos que las leyes procesales establezcan.

Artículo 58.  Requisitos comunes de las actuaciones automatizadas, proactivas y asistidas.
1. En caso de actuación automatizada, asistida o proactiva podrá realizarse por el 

Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica la definición de las 
especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su 
caso, la auditoría del sistema de información y de su código fuente.

2. Los criterios de decisión serán públicos y objetivos, dejando constancia de las 
decisiones tomadas en cada momento.

3. Los sistemas incluirán los indicadores de gestión que se establezcan por la Comisión 
Nacional de Estadística Judicial y el Comité técnico estatal de la Administración judicial 
electrónica, cada uno en el ámbito de sus competencias.

TÍTULO IV
De los actos y servicios no presenciales

CAPÍTULO I
Actuaciones judiciales y actos y servicios no presenciales

Artículo 59.  Atención y servicios no presenciales.
1. La atención a los ciudadanos y ciudadanas se realizará, mediante presencia 

telemática, por videoconferencia u otro sistema similar, siempre que el ciudadano o 
ciudadana así lo interese y sea posible en función de la naturaleza del acto o información 
requerida y con cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos de 
carácter personal.

2. La atención a los y las profesionales podrá también realizarse por presencia 
telemática o videoconferencia, siempre de conformidad con estos.

3. La atención al público y a los y las profesionales por videoconferencia o sistema 
similar requerirá la participación del ciudadano, ciudadana o profesional desde un punto de 
acceso seguro.

4. El personal al servicio de la Administración de Justicia deberá gestionar las citas para 
la atención telemática a través de un sistema que otorgue seguridad jurídica al proceso de 
atención y garantice la encriptación e integridad de las comunicaciones.

5. Las administraciones con competencias en Justicia garantizarán la interoperabilidad y 
compatibilidad de los distintos sistemas que posibiliten la presencia telemática y la 
videoconferencia que se utilicen en cada uno de los ámbitos territoriales de prestación del 
servicio público de Justicia.

Artículo 60.  Regla general de identificación y firma.
1. Sin perjuicio de la identificación electrónica regulada en los artículos siguientes y de la 

aplicación de las normas contenidas en leyes procesales, las personas intervinientes en una 
videoconferencia deberán identificarse al inicio del acto.

El juez o jueza, magistrado o magistrada, representante del Ministerio fiscal o letrado o 
letrada de la Administración de Justicia que dirija el acto o actuación adoptará las 
disposiciones oportunas a tal fin.

Cuando la actuación no sea dirigida por los anteriores, el funcionario público que provea 
el servicio asegurará que los intervinientes se identifiquen al inicio.
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2. Asimismo, el acceso de ciudadanos, ciudadanas y los y las profesionales a aquellas 
actuaciones judiciales y procesales celebradas por videoconferencia en las que sean parte o 
tengan un interés legítimo y directo, se realizará preferentemente mediante identificación 
electrónica, que será previa o simultánea al momento de cada actuación y específica para la 
misma.

3. Lo dispuesto en los anteriores apartados podrá exceptuarse en el caso de testigos o 
peritos protegidos, agentes de policía, agentes de policía encubiertos, y, en definitiva, en el 
de toda aquella persona cuya identidad haya de ser preservada en el proceso de acuerdo 
con la ley.

4. La oficina judicial o fiscal comprobará la identidad de las personas intervinientes en las 
actuaciones realizadas por procedimientos electrónicos a través de los datos básicos de 
identificación que hayan sido aportados previamente por ellas, conforme a lo establecido en 
el presente artículo.

5. En la intervención por videoconferencia no podrán emplearse sistemas o aplicaciones 
que alteren o distorsionen la imagen y el sonido transmitido, salvo excepciones relativas a la 
salvaguarda de la identidad en los casos previstos en el apartado 3 de este artículo.

6. Los intervinientes en una videoconferencia deberán observar las mismas normas de 
decoro, vestimenta y respeto exigidas en las actuaciones realizadas presencialmente en las 
salas de vistas y en las sedes de los tribunales, oficinas judiciales y oficinas fiscales.

7. Cuando una actuación realizada por videoconferencia exija la firma de la persona 
interviniente por este mismo medio, requerirá, de manera general:

a) La verificación previa de la información a firmar por parte de la persona interviniente.
b) La autenticación de la persona interviniente de conformidad con lo establecido en este 

real decreto-ley.
El uso de las firmas en cada una de las actuaciones realizadas por videoconferencia se 

determinará en el marco del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica.

Artículo 61.  Efectos de las actuaciones por videoconferencia.
1. El incumplimiento de lo establecido en los artículos anteriores no priva por sí solo de 

efectos procesales y jurídicos a la actuación llevada a cabo por videoconferencia, ni supone 
la ineficacia o nulidad de la misma.

2. Si, una vez celebrada la actuación correspondiente, se impugnare la identificación o la 
firma realizada en la videoconferencia, se procederá por la Administración competente a 
comprobar que la misma cumple todos los requisitos y condiciones establecidos en el 
artículo anterior.

3. Si dichas comprobaciones ofrecen un resultado positivo, se presumirá la autenticidad 
de la identificación, siendo las costas, gastos y derechos que origine la comprobación 
exclusivamente a cargo de quien hubiese formulado la impugnación.

4. Si las comprobaciones ofrecen resultado negativo o si, a pesar de su resultado 
positivo, el impugnante sostuviere la impugnación, el juez o Tribunal competente en el 
asunto resolverá motivadamente lo que corresponda, previa audiencia de las partes.

Artículo 62.  Puntos de acceso seguros y lugares seguros.
1. A los efectos de las normas sobre atención al público y a los y las profesionales 

mediante presencia telemática contenidas en este real decreto-ley, y de las normas 
procesales sobre intervención en actos procesales mediante presencia telemática, tendrán la 
consideración de punto de acceso seguro y de lugar seguro, respectivamente, aquellos que 
se ajusten a lo previsto en este artículo.

2. Son puntos de acceso seguros los dispositivos y sistemas de información que 
cumplan los requisitos que se determinen por la normativa del Comité técnico estatal de la 
Administración judicial electrónica, que en todo caso deberán reunir, al menos, los 
siguientes:

a) Permitir la transmisión segura de las comunicaciones y la protección de la información.
b) Permitir y garantizar la identificación de los intervinientes.
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c) Cumplir los requisitos de integridad, interoperabilidad, confidencialidad y disponibilidad 
de lo actuado.

3. Son lugares seguros aquellos que cumplan los requisitos que se determinen por la 
normativa del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, que en todo 
caso deberán reunir, al menos, los siguientes:

a) Disponer de dispositivos y sistemas que tengan la condición de punto de acceso 
seguro, conforme al apartado anterior.

b) Garantizar la comprobación de la identidad de los intervinientes y la autonomía de su 
intervención.

c) Asegurar todas las garantías del derecho de defensa, inclusive la facultad de 
entrevistarse reservadamente con el Abogado o Abogada.

d) Disponer de medios que permitan la digitalización de documentos para su 
visualización por videoconferencia.

4. Además, se entenderán por lugares seguros en todo caso:
a) La oficina judicial correspondiente al tribunal competente, o cualquier otra oficina 

judicial o fiscal, y las oficinas de justicia en el municipio.
b) Los Registros Civiles, para actuaciones relacionadas con su ámbito.
c) El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y los Institutos de Medicina 

Legal, para la intervención de los Médicos Forenses, Facultativos, Técnicos y Ayudantes de 
Laboratorio.

d) Las sedes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para la intervención de 
sus miembros.

e) Las sedes oficiales de la Abogacía del Estado, del Servicio Jurídico de la 
Administración de la Seguridad Social y de los Servicios Jurídicos de las Comunidades 
Autónomas, para la intervención de los miembros de tales servicios.

f) Los Centros penitenciarios, órganos dependientes de Instituciones Penitenciarias, 
centros de internamiento de extranjeros y centros de internamiento de menores, para las 
personas internas y funcionarios públicos.

g) Cualesquiera otros lugares que se establezcan por Reglamento de aplicación en todo 
el territorio del Estado, previo informe favorable del Comité técnico estatal de la 
Administración judicial electrónica.

Artículo 63.  Medios técnicos.
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y las Comunidades 

Autónomas con competencias en materia de Justicia dotarán a las oficinas judiciales y 
fiscales de los medios técnicos adecuados para que puedan garantizarse las actuaciones y 
servicios no presenciales.

Artículo 64.  Actuaciones no jurisdiccionales.
1. Las actuaciones no jurisdiccionales en las que intervengan jueces o juezas, 

magistrados o magistradas, letrados o letradas de la Administración de Justicia y Ministerio 
fiscal podrán realizarse de forma presencial o mediante la utilización de videoconferencia, o 
por cualesquiera otros sistemas que permitan la reproducción del sonido y de la imagen.

2. Las Juntas de jueces y las Salas de Gobierno podrán realizar sus actuaciones de 
forma telemática, en los términos establecidos en el presente real decreto-ley y de acuerdo 
con lo que al efecto se disponga reglamentariamente por el Consejo General del Poder 
Judicial. De la misma forma telemática podrán celebrarse las Juntas de fiscales y de letrados 
y letradas de la Administración de Justicia.

Artículo 65.  Utilización de las salas de vistas virtuales.
1. Se considerarán salas de vistas virtuales aquellas generadas en el medio digital, que 

dispongan de los mismos medios de grabación, seguridad e integración con el expediente 
judicial electrónico que las salas de vistas presenciales o físicas, pero que no necesiten de 
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espacios físicos especiales, y permitan su uso de manera independiente al de las salas 
presenciales.

2. Las administraciones públicas con competencias en materia de Justicia proveerán a 
jueces y juezas, magistrados y magistradas, fiscales, letrados y letradas de la Administración 
de Justicia y personal al servicio de la Administración de Justicia de salas virtuales para la 
realización de aquellas actuaciones que deban llevar a cabo en el ejercicio de sus funciones. 
Mediante norma reglamentaria se establecerá la forma y requisitos de su uso.

3. La utilización indebida de las salas virtuales podrá ser sancionada, en su caso, en los 
términos que determine la normativa disciplinaria aplicable.

CAPÍTULO II
La emisión de las actuaciones celebradas por medios electrónicos

Artículo 66.  La emisión de los actos de juicio y vistas electrónicos.
1. Los actos de juicio, vistas y otras actuaciones que de acuerdo con las leyes 

procesales se hayan de practicar en audiencia pública, cuando se celebren con participación 
telemática de todos los intervinientes, se retransmitirán públicamente conforme a los 
aspectos o especificidades técnicas que se establezcan por el Comité técnico estatal de la 
Administración judicial electrónica.

Los sistemas de información y comunicación podrán establecer diferentes niveles de 
seguridad y acceso del público a la retransmisión.

En los casos del artículo 138.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil; 
681.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o en cualquier otro en el que la ley procesal 
permita la restricción de la publicidad, el juez o tribunal podrá acordar la no retransmisión en 
la forma prevista por la ley procesal.

2. En los actos de juicio, vistas y audiencias celebradas con presencia física en la sala 
de vistas de alguno o algunos de los intervinientes, y en aquellos en los que la publicidad 
quede garantizada mediante el acceso abierto a la sala de vistas, el juez o tribunal podrá 
acordar mediante auto la no retransmisión en los casos del apartado 1, párrafo tercero y 
además cuando lo considerase estrictamente necesario en atención a las circunstancias 
concurrentes.

3. Asimismo, en el ámbito penal, de acuerdo con el artículo 682 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, el juez o tribunal, previa audiencia de las partes, podrá restringir la 
presencia de los medios de comunicación audiovisuales en las sesiones del juicio y 
establecer limitaciones a las grabaciones y toma de imágenes, a la publicidad de 
informaciones sobre la identidad de las víctimas, de los testigos o peritos o de cualquier otra 
persona que intervenga en el juicio.

4. En las sedes judiciales electrónicas se publicará el listado de los actos de juicio, vistas 
y audiencias a celebrar por cada órgano judicial, y la forma de acceso a los mismos a 
efectos de publicidad.

5. En el caso de las actuaciones orales que se celebren ante el letrado o letrada de la 
Administración de Justicia se aplicará lo previsto en los apartados anteriores.

Los letrados o letradas de la Administración de Justicia podrán acordar mediante decreto 
la no retransmisión en los casos previstos en este artículo en materias de su exclusiva 
competencia.

CAPÍTULO III
Protección de datos de las actuaciones recogidas en soporte audiovisual

Artículo 67.  Control sobre la difusión de actuaciones telemáticas.
1. Las actuaciones judiciales que se realicen de forma telemática deberán respetar la 

normativa vigente en materia de protección de datos.
2. En las actuaciones judiciales telemáticas y en los servicios no presenciales descritos 

en el presente título, las partes, intervinientes o cualesquiera personas que tengan acceso a 
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dicha actuación, no podrán grabar, tomar imágenes o utilizar cualesquiera medios que 
permitan una posterior reproducción del sonido y/o de la imagen de lo acontecido.

3. Las grabaciones a las que cualquier persona haya tenido acceso con motivo de un 
procedimiento judicial no podrán ser utilizadas, sin autorización judicial, para fines distintos 
de los jurisdiccionales.

4. En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo, el 
juez o tribunal podrá imponer motivadamente una multa de 180 a 60.000 euros, que estará 
sujeta al régimen de recursos previsto en el título V del libro VII de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, sin perjuicio de las sanciones que correspondan si la actuación constituyera 
una infracción a la normativa sobre protección de datos de carácter personal, y de las 
responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar. Para la imposición de 
las sanciones se tendrá en cuenta la intencionalidad, el perjuicio real causado a la 
Administración o a los ciudadanos y la reiteración o reincidencia de la conducta.

CAPÍTULO IV
Seguridad de los entornos remotos de trabajo

Artículo 68.  Entornos remotos de trabajo.
1. Se entiende por entornos remotos de trabajo los espacios de trabajo que, cumpliendo 

los requisitos de seguridad, interoperabilidad y capacidad en la gestión, permitan la 
prestación del servicio público de Justicia mediante la utilización de las nuevas tecnologías, 
con independencia de si la prestación del servicio se realiza de forma presencial.

2. Los entornos remotos de trabajo deberán disponer de las medidas de seguridad 
adecuadas que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y 
conservación de la información gestionada en los mismos, de acuerdo con la normativa que 
sea de aplicación y siempre que cumplan las condiciones de uso y seguridad que se 
considere por la administración competente. En concreto, asegurarán la identificación de los 
usuarios y el control de accesos.

3. El Esquema Nacional de Seguridad y el Esquema Judicial de Interoperabilidad y 
Seguridad fijarán los requisitos mínimos que todas las administraciones públicas con 
competencias en materia de Justicia han de garantizar en relación con los entornos remotos 
de trabajo.

4. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
62 del presente real decreto-ley en relación a las actuaciones telemáticas en entornos 
seguros.

TÍTULO V
Los Registros de la Administración de Justicia y los archivos electrónicos

CAPÍTULO I
Del Registro de Datos para el contacto electrónico con la Administración de 

Justicia

Artículo 69.  Registro de Datos para el contacto electrónico con la Administración de 
Justicia.

1. El Registro de Datos de contacto electrónico con la Administración de Justicia incluirá 
los datos de contacto que los ciudadanos, ciudadanas y profesionales que intervienen ante 
la Administración de Justicia faciliten a un órgano u oficina judicial, fiscalía u oficina fiscal 
durante la tramitación de cualquier procedimiento en el que sean partes o interesados, y 
serán accesibles para todos los órganos y oficinas judiciales, fiscalías y oficinas fiscales con 
fines jurisdiccionales, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos 
de carácter personal que resulte aplicable.
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2. Los y las profesionales que intervienen ante la Administración de Justicia están 
obligados a proporcionar sus datos de carácter personal para que se incluyan en el Registro 
previsto en el presente artículo.

3. El Registro de Datos de contacto electrónico con la Administración de Justicia 
dispondrá un sistema específico para la constancia registral de las circunstancias 
determinantes de la incapacidad para el ejercicio de la Abogacía, la Procura, o la profesión 
de Graduado Social, así como del plazo durante el que sean de aplicación.

Los Colegios de la Abogacía, Procura y Graduados Sociales están obligados comunicar 
estas circunstancias a la Administración de Justicia por medios electrónicos, en los términos 
que se determinen por normativa técnica.

El sistema será además interoperable con los Registros administrativos de apoyo a la 
Administración de Justicia.

4. Las personas no obligadas a relacionarse con la Administración de Justicia por medios 
electrónicos podrán proporcionar sus datos de carácter personal para que se incluyan en el 
Registro previsto en el presente artículo, pudiendo solicitar la eliminación de los mismos en 
cualquier momento.

5. El Registro de Datos de contacto electrónico con la Administración de Justicia será 
interoperable con el sistema de contactos de la Administración General del Estado en los 
términos que reglamentariamente se establezca.

CAPÍTULO II
Del registro de escritos

Artículo 70.  Registro judicial electrónico.
1. Las oficinas judiciales con funciones de registro y reparto dispondrán de los medios 

electrónicos adecuados para la recepción y registro de escritos y documentos, traslado de 
copias, realización de actos de comunicación y expedición de resguardos electrónicos a 
través de medios de transmisión seguros, entre los que se incluirán los sistemas de firma y 
sellado de tiempo basados en certificados electrónicos cualificados.

2. En estos registros judiciales electrónicos únicamente se admitirán escritos y 
documentos dirigidos a los órganos judiciales, oficinas judiciales y oficinas fiscales adscritos 
al registro judicial electrónico de que se trate.

3. La recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones podrá interrumpirse por el 
tiempo imprescindible sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico 
u operativo. La interrupción deberá anunciarse a los potenciales usuarios y usuarias del 
registro electrónico con la antelación que, en cada caso, resulte posible. En supuestos de 
interrupción no planificada en el funcionamiento del registro electrónico, y siempre que sea 
posible, se dispondrán las medidas para que el usuario o usuaria resulte informado de esta 
circunstancia, así como de los efectos de la suspensión, con indicación expresa, en su caso, 
de la prórroga de los plazos de inminente vencimiento. Alternativamente, podrá establecerse 
un redireccionamiento que permita utilizar un registro electrónico en sustitución de aquél en 
el que se haya producido la interrupción.

Artículo 71.  Funcionamiento.
1. Los registros electrónicos emitirán automáticamente un recibo consistente en una 

copia autenticada del escrito, documento o comunicación de que se trate, incluyendo la 
fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro.

2. Los documentos que se acompañen al correspondiente escrito o comunicación 
deberán cumplir los estándares de formato y requisitos de seguridad que se determinen en 
el marco institucional de cooperación en materia de administración electrónica. Los registros 
electrónicos generarán recibos acreditativos de la entrega de estos documentos que 
garanticen la integridad y el no repudio de los documentos aportados, así como la fecha y 
hora de presentación y el número de registro de entrada en la correspondiente sede judicial 
electrónica.
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Artículo 72.  Cómputo de plazos.
1. Los registros electrónicos se regirán, a efectos de cómputo de los plazos imputables 

tanto a los presentadores como a las oficinas judiciales, por la fecha y hora oficial de la sede 
judicial electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias 
para garantizar su integridad y figurar visibles. El inicio del cómputo de los plazos que hayan 
de cumplir los órganos judiciales, oficinas judiciales y oficinas fiscales vendrá determinado 
por la fecha y hora de presentación en el propio registro.

2. Los registros electrónicos permitirán la presentación de escritos, documentos y 
comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.

3. A los efectos que prevean las leyes procesales en cuanto al cómputo de plazos fijados 
en días hábiles o naturales, y en lo que se refiere a cumplimiento de plazos por los 
interesados, la presentación por medios electrónicos, en un día inhábil a efectos procesales 
conforme a la ley, se entenderá realizada en la primera hora hábil del primer día hábil 
siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

4. Cada sede judicial electrónica en la que esté disponible un registro electrónico 
indicará, atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce sus competencias el titular de 
aquélla, los días que se considerarán inhábiles a los efectos de los apartados anteriores.

CAPÍTULO III
Del Registro Electrónico Común de la Administración de Justicia

Artículo 73.  Registro Electrónico Común de la Administración de Justicia.
1. El Registro Electrónico Común de la Administración de Justicia posibilitará la 

presentación de escritos y comunicaciones dirigidas a la Administración de Justicia y a los 
órganos y oficinas judiciales, fiscalías y oficinas fiscales, de manera complementaria e 
interoperable con los registros existentes en las administraciones con competencia de 
Justicia.

2. El Registro Electrónico Común de la Administración de Justicia será accesible a través 
del Punto de Acceso General de la Administración de Justicia e interoperable con el Registro 
Electrónico Común de la Administración General del Estado.

3. Será gestionado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las 
Cortes. El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica establecerá las 
condiciones de funcionamiento, así como los requisitos técnicos y previsiones para la 
adhesión al mismo de los sistemas existentes en las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia, teniendo el registro electrónico común un carácter 
complementario a éstos. Los escritos y comunicaciones que reúnan los requisitos que se 
determinen en la normativa técnica o de desarrollo, presentados al Registro Electrónico 
Común de la Administración de Justicia, generarán la entrada automática, proporcionando 
un acuse de recibo electrónico con acreditación de la fecha y hora de presentación.

4. Las administraciones públicas con competencias en medios materiales y personales 
de la Administración de Justicia facilitarán la interoperabilidad de los sistemas de justicia con 
el Registro Electrónico Común de la Administración de Justicia.

5. El Registro Electrónico Común de la Administración de Justicia informará al 
ciudadano, ciudadana o el o la profesional y le redirigirá, cuando proceda, a los registros 
competentes para la recepción de aquellos documentos que dispongan de aplicaciones o 
registros específicos para su tratamiento, bien por razón de la materia, bien porque aún no 
se ha procedido la adhesión de ámbitos competenciales o jurisdiccionales al mismo.

CAPÍTULO IV
Del Registro Electrónico de Apoderamientos Judiciales

Artículo 74.  El Registro Electrónico de Apoderamientos Judiciales.
1. En el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes existirá un 

Registro Electrónico de Apoderamientos Judiciales en el que deberán inscribirse los 
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apoderamientos otorgados presencial o electrónicamente por quien ostente la condición de 
interesado o interesada en un procedimiento judicial a favor de su representante, para actuar 
en su nombre ante la Administración de Justicia. También deberán constar las demás 
circunstancias y representaciones previstas en este real decreto-ley.

2. El Registro Electrónico de Apoderamientos Judiciales permitirá comprobar 
válidamente la representación que ostentan quienes actúen ante la Administración de 
Justicia en nombre de un tercero.

3. Los asientos que se realicen en el Registro Electrónico de Apoderamientos Judiciales 
deberán contener, al menos, la siguiente información:

a) Nombre y apellidos o razón social, número de documento nacional de identidad, 
pasaporte, número de identificación de extranjería o documento de identidad de extranjero si 
se tratase de una persona extranjera, de identificación fiscal o de documento equivalente del 
poderdante, domicilio, teléfono y en su caso dirección de correo electrónico.

b) Nombre y apellidos o razón social, número de documento nacional de identidad, 
pasaporte, NIE, o documento de identidad si se tratase de una persona extranjera, de 
identificación fiscal o de documento equivalente del apoderado, domicilio, teléfono y en su 
caso dirección de correo electrónico. En el caso de ser un profesional interviniente ante la 
Administración de Justicia sometido a colegiación deberá consignarse el número de 
colegiado y el Colegio Profesional de pertenencia.

c) Fecha de inscripción.
d) Tipo de poder según las facultades que otorgue.
4. Los apoderamientos que se inscriban en el Registro Electrónico de Apoderamientos 

Judiciales deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías, según el ámbito de 
los mismos y las facultades conferidas al apoderado o apoderada:

a) Un poder genérico para que el apoderado o apoderada pueda actuar en nombre del 
poderdante en cualquier clase de procedimiento y actuación judicial.

b) Un poder para que el apoderado o apoderada pueda actuar en nombre del poderdante 
únicamente en determinadas clases de procedimientos.

c) Un poder específico para que el apoderado o apoderada pueda actuar en nombre del 
poderdante en un procedimiento concreto.

Las facultades del apoderado podrán ser de carácter general o especial según determine 
el poderdante, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil.

5. El poder en que la parte otorgue su representación por comparecencia electrónica, a 
través de una sede judicial electrónica, en el registro electrónico de apoderamientos 
judiciales, se efectuará haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en este 
real decreto-ley.

Cuando el poderdante no disponga de sistema de firma electrónica previsto en este real 
decreto-ley, podrá conferir el poder por comparecencia personal ante el letrado o letrada de 
la Administración de Justicia de cualquier oficina judicial, debiendo este, en todo caso, 
asegurar la inscripción en el Registro Electrónico de Apoderamientos Judiciales.

6. Las inscripciones de los apoderamientos en el Registro tendrán una validez 
determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, en 
cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo el poderdante podrá revocar o 
prorrogar la inscripción. Las prórrogas otorgadas por el poderdante al apoderamiento 
tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de 
inscripción o, en su caso, de la última prórroga.

7. Las solicitudes de revocación, de prórroga o de denuncia del poder podrán dirigirse a 
cualquier Registro, debiendo quedar inscrita esta circunstancia en el Registro ante el que 
tenga efectos el poder y surtiendo efectos desde la fecha en la que se produzca dicha 
inscripción.

8. El tratamiento de los datos deberá ser conforme con la normativa aplicable de 
protección de datos de carácter personal, incorporándose las medidas técnicas y 
organizativas necesarias a tal fin.
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Artículo 75.  Reconocimiento de las representaciones en el Registro Electrónico de 
Apoderamientos de la Administración General del Estado.

1. Los apoderamientos inscritos en el Registro Electrónico de Apoderamientos de la 
Administración General del Estado previsto en el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, podrán surtir efecto ante los órganos judiciales, oficinas judiciales y oficinas fiscales, 
en los casos, con los requisitos y con los límites que se determinen por el Comité técnico 
estatal de la Administración judicial electrónica.

2. En todo caso, será requisito para ello la compatibilidad e interoperabilidad de los 
sistemas informáticos de los Registros Electrónicos de Apoderamientos Judiciales y de 
Apoderamientos de la Administración General del Estado, y que el personal al servicio de la 
Administración de Justicia pueda acceder y consultar el Registro Electrónico de 
Apoderamientos de la Administración General del Estado.

Artículo 76.  Inscripción del apoderamiento por los representantes procesales.
Los representantes procesales podrán inscribir directamente el apoderamiento a su favor 

conferido en aquellos procedimientos que determine el Comité técnico estatal de la 
Administración judicial electrónica, valorando su cuantía o trascendencia. En el caso de que 
no pudiere acreditarse el otorgamiento en forma del apoderamiento así inscrito, el que se 
hubiera atribuido representación incurrirá en la responsabilidad civil, penal y disciplinaria que 
derivase de su actuación.

Artículo 77.  Acreditación de la representación procesal.
La representación procesal se acreditará mediante consulta automatizada orientada al 

dato que confirme la inscripción de esta en el Registro Electrónico de Apoderamientos 
Judiciales, cuando el sistema así lo permita. En otro caso, se acreditará mediante la 
certificación de la inscripción en el Registro Electrónico de Apoderamientos Judiciales.

En todos los casos, quien asuma la representación procesal indicará el número asignado 
a la inscripción en dicho Registro.

CAPÍTULO V
Registro de personal al servicio de la Administración de Justicia habilitado

Artículo 78.  Registro de personal al servicio de la Administración de Justicia habilitado.
Podrán ser habilitados los funcionarios y funcionarias al servicio de la Administración de 

Justicia para la realización por medios electrónicos de trámites, actuaciones o servicios 
determinados.

Tales habilitaciones se inscribirán en un Registro interoperable con los sistemas de la 
Administración de Justicia en los términos que se definan por normativa técnica del Comité 
técnico estatal de la Administración judicial electrónica.

CAPÍTULO VI
Archivos en la Administración de Justicia

Artículo 79.  Sistema de archivo de la Administración de Justicia.
Las Administraciones públicas con competencias en materias de Administración de 

Justicia dispondrán de un sistema de archivo judicial electrónico que asegurará el acceso y 
la conservación a largo plazo de los expedientes y documentos judiciales electrónicos. Este 
sistema de archivo deberá ser interoperable con todos los sistemas de gestión procesal y 
demás sistemas de Justicia la prestación del servicio público de Justicia, asegurando unas 
características y una calidad equivalente en todo el territorio, en los términos que se definan 
reglamentariamente o mediante normativa técnica del Comité técnico estatal de la 
Administración judicial electrónica, con respeto a los establecido por la normativa sobre 
protección de datos de carácter personal. Cada administración con competencias en materia 
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de medios de Justicia deberá determinar si este sistema se provee a través de servicios 
comunes, a través de las respectivas Sedes electrónicas de cada territorio, o a través de 
ambos.

Artículo 80.  Documentos en formato no electrónico.
1. Transcurrido el plazo que se determine reglamentariamente, los documentos en 

soporte no electrónico que se encuentren en los tribunales, oficinas judiciales y oficinas 
fiscales y de los que se haya obtenido una copia electrónica auténtica para su registro e 
incorporación al correspondiente expediente judicial electrónico, podrán ser devueltos a la 
parte o interesado que los aportó o, en su caso, destruidos, de conformidad con los 
requisitos que se establezcan en este real decreto-ley o en su desarrollo en vía 
reglamentaria o normativa técnica.

2. La devolución o, en su caso, la destrucción de los documentos referidos en el 
apartado anterior se realizará bajo responsabilidad del letrado o letrada de la Administración 
de Justicia, o por resolución judicial cuando la naturaleza probatoria u otros fines 
jurisdiccionales así lo aconsejen, previa audiencia de las partes o interesados en todo caso.

TÍTULO VI
Datos abiertos

Artículo 81.  Del Portal de datos de la Administración de Justicia.
1. El Portal de datos de la Administración de Justicia facilitará a los ciudadanos, 

ciudadanas y profesionales información procesada y precisa sobre la actividad y carga de 
trabajo, así como cualesquiera otros datos relevantes, de todos los órganos judiciales, 
oficinas judiciales y oficinas fiscales, proveída por los sistemas de Justicia en los términos 
que defina el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, con objeto de 
reflejar la realidad de la Administración de Justicia con el mayor rigor y detalle posibles.

2. La Comisión Nacional de Estadística Judicial determinará la información de estadística 
judicial que, a los efectos previstos en el apartado anterior, haya de publicarse en el Portal.

3. Dentro de este Portal se incluirá un apartado donde la información tendrá la 
consideración de «dato abierto».

4. Será necesaria una anonimización previa de los datos garantizando, en todo caso, el 
nivel de agregación suficiente que impida la identificación de personas físicas.

Artículo 82.  Sobre las condiciones y licencias de reutilización de datos.
1. Los datos, solicitudes y licencias de reutilización de los datos, que en cumplimiento de 

lo establecido en el artículo anterior fuesen publicados en el apartado de datos abiertos, 
estarán sujetos a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de 
transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, 
distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y 
reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos 
afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de 
programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y 
suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por 
carretera limpios y energéticamente eficientes.

2. Las administraciones con competencias en materia de Justicia promoverán la 
utilización, reutilización y compartición de los datos y la información suministrada en los 
portales con el propósito de favorecer el derecho a la información de los ciudadanos y 
ciudadanas y el deber de transparencia de los poderes públicos.

3. El tratamiento ulterior de la información no jurisdiccional de datos abiertos o de 
reutilización de la información a la que se haya accedido en el ámbito jurisdiccional, deberá 
cumplir la normativa de protección de datos vigente.
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Artículo 83.  Datos automáticamente procesables.
Las Administraciones públicas con competencias en materias de Administración de 

Justicia velarán por que los datos publicados en el Portal de datos de la Administración de 
Justicia sean automáticamente procesables siempre que esto sea posible. A tal efecto, los 
sistemas informáticos de gestión procesal de la Administración de Justicia y sus aplicaciones 
asociadas habrán de permitir la extracción automatizada de los datos necesarios para la 
elaboración de la información pública de los portales. Será, en todo caso, responsabilidad de 
cada Administración con competencias en materia de Justicia el cumplimiento del deber de 
proporcionar los datos en condiciones idóneas para su empleo en la información de los 
portales web.

Artículo 84.  Sobre la interoperabilidad de los datos abiertos.
La parte de datos abiertos del Portal de datos de la Administración de Justicia deberá 

interoperar con el Portal de datos abiertos del Estado, así como con el de la Unión Europea. 
Las distintas administraciones pueden usar el Portal de datos de la Administración de 
Justicia directamente o interoperando los posibles portales propios que tengan al efecto.

TÍTULO VII
Cooperación entre las administraciones con competencias en materia de 
Administración de Justicia. El Esquema Judicial de Interoperabilidad y 

Seguridad

CAPÍTULO I
Marco institucional de cooperación en materia de administración electrónica

Artículo 85.  El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica. Definición y 
funciones.

1. El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica es el órgano de 
cooperación en materia de Administración judicial electrónica. Estará compuesto por 
representantes del Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio de la Presidencia, 
Justicia y Relaciones con las Cortes, de la Fiscalía General del Estado y de las 
Comunidades Autónomas con competencias en materias de Administración de Justicia. Está 
copresidido por un representante del Consejo General del Poder Judicial y otro del Ministerio 
de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y tendrá los siguientes fines:

a) El impulso de la cogobernanza de la administración digital de la Justicia.
b) El impulso y coordinación del desarrollo de la transformación digital de la 

Administración de Justicia.
2. A los fines anteriores, el Comité tendrá las siguientes funciones:
a) Definir y validar la funcionalidad y seguridad de los programas y aplicaciones que se 

pretendan utilizar el ámbito de la Administración de Justicia, con carácter previo a su 
implantación.

b) Impulsar y coordinar la elaboración y ejecución de las iniciativas de actuación y planes 
conjuntos, acuerdos y convenios, en aras a lograr la transformación digital de la 
Administración de Justicia.

c) Promover la puesta en marcha de servicios interadministrativos integrados y la 
compartición de infraestructuras técnicas y de los servicios comunes, que permitan la 
racionalización de los recursos de tecnologías de la información y la comunicación a todos 
los niveles.

d) Fijar y mantener actualizado el Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad, de 
modo que permita, a través de las plataformas tecnológicas necesarias, la interoperabilidad 
total de todas las aplicaciones informáticas al servicio de la Administración de Justicia.
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e) En materia de ciberseguridad judicial, velar por la seguridad de los sistemas, 
estableciendo el marco organizativo a través del Subcomité de seguridad, la política de 
seguridad y promoviendo su desarrollo normativo, así como la definición y establecimiento 
de criterios de valoración de referencia que permitan a las Administraciones prestacionales 
determinar el nivel de seguridad de cada dimensión de los sistemas de información de 
juzgados, tribunales y fiscalías y los niveles de riesgos propuestos por las administraciones 
instrumentales, en los términos que se establezcan en la normativa relativa a protección de 
datos y de seguridad aplicable.

f) Informar los anteproyectos de ley, los proyectos de disposiciones reglamentarias y 
otras normas, que le sean sometidas por los órganos proponentes y cuyo objeto sea la 
regulación en materia de tecnologías de la información y la comunicación de aplicación en la 
Administración de Justicia.

g) Aquellas otras que legal o reglamentariamente se determinen.

Artículo 86.  Relaciones con otros órganos.
1. El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica y la Conferencia 

Sectorial de Justicia se coordinarán en el ejercicio de sus funciones, en aras de la eficiencia 
de los servicios públicos. A tal fin se arbitrarán los mecanismos de colaboración que 
correspondan.

2. Dentro del modelo de gobernanza, con el objetivo de aunar esfuerzos y coordinar la 
ejecución del proceso de transformación digital, se fijará un marco de colaboración constante 
entre la Administración General del Estado y sus organismos y entidades de Derecho 
Público vinculadas o dependientes, y el Comité técnico estatal de la Administración judicial 
electrónica.

Dicha colaboración se articulará a través del Comité de Dirección para la Digitalización 
de la Administración u órgano equivalente.

3. Asimismo, con objeto de cumplir con el mandato contenido en el artículo 461 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, se arbitrarán los mecanismos de coordinación necesarios 
entre la Comisión Nacional de Estadística Judicial y el Comité técnico estatal de la 
Administración judicial electrónica.

Artículo 87.  Consejo Consultivo para la Transformación Digital de la Administración de 
Justicia.

1. Las administraciones públicas con competencias en Justicia favorecerán que la 
iniciativa, diseño, desarrollo y producción de sistemas se lleven a cabo en colaboración con 
el sector privado y los colectivos principalmente afectados.

2. A tal fin, se constituirá un Consejo Consultivo del que formen parte:
a) Organizaciones sindicales.
b) Asociaciones profesionales de jueces y juezas, fiscales y letrados y letradas de la 

Administración de Justicia.
c) Consejos Generales de la Abogacía, la Procura y los Graduados y Graduadas 

Sociales.
d) Asociaciones y Organizaciones Empresariales, así como la asociación o asociaciones 

de empresas de electrónica, tecnologías de la información, telecomunicaciones y 
digitalización.

e) El Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.
f) El Consejo General del Notariado.
g) La Federación Española de Municipios y Provincias.
h) Secretaría General de Administración Digital.
i) Las demás organizaciones que se determinen a los fines de este artículo.
En el caso de las Administraciones con competencias transferidas en materia de justicia 

se podrán crear Consejos territoriales, cuya composición se adecuará a los representantes 
institucionales, colegiales y asociativos de cada territorio.
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CAPÍTULO II
Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad

Sección 1.ª Interoperabilidad judicial

Artículo 88.  Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad.
1. El Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad estará constituido por el 

conjunto de instrucciones técnicas de interoperabilidad y seguridad aprobadas por el Comité 
técnico estatal de la Administración judicial electrónica y que permitan el cumplimiento del 
Esquema Nacional de Interoperabilidad y del Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito 
de la Administración Electrónica, recogiendo las particularidades de la Administración de 
Justicia que requieran una concreta regulación.

2. Los indicados esquemas nacionales y sus instrucciones técnicas de desarrollo serán 
de obligado cumplimiento, sin perjuicio de las adaptaciones indicadas en el apartado 
anterior.

3. Asimismo, forma parte del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad el 
conjunto de instrucciones técnicas que dicte el Comité técnico estatal de la Administración 
judicial electrónica en el ejercicio de sus competencias de conformidad con la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, y el presente real decreto-ley.

4. Las instrucciones técnicas indicadas en los apartados anteriores se denominarán 
guías técnicas de interoperabilidad y seguridad.

5. El Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad, previo análisis de los riesgos 
incorporará las medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar y poder acreditar 
que el tratamiento de los datos de carácter personal es conforme con la normativa de 
protección de datos personales que serán revisadas y actualizadas cuando sea necesario.

Artículo 89.  Interoperabilidad de los sistemas de información.
Los sistemas de información y comunicación que se utilicen en la Administración de 

Justicia deberán ser interoperables entre sí para facilitar su comunicación e integración, en 
los términos que determine el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica.

A fin de asegurar la interoperabilidad a la que se refiere el apartado anterior, 
corresponderá al Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica identificar y 
definir los metadatos mínimos obligatorios que deben contener los documentos judiciales y 
los metadatos complementarios. Los sistemas de Justicia asegurarán en todo caso la 
incorporación, entrada y tratamiento, como mínimo, de los metadatos mínimos obligatorios, 
tanto en los intercambios entre sistemas de la Administración correspondiente, como en los 
intercambios con otras administraciones públicas con competencias en medios materiales y 
personales de la Administración de Justicia, y con otras administraciones públicas.

En el ámbito del presente real decreto-ley, será de obligado cumplimiento el Esquema 
Nacional de Interoperabilidad, así como la normativa europea de interoperabilidad aplicable. 
Para adecuar su cumplimiento, y en caso de requerir una regulación específica de acuerdo 
con las particularidades propias de la Administración de Justicia, el Comité técnico estatal de 
la Administración judicial electrónica desarrollará normas técnicas de interoperabilidad que 
serán de obligado cumplimiento, a través de guías técnicas de interoperabilidad y seguridad 
de dicho Comité.

Artículo 90.  Consejos Generales y profesiones colegiadas.
Las aplicaciones y servicios electrónicos que los Consejos Generales de la Abogacía, de 

la Procura y de Graduados y Graduadas Sociales pongan a disposición de los y las 
profesionales deberán interoperar con los sistemas de gestión procesal, si fuera necesario a 
través de los servicios comunes a todas las administraciones competentes previstos en este 
real decreto-ley.

Reglamentariamente, previo informe del Comité técnico estatal de la Administración 
judicial electrónica, oídos los Consejos Generales, se establecerán para todo el ámbito 
estatal las condiciones y funcionalidades obligatorias de la interoperabilidad.
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Artículo 91.  Notarías y Registros de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles y 
cualesquiera otros Registros Públicos con los que se relaciona la Administración de Justicia 
y el resto de administraciones públicas y sus organismos públicos y entidades de derecho 
público vinculadas y dependientes.

Los registros electrónicos a disposición de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y 
de Bienes Muebles, y cualesquiera otros Registros Públicos con los que se relaciona la 
Administración de Justicia, así como el protocolo electrónico de las Notarías, garantizarán la 
accesibilidad y consulta, para fines jurisdiccionales, desde los órganos judiciales, oficinas 
judiciales y oficinas fiscales, y la interoperabilidad con los sistemas de gestión procesal, si 
fuera necesario a través de los servicios comunes a todas las administraciones competentes 
previstos en este real decreto-ley, posibilitando la automatización de interacciones habituales 
entre el órgano judicial y el Registro o el órgano judicial y la Notaría, que no exijan el 
ejercicio de la función calificadora ni de la fe pública.

La interconexión se hará por un protocolo electrónico de accesibilidad y consulta, que 
será único para toda la Administración de Justicia, bajo acuerdo del Comité técnico estatal 
de la Administración judicial electrónica.

Del mismo modo, los registros electrónicos a los que se refiere este precepto, 
garantizarán la interoperabilidad con los sistemas utilizados por el resto de administraciones 
públicas, y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas y 
dependientes conforme a la normativa que sea de aplicación en cada caso.

Artículo 92.  Cooperación jurídica internacional y comunicaciones electrónicas 
transfronterizas.

1. Las comunicaciones entre los órganos judiciales unipersonales y colegiados, así como 
Fiscalía y las oficinas judiciales y fiscales, y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y 
Relaciones con las Cortes, relativas a actos de cooperación jurídica internacional se 
realizarán por medios electrónicos que aseguren el cumplimiento de los requisitos técnicos 
establecidos en el presente real decreto-ley y los requisitos procesales y de contenido 
establecidos en el marco normativo vigente. Se exceptúan los casos en los que el Estado de 
destino no admita las comunicaciones electrónicas.

2. A tal fin, las administraciones públicas con competencias en medios materiales y 
personales de la Administración de Justicia implantarán soluciones que permitan la 
comunicación electrónica de datos y documentos entre los juzgados y tribunales, así como 
las oficinas judiciales y oficinas fiscales, y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y 
Relaciones con las Cortes, en los términos previstos en el apartado anterior. Estas 
soluciones serán interoperables con los sistemas de gestión procesal y posibilitarán la 
entrada, incorporación y tratamiento de la información en forma de metadatos, conforme a 
esquemas comunes, y en modelos de datos.

3. Los sistemas informáticos de gestión procesal de la Administración de Justicia 
permitirán la extracción automatizada de los datos relativos al sistema judicial cuando por el 
derecho de la Unión Europea o tratado internacional en vigor el Estado esté obligado a 
comunicarlos a organismos internacionales. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y 
Relaciones con las Cortes centralizará la información a los fines de su remisión al organismo 
correspondiente.

Sección 2.ª Ciberseguridad judicial

Artículo 93.  Política de seguridad de la información de la Administración Judicial 
Electrónica.

1. Corresponde al Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica la 
elaboración y actualización de la política de seguridad de la información de la Administración 
de Justicia, en sus aspectos organizativos, técnicos, físicos y de cumplimiento de la 
normativa.

2. Esta política de seguridad de la información será de aplicación a todos los sistemas de 
información y comunicaciones que prestan servicios a la Administración de Justicia, de 
manera única, y será aprobada por el Comité técnico estatal de la Administración judicial 
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electrónica y publicada en el Punto de Acceso General de la Administración de Justicia y en 
las sedes judiciales electrónicas.

3. Sin perjuicio de la declaración de conformidad y la certificación con el Esquema 
Nacional de Seguridad, los sistemas de información de la Administración de Justicia deberán 
acreditar su conformidad con el Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad, de 
acuerdo con los términos que se establezcan en el Comité técnico estatal de la 
Administración judicial electrónica.

4. Las entidades del sector privado que provean de soluciones o presten servicios a las 
administraciones, a sus organismos y a las instituciones sometidas al presente real decreto-
ley, deberán estar a lo dispuesto en esta política de seguridad, así como al cumplimiento con 
los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad, las guías de interoperabilidad y 
seguridad, y las instrucciones técnicas de seguridad del Comité técnico estatal de la 
Administración judicial electrónica que sean aplicables.

Artículo 94.  Mejora continua del proceso de seguridad.
1. El proceso integral de seguridad implantado deberá ser actualizado y mejorado de 

forma continua. Para ello, se aplicarán los criterios y métodos reconocidos en la práctica y 
estándares nacionales e internacionales relativos a gestión de las tecnologías de la 
información.

2. El Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad se deberá mantener actualizado 
de manera permanente. Se desarrollará y perfeccionará a lo largo del tiempo en paralelo al 
progreso de los servicios de administración electrónica, de la evolución tecnológica y a 
medida que vayan consolidándose las infraestructuras que lo apoyan. Para ello, se 
desarrollarán las correspondientes guías y normas técnicas de aplicación.

3. Corresponde al Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica aprobar 
las bases para la actualización del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad.

Artículo 95.  Subcomité de Seguridad.
1. El Subcomité de Seguridad es el órgano especializado y permanente para la 

ciberseguridad judicial del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica.
2. El Subcomité de Seguridad estará integrado por aquellas personas con 

responsabilidad en materia de seguridad de cada una de las administraciones e instituciones 
integrantes del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, así como por 
las personas que designe el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del 
Estado. Se arbitrarán los mecanismos de colaboración necesarios entre el Subcomité de 
Seguridad y el Centro Criptológico Nacional.

3. Por vía reglamentaria se establecerán las funciones del Subcomité de Seguridad, que 
tendrán por objeto principal el establecimiento de un marco común de cooperación que 
permita la adopción de decisiones comunes y coordinadas en materia de ciberseguridad 
judicial.

4. El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica se apoyará en el 
Subcomité de Seguridad para la elaboración de las instrucciones técnicas y guías de 
interoperabilidad y seguridad necesarias, en cumplimiento del Esquema Nacional de 
Seguridad, así como de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal.

Artículo 96.  Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración de Justicia.
El Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración de Justicia reforzará 

las capacidades de vigilancia, prevención, protección, detección, respuesta ante incidentes 
de ciberseguridad, asesoramiento y apoyo a la gestión de la ciberseguridad de un modo 
centralizado, que permita una mejor eficacia y eficiencia.

Para conseguirlo, el Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración de 
Justicia prestará un conjunto de servicios horizontales de ciberseguridad a las 
administraciones públicas prestatarias del servicio público de Justicia.

La gestión de estos servicios incluirá, fundamentalmente, la implantación de la 
infraestructura técnica y herramientas, los procedimientos, la operación y otras cuestiones 
asociadas. En el caso de las Administraciones con competencias en ciberseguridad y 
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servicios horizontales para los sistemas de la Administración de Justicia, y dentro de la 
actividad del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, se crearán 
grupos de trabajo en los que se concretarán los datos a intercambiar y los medios de 
colaboración que se consideren necesarios.

El Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración de Justicia articulará 
la respuesta a los incidentes de seguridad, y actuará sin perjuicio de las capacidades de 
respuesta a incidentes de seguridad que pueda tener cada Administración con competencias 
en materia de Justicia e instituciones judiciales sometidas al presente real decreto-ley, y de 
la función de coordinación a nivel nacional e internacional del Equipo de Respuesta para 
Emergencias Informáticas del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT).

CAPÍTULO III
Reutilización de aplicaciones y transferencia de tecnologías. Directorio general 

de información tecnológica judicial

Artículo 97.  Reutilización de sistemas, infraestructuras y aplicaciones de propiedad de las 
administraciones con competencias en materia de Justicia.

1. Las administraciones titulares de los derechos de propiedad intelectual de 
aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o cuyo desarrollo haya sido objeto de 
contratación, las pondrán a disposición de cualquier institución judicial o cualquier 
Administración Pública sin contraprestación y sin necesidad de convenio.

2. Las aplicaciones a las que se refiere el apartado anterior podrán ser declaradas como 
de fuentes abiertas, cuando de ello se derive una mayor transparencia en el funcionamiento 
de la Administración de Justicia. Se publicarán, en tal caso, como licencia pública de la 
Unión Europea, sin perjuicio de otras licencias que aseguren que los programas, datos o 
información que se comparten:

a) Pueden ejecutarse para cualquier propósito.
b) Permiten conocer su código fuente.
c) Pueden modificarse o mejorarse.
d) Pueden redistribuirse a otros usuarios con o sin cambios, siempre que la obra 

derivada mantenga estas mismas cuatro garantías.
3. Las administraciones públicas con competencias en Justicia, con carácter previo a la 

adquisición, desarrollo o al mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de una 
aplicación, tanto si se realiza con medios propios o por la contratación de los servicios 
correspondientes, deberán consultar en el directorio general de aplicaciones del Ministerio 
de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y en su caso, deberán consultar en 
el directorio general de aplicaciones, dependiente de la Administración General del Estado, 
si existen soluciones disponibles para su reutilización, que puedan satisfacer total o 
parcialmente las necesidades, mejoras o actualizaciones que se pretenden cubrir, y siempre 
que los requisitos tecnológicos de interoperabilidad y seguridad así lo permitan.

En el caso de existir una solución disponible para su reutilización total o parcial, las 
administraciones públicas con competencias en medios materiales y personales de la 
Administración de Justicia podrán reutilizarla previa formalización de convenio de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.

Artículo 98.  Transferencia de tecnología entre administraciones. Directorio general de 
información tecnológica judicial.

1. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes mantendrá un 
directorio general de aplicaciones judiciales para su reutilización e impulsará el 
mantenimiento del mismo, en colaboración con el resto de administraciones públicas con 
competencias en materia de Justicia. Se promoverá el desarrollo de guías técnicas, formatos 
y estándares comunes de especial interés para el desarrollo de la Administración judicial 
electrónica en el marco institucional de cooperación en materia de administración 
electrónica.
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2. Las distintas administraciones mantendrán directorios actualizados de aplicaciones 
para su libre reutilización, especialmente en aquellos campos de especial interés para el 
desarrollo de la administración electrónica y de conformidad con lo que al respecto se 
establezca en el marco institucional de cooperación en materia de administración 
electrónica.

3. Las administraciones con competencias en materia de Justicia deberán tener en 
cuenta las soluciones disponibles para la libre reutilización que puedan satisfacer total o 
parcialmente las necesidades de los nuevos sistemas y servicios o la mejora y actualización 
de los ya implantados. En concreto, podrán adherirse voluntariamente y a través de medios 
electrónicos a las plataformas, aplicaciones y registros establecidos.

CAPÍTULO IV
Protección de datos de carácter personal

Artículo 99.  Protección de datos en el uso de los medios tecnológicos e informáticos.
Los sistemas que se utilicen en la Administración de Justicia y que traten datos 

personales que vayan a ser incorporados a un proceso judicial o expediente fiscal para fines 
jurisdiccionales se ajustarán a la normativa prevista en los artículos 236 bis a 236 decies de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio; en el artículo 2, párrafos 4 y 5, de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, y en el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo.

Artículo 100.  Protección de datos en los documentos judiciales electrónicos.
Las oficinas judiciales y fiscales dispondrán de los medios tecnológicos adecuados para 

la realización automatizada de la anonimización, seudonimización y disociación de los datos 
de carácter personal.

Con la finalidad de posibilitar lo dispuesto en el párrafo anterior, las resoluciones 
procesales y judiciales deberán adecuarse a un formato normalizado acordado en el seno 
del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica.

[ . . . ]
Disposición adicional primera.  Interoperabilidad entre las aplicaciones de la 
Administración de Justicia.

En el plazo de cinco años desde la entrada en vigor del libro primero del presente real 
decreto-ley, las administraciones públicas con competencias en medios materiales y 
personales de la Administración de Justicia garantizarán la interoperabilidad entre los 
sistemas al servicio de la Administración de Justicia, de acuerdo con lo previsto en el 
presente real decreto-ley, en sus desarrollos reglamentarios y en las especificaciones 
establecidas por el Comité Técnico Estatal de Administración Judicial Electrónica en el 
marco institucional de cooperación en materia de administración electrónica.

Disposición adicional segunda.  Accesibilidad a los servicios electrónicos en el ámbito de 
la Administración de Justicia.

Las administraciones con competencias en materia de Justicia garantizarán que todos 
los ciudadanos y ciudadanas, con especial atención a las personas mayores o personas con 
algún tipo de discapacidad, que se relacionan con la Administración de Justicia, puedan 
acceder a los servicios electrónicos en igualdad de condiciones con independencia de sus 
circunstancias personales, medios o conocimientos.

A tal fin, se ajustarán en lo que sea de aplicación al Real Decreto 1112/2018, de 7 de 
septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del 
sector público y demás regulación estatal y autonómica en materia de igualdad y no 
discriminación.
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Disposición adicional tercera.  Dotación de medios e instrumentos electrónicos a la 
Administración de Justicia.

Las administraciones públicas competentes en materia de Justicia dotarán a todos los 
órganos judiciales, oficinas judiciales y oficinas fiscales de los medios e instrumentos 
electrónicos necesarios y suficientes para poder desarrollar su función eficientemente. 
Asimismo, formarán a sus integrantes en el uso y utilización de dichos medios e 
instrumentos.

Disposición adicional cuarta.  Aplicación en el ámbito de la jurisdicción militar del libro 
primero del real decreto-ley.

Las disposiciones contenidas en el libro primero del presente real decreto-ley serán de 
aplicación en el ámbito de la jurisdicción militar sin perjuicio de las especialidades propias de 
sus normas reguladoras.

Disposición adicional quinta.  Declaración de requerimientos tecnológicos de las reformas 
en las leyes procesales.

Todo anteproyecto de ley de reformas de leyes procesales deberá ir acompañado, 
cuando proceda, de una declaración de requerimientos tecnológicos para su correcta 
implantación y aplicación.

Disposición adicional sexta.  Instrumentos de desarrollo normativo aprobados por el 
Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica.

Las guías de interoperabilidad y seguridad de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones que sean aprobadas en el seno del Comité técnico estatal de la 
Administración judicial electrónica serán obligatorias para cada una de las instituciones y 
administraciones con competencias en materia de Justicia a través de sus instrumentos 
normativos, de conformidad con sus competencias.

Disposición adicional séptima.  Sistemas de identificación y firma no criptográficos 
admitidos con anterioridad en el ámbito de la Administración de Justicia.

1. Seguirán siendo válidos aquellos sistemas de identificación y sistemas de firma no 
criptográficos que hayan sido admitidos por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y 
Relaciones con las Cortes y por las Comunidades Autónomas con competencias 
transferidas, y establecidos de acuerdo con la legislación básica estatal, la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, o conforme a la misma. Asimismo, seguirán siendo válidos aquellos sistemas 
establecidos de conformidad con el artículo 14.2 c) de la Ley 18/2011, de 5 de julio, 
reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la 
Administración de Justicia, siempre que hayan sido regulados y publicados en los 
respectivos boletines o diarios oficiales.

2. Será de aplicación lo establecido en la disposición adicional sexta de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.

Disposición adicional octava.  Soluciones tecnológicas para garantizar la efectividad de los 
servicios y sistemas previstos en el libro primero del presente real decreto-ley.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, las demás 
administraciones públicas con competencias transferidas de medios materiales y personales 
de la Administración de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la fiscalía General 
del Estado, los Consejos de los Colegios profesionales, y cualesquiera otras 
administraciones o Instituciones adoptarán todas las medidas necesarias a fin de garantizar 
la puesta en marcha, para que sean efectivos los servicios y sistemas previstos en el libro 
primero del presente real decreto-ley.
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Disposición adicional novena.  Personal de los Cuerpos Generales y Especiales de la 
Administración de Justicia.

En atención a la imprescindible implicación de los profesionales de los Cuerpos 
Generales y Especiales de la Administración de Justicia en el proceso de transformación 
comprometido en el Plan Estratégico «Justicia 2030» y en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, y con el objetivo de lograr una mejora de la eficiencia 
organizativa, procesal y digital en aras de una administración más ágil, eficiente, adaptada a 
la ciudanía, sostenible y transparente, y puesto que este proceso de transformación tiene 
una especial incidencia en la adaptación de las funciones que realizan estos profesionales, 
por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se llevarán a cabo 
las actuaciones precisas para reconocer e identificar esta incidencia.

[ . . . ]
Disposición transitoria primera.  Coexistencia de procedimientos judiciales tramitados en 
soporte papel y en formato electrónico.

1. Durante el tiempo en que coexistan procedimientos tramitados en soporte papel con 
procedimientos tramitados exclusivamente en formato electrónico, los servicios electrónicos 
de información del estado de la tramitación a que se refiere el libro primero del presente real 
decreto-ley incluirán respecto a los primeros, al menos, la fase en la que se encuentra el 
procedimiento y el órgano o unidad responsable de su tramitación.

2. Los registros electrónicos existentes a la entrada en vigor del libro primero del 
presente real decreto-ley serán considerados registros judiciales electrónicos y se regularán 
por lo dispuesto en ella.

Disposición transitoria segunda.  Régimen transitorio aplicable a los procedimientos 
judiciales.

Las previsiones recogidas por el libro primero del presente real decreto-ley serán 
aplicables exclusivamente a los procedimientos judiciales incoados con posterioridad a su 
entrada en vigor, salvo que en este se disponga otra cosa.

Disposición transitoria tercera.  Expediente electrónico con valor de copia simple.
Si el estado de la técnica no hiciera posible remitir el expediente administrativo 

electrónico con los requisitos establecidos en este real decreto-ley y en la normativa técnica 
de aplicación, y, en todo caso, hasta el plazo máximo de los cinco años siguientes a la 
entrada en vigor del libro primero del presente real decreto-ley, será admisible la remisión del 
expediente en otro formato digital que posibilite su descarga y reutilización por el tribunal, 
oficina judicial u oficina fiscal. El expediente así remitido tendrá valor de copia simple.

[ . . . ]

Información relacionada

• El Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, ha sido convalidado por Acuerdo del 
Congreso de los Diputados, publicado por Resolución de 10 de enero de 2024. Ref. BOE-
A-2024-665
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§ 28

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 7, de 8 de enero de 2000

Última modificación: 28 de febrero de 2025
Referencia: BOE-A-2000-323

[ . . . ]
LIBRO I

De las disposiciones generales relativas a los juicios civiles

[ . . . ]
TÍTULO IV

De la abstención y la recusación

[ . . . ]
CAPÍTULO II

De la abstención de Jueces, Magistrados, Letrados de la Administración de 
Justicia, Fiscales y del personal al servicio de los tribunales civiles

[ . . . ]
Artículo 105.  Abstención de los peritos.

1. El perito designado por el Juez, Sección o Sala que conozca del asunto o, en su caso, 
por el Letrado de la Administración de Justicia, deberá abstenerse si concurre alguna de las 
causas legalmente previstas. La abstención podrá ser oral o escrita, siempre que esté 
debidamente justificada.

2. Si la causa de abstención existe al tiempo de ser designado, el perito no aceptará el 
cargo, y será sustituido en el acto por el perito suplente, cuando éste hubiere sido 
designado. Si el perito suplente también se negare a aceptar el cargo, por concurrir en él la 
misma u otra causa de abstención, se aplicará lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 342 
de esta ley. Si la causa es conocida o se produce después de la aceptación del cargo de 
perito, la abstención se decidirá, previa audiencia de las partes, por quien haya realizado la 
designación. Contra la resolución que se dicte no se dará recurso alguno.

[ . . . ]
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CAPÍTULO VI
De la recusación de los peritos

Artículo 124.  Ámbito de la recusación de los peritos.
1. Sólo los peritos designados por el tribunal mediante sorteo podrán ser recusados, en 

los términos previstos en este capítulo. Esta disposición es aplicable tanto a los peritos 
titulares como a los suplentes.

2. Los peritos autores de dictámenes presentados por las partes sólo podrán ser objeto 
de tacha por las causas y en la forma prevista en los artículos 343 y 344 de esta Ley, pero 
no recusados por las partes.

3. Además de las causas de recusación previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
son causas de recusación de los peritos:

1.ª Haber dado anteriormente sobre el mismo asunto dictamen contrario a la parte 
recusante, ya sea dentro o fuera del proceso.

2.ª Haber prestado servicios como tal perito al litigante contrario o ser dependiente o 
socio del mismo.

3.ª Tener participación en sociedad, establecimiento o empresa que sea parte del 
proceso.

Artículo 125.  Forma de proponer la recusación de los peritos.
1. La recusación se hará en escrito firmado por el abogado y el procurador de la parte, si 

intervinieran en la causa, y dirigido al titular del Juzgado o al Magistrado ponente, si se 
tratase de tribunal colegiado. En dicho escrito se expresará concretamente la causa de la 
recusación y los medios de probarla, y se acompañarán copias para el recusado y para las 
demás partes del proceso.

2. Si la causa de la recusación fuera anterior a la designación del perito, el escrito deberá 
presentarse dentro de los dos días siguientes al de la notificación del nombramiento.

Si la causa fuere posterior a la designación, pero anterior a la emisión del dictamen, el 
escrito de recusación podrá presentarse antes del día señalado para el juicio o vista o al 
comienzo de los mismos.

3. Después del juicio o vista no podrá recusarse al perito, sin perjuicio de que aquellas 
causas de recusación existentes al tiempo de emitir el dictamen pero conocidas después de 
aquélla podrán ser puestas de manifiesto al tribunal antes de que dicte sentencia y, si esto 
no fuese posible, al tribunal competente para la segunda instancia.

Artículo 126.  Admisión del escrito de recusación.
Propuesta en tiempo y forma la recusación, se dará traslado de copia del escrito al perito 

recusado y a las partes. El recusado deberá manifestar ante el Letrado de la Administración 
de Justicia si es o no cierta la causa en que la recusación se funda. Si la reconoce como 
cierta y el Secretario considera fundado el reconocimiento le tendrá por recusado sin más 
trámites y será reemplazado, en su caso, por el suplente. Si el recusado fuera el suplente, y 
reconociere la certeza de la causa, se estará a lo dispuesto en el artículo 342 de esta ley.

Artículo 127.  Sustanciación y decisión del incidente de recusación.
1. Cuando el perito niegue la certeza de la causa de recusación o no se aceptare el 

reconocimiento realizado por el perito de la concurrencia de dicha causa, el Letrado de la 
Administración de Justicia ordenará a las partes que comparezcan a presencia del Tribunal 
el día y hora que señale, con las pruebas de que intenten valerse y asistidas de sus 
abogados y procuradores, si su intervención fuera preceptiva en el proceso.

2. Si no compareciere el recusante, el Letrado de la Administración de Justicia le tendrá 
por desistido de la recusación.

3. Si compareciere el recusante e insistiere en la recusación, el tribunal admitirá las 
pruebas pertinentes y útiles y, acto seguido, resolverá mediante auto lo que estime 
procedente.
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En caso de estimar la recusación, el perito recusado será sustituido por el suplente. Si, 
por ser el suplente el recusado, no hubiere más peritos, se procederá conforme a lo 
dispuesto en el artículo 342 de la presente Ley.

4. Contra la resolución que resuelva sobre la recusación del perito no cabrá recurso 
alguno, sin perjuicio del derecho de las partes a plantear la cuestión en la instancia superior.

Artículo 128.  Costas.
El régimen de condena en costas aplicable a la recusación de los peritos será el mismo 

previsto para el incidente de recusación de Jueces y Magistrados.

TÍTULO V
De las actuaciones judiciales

[ . . . ]
CAPÍTULO V

De los actos de comunicación judicial

[ . . . ]
Artículo 159.  Comunicaciones con testigos, peritos y otras personas que no sean parte en 
el juicio.

1. Las comunicaciones que deban hacerse a testigos, peritos y otras personas que, sin 
ser parte en el juicio, deban intervenir en él, se remitirán a sus destinatarios con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1 del artículo 160. La remisión se hará al domicilio que designe la 
parte interesada, pudiendo realizarse, en su caso, las averiguaciones a que se refiere el 
artículo 156. Estas comunicaciones serán diligenciadas por el procurador de la parte que las 
haya propuesto, si así lo hubiera solicitado.

2. Cuando conste en autos el fracaso de la comunicación mediante remisión o las 
circunstancias del caso lo aconsejen, atendidos el objeto de la comunicación y la naturaleza 
de las actuaciones que de ella dependan, el Letrado de la Administración de Justicia 
ordenará que se proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 161.

3. Las personas a que se refiere este artículo deberán comunicar a la Oficina judicial 
cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación del proceso. En la 
primera comparecencia que efectúen se les informará de esta obligación.

[ . . . ]
LIBRO II

De los procesos declarativos

TÍTULO I
De las disposiciones comunes a los procesos declarativos

[ . . . ]
CAPÍTULO VI

De los medios de prueba y las presunciones

[ . . . ]
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Sección 5.ª Del dictamen de peritos

Artículo 335.  Objeto y finalidad del dictamen de peritos. Juramento o promesa de actuar 
con objetividad.

1. Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos 
para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, 
las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos 
correspondientes o solicitar, en los casos previstos en esta ley, que se emita dictamen por 
perito designado por el tribunal.

2. Al emitir el dictamen, todo perito deberá manifestar, bajo juramento o promesa de 
decir verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor objetividad posible, 
tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de 
causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que 
podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

3. Salvo acuerdo en contrario de las partes, no se podrá solicitar dictamen a un perito 
que hubiera intervenido en una mediación o arbitraje relacionados con el mismo asunto.

Artículo 336.  Aportación con la demanda y la contestación de dictámenes elaborados por 
peritos designados por las partes.

1. Los dictámenes de que los litigantes dispongan, elaborados por peritos por ellos 
designados, y que estimen necesarios o convenientes para la defensa de sus derechos, 
habrán de aportarlos con la demanda o con la contestación, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 337.

2. Los dictámenes se formularán por escrito, acompañados, en su caso, de los demás 
documentos, instrumentos o materiales adecuados para exponer el parecer del perito sobre 
lo que haya sido objeto de la pericia. Si no fuese posible o conveniente aportar estos 
materiales e instrumentos, el escrito de dictamen contendrá sobre ellos las indicaciones 
suficientes. Podrán, asimismo, acompañarse al dictamen los documentos que se estimen 
adecuados para su más acertada valoración.

3. Se entenderá que al demandante le es posible aportar con la demanda dictámenes 
escritos elaborados por perito por él designado, si no justifica cumplidamente que la defensa 
de su derecho no ha permitido demorar la interposición de aquélla hasta la obtención del 
dictamen.

4. El demandado que no pueda aportar dictámenes escritos con la contestación a la 
demanda deberá justificar la imposibilidad de pedirlos y obtenerlos dentro del plazo para 
contestar.

5. A instancia de parte, el juzgado o tribunal podrá acordar que se permita al demandado 
examinar por medio de abogado o perito las cosas y los lugares cuyo estado y 
circunstancias sean relevantes para su defensa o para la preparación de los informes 
periciales que pretenda presentar. Asimismo, cuando se trate de reclamaciones por daños 
personales, podrá instar al actor para que permita su examen por un facultativo, a fin de 
preparar un informe pericial.

Artículo 337.  Anuncio de dictámenes cuando no se puedan aportar con la demanda o con 
la contestación. Aportación posterior.

1. Si no les fuese posible a las partes aportar dictámenes elaborados por peritos por 
ellas designados, junto con la demanda o contestación, expresarán en una u otra los 
dictámenes de que, en su caso, pretendan valerse, que habrán de aportar, para su traslado a 
la parte contraria, en cuanto dispongan de ellos, y en todo caso cinco días antes de iniciarse 
la audiencia previa al juicio ordinario o en treinta días desde la presentación de la demanda o 
de la contestación en el juicio verbal. Este plazo puede ser prorrogado por el tribunal cuando 
la naturaleza de la prueba pericial así lo exija y exista una causa justificada.

2. Aportados los dictámenes conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, las partes 
habrán de manifestar si desean que los peritos autores de los dictámenes comparezcan en 
el juicio regulado en los artículos 431 y siguientes de esta Ley o, en su caso, en la vista del 
juicio verbal, expresando si deberán exponer o explicar el dictamen o responder a preguntas, 
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objeciones o propuestas de rectificación o intervenir de cualquier otra forma útil para 
entender y valorar el dictamen en relación con lo que sea objeto del pleito.

Artículo 338.  Aportación de dictámenes en función de actuaciones procesales posteriores a 
la demanda. Solicitud de intervención de los peritos en el juicio o vista.

1. Lo dispuesto en el artículo anterior no será de aplicación a los dictámenes cuya 
necesidad o utilidad se ponga de manifiesto a causa de alegaciones del demandado en la 
contestación a la demanda o de las alegaciones o pretensiones complementarias admitidas 
en la audiencia, a tenor del artículo 426 de esta Ley.

2. Los dictámenes cuya necesidad o utilidad venga suscitada por la contestación a la 
demanda o por lo alegado y pretendido en la audiencia previa al juicio se aportarán por las 
partes, para su traslado a las contrarias, con al menos cinco días de antelación a la 
celebración del juicio o de la vista, manifestando las partes al tribunal si consideran 
necesario que concurran a dicho juicio o vista los peritos autores de los dictámenes, con 
expresión de lo que se señala en el apartado 2 del artículo 337.

El tribunal podrá acordar también en este caso la presencia de los peritos en el juicio o 
vista en los términos señalados en el apartado 2 del artículo anterior.

 

Artículo 339.  Solicitud de designación de peritos por el tribunal y resolución judicial sobre 
dicha solicitud. Designación de peritos por el tribunal, sin instancia de parte.

1. Si cualquiera de las partes fuese titular del derecho de asistencia jurídica gratuita, no 
tendrá que aportar con la demanda o la contestación el dictamen pericial, sino simplemente 
anunciarlo, a los efectos de que se proceda a la designación judicial de perito, conforme a lo 
que se establece en la Ley de asistencia jurídica gratuita.

2. El demandante o el demandado, aunque no se hallen en el caso del apartado anterior, 
también podrán solicitar en sus respectivos escritos iniciales que se proceda a la 
designación judicial de perito, si entienden conveniente o necesario para sus intereses la 
emisión de informe pericial. En tal caso, el tribunal procederá a la designación. Dicho 
dictamen será a costa de quien lo haya pedido, sin perjuicio de lo que pudiere acordarse en 
materia de costas.

Salvo que se refiera a alegaciones o pretensiones no contenidas en la demanda, no se 
podrá solicitar, con posterioridad a la demanda o a la contestación, informe pericial 
elaborado por perito designado judicialmente.

La designación judicial de perito deberá realizarse en el plazo de cinco días desde la 
presentación de la contestación a la demanda, con independencia de quién haya solicitado 
dicha designación. Cuando ambas partes la hubiesen pedido inicialmente, el tribunal podrá 
designar, si aquéllas se muestran conformes, un único perito que emita el informe solicitado. 
En tal caso, el abono de los honorarios del perito corresponderá realizarlo a ambos litigantes 
por partes iguales, sin perjuicio de lo que pudiere acordarse en materia de costas.

3. En el juicio ordinario, si, a consecuencia de las alegaciones o pretensiones 
complementarias permitidas en la audiencia, las partes solicitasen, conforme previene el 
apartado 4 del artículo 427, la designación por el tribunal de un perito que dictamine, lo 
acordará éste así, siempre que considere pertinente y útil el dictamen.

Lo mismo podrá hacer el tribunal cuando se trate de juicio verbal y las partes solicitasen 
en la vista designación de perito, en cuyo caso se interrumpirá aquélla hasta que se realice 
el dictamen.

4. En los casos señalados en los dos apartados anteriores, si las partes que solicitasen 
la designación de un perito por el tribunal estuviesen además de acuerdo en que el dictamen 
sea emitido por una determinada persona o entidad, así lo acordará el tribunal. Si no hubiese 
acuerdo de las partes, el perito será designado por el procedimiento establecido en el 
artículo 341.

5. El tribunal podrá, de oficio, designar perito cuando la pericia sea pertinente en 
procesos sobre declaración o impugnación de la filiación, paternidad y maternidad, sobre la 
capacidad de las personas o en procesos matrimoniales.
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6. El tribunal no designará más que un perito titular por cada cuestión o conjunto de 
cuestiones que hayan de ser objeto de pericia y que no requieran, por la diversidad de su 
materia, el parecer de expertos distintos.

Artículo 340.  Condiciones de los peritos.
1. Los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del 

dictamen y a la naturaleza de este y ser acreditados expertos en la materia. Si se tratare de 
materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser 
nombrados entre personas entendidas en aquellas materias.

2. Podrá asimismo solicitarse dictamen de Academias e instituciones culturales y 
científicas que se ocupen del estudio de las materias correspondientes al objeto de la 
pericia. También podrán emitir dictamen sobre cuestiones específicas las personas jurídicas 
legalmente habilitadas para ello.

3. En los casos del apartado anterior, la institución a la que se encargue el dictamen 
expresará a la mayor brevedad qué persona o personas se encargarán directamente de 
prepararlo, a las que se exigirá el juramento o promesa previsto en el apartado segundo del 
artículo 335.

Artículo 341.  Procedimiento para la designación judicial de perito.
1. En el mes de enero de cada año se interesará de los distintos Colegios profesionales 

o, en su defecto, de entidades análogas, así como de las Academias e instituciones 
culturales y científicas a que se refiere el apartado segundo del artículo anterior el envío de 
una lista de colegiados o asociados dispuestos a actuar como peritos. La primera 
designación de cada lista se efectuará por sorteo realizado en presencia del Letrado de la 
Administración de Justicia, y a partir de ella se efectuarán las siguientes designaciones por 
orden correlativo.

2. Cuando haya de designarse perito a persona sin título oficial, práctica o entendida en 
la materia, previa citación de las partes, se realizará la designación por el procedimiento 
establecido en el apartado anterior, usándose para ello una lista de personas que cada año 
se solicitará de sindicatos, asociaciones y entidades apropiadas, y que deberá estar 
integrada por al menos cinco de aquellas personas. Si, por razón de la singularidad de la 
materia de dictamen, únicamente se dispusiera del nombre de una persona entendida o 
práctica, se recabará de las partes su consentimiento y sólo si todas lo otorgan se designará 
perito a esa persona.

Artículo 342.  Llamamiento al perito designado, aceptación y nombramiento. Provisión de 
fondos.

1. En el mismo día o siguiente día hábil a la designación, el Letrado de la Administración 
de Justicia comunicará ésta al perito titular, requiriéndole para que en el plazo de dos días 
manifieste si acepta el cargo. En caso afirmativo, se efectuará el nombramiento y el perito 
hará, en la forma en que se disponga, la manifestación bajo juramento o promesa que 
ordena el apartado 2 del artículo 335.

2. Si el perito designado adujere justa causa que le impidiere la aceptación, y el Letrado 
de la Administración de Justicia la considerare suficiente, será sustituido por el siguiente de 
la lista, y así sucesivamente, hasta que se pudiere efectuar el nombramiento.

3. El perito designado podrá solicitar, en los tres días siguientes a su nombramiento y 
con presentación de un presupuesto de lo que sería su futura factura, la provisión de fondos 
que considere necesaria, que será a cuenta de la liquidación final. El letrado o letrada de la 
Administración de Justicia, mediante decreto, decidirá sobre la provisión solicitada y 
ordenará a la parte o partes que hubiesen propuesto la prueba pericial y no tuviesen derecho 
a la asistencia jurídica gratuita, que procedan a abonar la cantidad fijada en la Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones del tribunal, en el plazo de cinco días.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiere depositado la cantidad establecida, el perito 
quedará eximido de emitir el dictamen, sin que pueda procederse a una nueva designación.

Cuando el perito designado lo hubiese sido de común acuerdo, y uno de los litigantes no 
realizare la parte de la consignación que le correspondiere, ofrecerá al otro litigante la 
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posibilidad de completar la cantidad que faltare, indicando en tal caso los puntos sobre los 
que deba pronunciarse el dictamen, o de recuperar la cantidad depositada, en cuyo caso se 
aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior.

Terminada la práctica de la prueba pericial el perito presentará su factura o minuta de 
honorarios, a la que se dará la tramitación prevista en cuanto a las impugnaciones de 
tasaciones de costas por honorarios excesivos que proceda, y firme que sea la resolución 
que recaiga se procederá a su pago.

Artículo 343.  Tachas de los peritos. Tiempo y forma de las tachas.
1. Sólo podrán ser objeto de recusación los peritos designados judicialmente.
En cambio, los peritos no recusables podrán ser objeto de tacha cuando concurra en 

ellos alguna de las siguientes circunstancias:
1.º Ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto grado civil de 

una de las partes o de sus abogados o procuradores.
2.º Tener interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante.
3.º Estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad o contraposición 

de intereses con alguna de las partes o con sus abogados o procuradores.
4.º Amistad íntima o enemistad con cualquiera de las partes o sus procuradores o 

abogados.
5.º Cualquier otra circunstancia, debidamente acreditada, que les haga desmerecer en el 

concepto profesional.
2. Las tachas no podrán formularse después del juicio o de la vista, en los juicios 

verbales. Si se tratare de juicio ordinario, las tachas de los peritos autores de dictámenes 
aportados con demanda o contestación se propondrán en la audiencia previa al juicio.

Al formular tachas de peritos, se podrá proponer la prueba conducente a justificarlas, 
excepto la testifical.

Artículo 344.  Contradicción y valoración de la tacha. Sanción en caso de tacha temeraria o 
desleal.

1. Cualquier parte interesada podrá dirigirse al tribunal a fin de negar o contradecir la 
tacha, aportando los documentos que consideren pertinentes a tal efecto. Si la tacha 
menoscabara la consideración profesional o personal del perito, podrá éste solicitar del 
tribunal que, al término del proceso, declare, mediante providencia, que la tacha carece de 
fundamento.

2. Sin más trámites, el tribunal tendrá en cuenta la tacha y su eventual negación o 
contradicción en el momento de valorar la prueba, formulando, en su caso, mediante 
providencia, la declaración de falta de fundamento de la tacha prevista en el apartado 
anterior. Si apreciase temeridad o deslealtad procesal en la tacha, a causa de su motivación 
o del tiempo en que se formulara, podrá imponer a la parte responsable, con previa 
audiencia, una multa de 60 a 600 euros.

Artículo 345.  Operaciones periciales y posible intervención de las partes en ellas.
1. Cuando la emisión del dictamen requiera algún reconocimiento de lugares, objetos o 

personas o la realización de operaciones análogas, las partes y sus defensores podrán 
presenciar uno y otras, si con ello no se impide o estorba la labor del perito y se puede 
garantizar el acierto e imparcialidad del dictamen.

2. Si alguna de las partes solicitare estar presente en las operaciones periciales del 
apartado anterior, el tribunal decidirá lo que proceda y, en caso de admitir esa presencia, 
ordenará al perito que dé aviso directamente a las partes, con antelación de al menos 
cuarenta y ocho horas, del día, hora y lugar en que aquellas operaciones se llevarán a cabo.

Artículo 346.  Emisión y ratificación del dictamen por el perito que el tribunal designe.
El perito que el tribunal designe emitirá por escrito su dictamen, que hará llegar por 

medios electrónicos al tribunal en el plazo que se le haya señalado. De dicho dictamen se 
dará traslado por el letrado o letrada de la Administración de Justicia a las partes por si 
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consideran necesario que el perito deba intervenir en el juicio o en la vista a los efectos de 
que aporte las aclaraciones o explicaciones que sean oportunas. El tribunal podrá acordar, 
en todo caso, mediante providencia, que considera necesaria la intervención del perito en el 
juicio o la vista para comprender y valorar mejor el dictamen realizado.

Cuando el perito que deba intervenir en el juicio o la vista resida fuera de la demarcación 
judicial del tribunal, la declaración se hará preferentemente a través de videoconferencia.

Artículo 347.  Posible actuación de los peritos en el juicio o en la vista.
1. Los peritos tendrán en el juicio o en la vista la intervención solicitada por las partes, 

que el tribunal admita.
El tribunal sólo denegará las solicitudes de intervención que, por su finalidad y contenido, 

hayan de estimarse impertinentes o inútiles, o cuando existiera un deber de confidencialidad 
derivado de la intervención del perito en un procedimiento de mediación anterior entre las 
partes.

En especial, las partes y sus defensores podrán pedir:
1.º Exposición completa del dictamen, cuando esa exposición requiera la realización de 

otras operaciones, complementarias del escrito aportado, mediante el empleo de los 
documentos, materiales y otros elementos a que se refiere el apartado 2 del artículo 336.

2.º Explicación del dictamen o de alguno o algunos de sus puntos, cuyo significado no se 
considerase suficientemente expresivo a los efectos de la prueba.

3.º Respuestas a preguntas y objeciones, sobre método, premisas, conclusiones y otros 
aspectos del dictamen.

4.º Respuestas a solicitudes de ampliación del dictamen a otros puntos conexos, por si 
pudiera llevarse a cabo en el mismo acto y a efectos, en cualquier caso, de conocer la 
opinión del perito sobre la posibilidad y utilidad de la ampliación, así como del plazo 
necesario para llevarla a cabo.

5.º Crítica del dictamen de que se trate por el perito de la parte contraria.
6.º Formulación de las tachas que pudieren afectar al perito.
2. El tribunal podrá también formular preguntas a los peritos y requerir de ellos 

explicaciones sobre lo que sea objeto del dictamen aportado, pero sin poder acordar, de 
oficio, que se amplíe, salvo que se trate de peritos designados de oficio conforme a lo 
dispuesto en el apartado 5 del artículo 339.

Artículo 348.  Valoración del dictamen pericial.
El tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica.

Artículo 349.  Cotejo de letras.
1. Se practicará por perito el cotejo de letras cuando la autenticidad de un documento 

privado se niegue o se ponga en duda por la parte a quien perjudique.
2. También podrá practicarse cotejo de letras cuando se niegue o discuta la autenticidad 

de cualquier documento público que carezca de matriz y de copias fehacientes según lo 
dispuesto en el artículo 1221 del Código Civil, siempre que dicho documento no pueda ser 
reconocido por el funcionario que lo hubiese expedido o por quien aparezca como fedatario 
interviniente.

3. El cotejo de letras se practicará por perito designado por el tribunal conforme a lo 
dispuesto en los artículos 341 y 342 de esta Ley.

Artículo 350.  Documentos indubitados o cuerpo de escritura para el cotejo.
1. La parte que solicite el cotejo de letras designará el documento o documentos 

indubitados con que deba hacerse.
2. Se considerarán documentos indubitados a los efectos de cotejar las letras:
1.º Los documentos que reconozcan como tales todas las partes a las que pueda afectar 

esta prueba pericial.
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2.º Las escrituras públicas y los que consten en los archivos públicos relativos al 
Documento Nacional de Identidad.

3.º Los documentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida en juicio por aquel 
a quien se atribuya la dudosa.

4.º El escrito impugnado, en la parte en que reconozca la letra como suya aquel a quien 
perjudique.

3. A falta de los documentos enumerados en el apartado anterior, la parte a la que se 
atribuya el documento impugnado o la firma que lo autorice podrá ser requerida, a instancia 
de la contraria, para que forme un cuerpo de escritura que le dictará el tribunal o el Letrado 
de la Administración de Justicia.

Si el requerido se negase, el documento impugnado se considerará reconocido.
4. Si no hubiese documentos indubitados y fuese imposible el cotejo con un cuerpo de 

escritura por fallecimiento o ausencia de quien debiera formarlo, el tribunal apreciará el valor 
del documento impugnado conforme a las reglas de la sana crítica.

Artículo 351.  Producción y valoración del dictamen sobre el cotejo de letras.
1. El perito que lleve a cabo el cotejo de letras consignará por escrito las operaciones de 

comprobación y sus resultados.
2. Será de aplicación al dictamen pericial de cotejo de letras lo dispuesto en los artículos 

346, 347 y 348 de esta Ley.

Artículo 352.  Otros dictámenes periciales instrumentales de pruebas distintas.
Cuando sea necesario o conveniente para conocer el contenido o sentido de una prueba 

o para proceder a su más acertada valoración, podrán las partes aportar o proponer 
dictámenes periciales sobre otros medios de prueba admitidos por el tribunal al amparo de lo 
previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 299.

[ . . . ]
LIBRO IV

De los procesos especiales

TÍTULO I
De los procesos sobre provisión de medidas judiciales de apoyo a las 

personas con discapacidad, filiación, matrimonio y menores

CAPÍTULO I
De las disposiciones generales

Artículo 748.  Ámbito de aplicación del presente título.
Las disposiciones del presente Título serán aplicables a los siguientes procesos:
1.º Los que versen sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con 

discapacidad.
2.º Los de filiación, paternidad y maternidad.
3.º Los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio y los de modificación de 

medidas adoptadas en ellos.
4.º Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre 

alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores.
5.º Los de reconocimiento de eficacia civil de resoluciones o decisiones eclesiásticas en 

materia matrimonial.
6.º Los que versen sobre las medidas relativas a la restitución de menores en los 

supuestos de sustracción internacional.
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7.º Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia 
de protección de menores.

8.º Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción.

Artículo 749.  Intervención del Ministerio Fiscal.
1. En los procesos sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a las personas con 

discapacidad, en los de nulidad matrimonial, en los de sustracción internacional de menores 
y en los de determinación e impugnación de la filiación, será siempre parte el Ministerio 
Fiscal, aunque no haya sido promotor de los mismos ni deba, conforme a la ley, asumir la 
defensa de alguna de las partes.

El Ministerio Fiscal velará a lo largo de todo el procedimiento por la salvaguarda de la 
voluntad, deseos, preferencias y derechos de las personas con discapacidad que participen 
en dichos procesos, así como por el interés superior del menor.

2. En los demás procesos a que se refiere este título será preceptiva la intervención del 
Ministerio Fiscal, siempre que alguno de los interesados en el procedimiento sea menor, 
persona con discapacidad o esté en situación de ausencia legal.

Artículo 750.  Representación y defensa de las partes.
1. Fuera de los casos en que, conforme a la Ley, deban ser defendidas por el Ministerio 

Fiscal, las partes actuarán en los procesos a que se refiere este título con asistencia de 
abogado y representadas por procurador.

2. En los procedimientos de separación o divorcio solicitado de común acuerdo por los 
cónyuges, éstos podrán valerse de una sola defensa y representación.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando alguno de los pactos propuestos 
por los cónyuges no fuera aprobado por el Tribunal, el Letrado de la Administración de 
Justicia requerirá a las partes a fin de que en el plazo de cinco días manifiesten si desean 
continuar con la defensa y representación únicas o si, por el contrario, prefieren litigar cada 
una con su propia defensa y representación. Asimismo, cuando, a pesar del acuerdo suscrito 
por las partes y homologado por el Tribunal, una de las partes pida la ejecución judicial de 
dicho acuerdo, el Letrado de la Administración de Justicia requerirá a la otra para que 
nombre abogado y procurador que la defienda y represente.

Artículo 751.  Indisponibilidad del objeto del proceso.
1. En los procesos a que se refiere este título no surtirán efecto la renuncia, el 

allanamiento ni la transacción.
2. El desistimiento requerirá la conformidad del Ministerio Fiscal, excepto en los casos 

siguientes:
1.º En los procesos que se refieran a filiación, paternidad y maternidad, siempre que no 

existan menores, personas con discapacidad con medidas judiciales de apoyo en las que se 
designe un apoyo con funciones representativas o ausentes interesados en el procedimiento.

2.º En los procesos de nulidad matrimonial por minoría de edad, cuando el cónyuge que 
contrajo matrimonio siendo menor ejercite, después de llegar a la mayoría de edad, la acción 
de nulidad.

3.º En los procesos de nulidad matrimonial por error, coacción o miedo grave.
4.º En los procesos de separación y divorcio.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las pretensiones que se 

formulen en los procesos a que se refiere este Título y que tengan por objeto materias sobre 
las que las partes puedan disponer libremente, según la legislación civil aplicable, podrán ser 
objeto de renuncia, allanamiento, transacción o desistimiento, conforme a lo previsto en el 
capítulo IV del Título I del Libro I de esta Ley.

Artículo 752.  Prueba.
1. Los procesos a que se refiere este Título se decidirán con arreglo a los hechos que 

hayan sido objeto de debate y resulten probados, con independencia del momento en que 
hubieren sido alegados o introducidos de otra manera en el procedimiento.
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Sin perjuicio de las pruebas que se practiquen a instancia del Ministerio Fiscal y de las 
demás partes, el tribunal podrá decretar de oficio cuantas estime pertinentes.

Se podrá proponer por las partes o acordar de oficio por el tribunal la práctica de toda 
aquella prueba anticipada que se considere pertinente y útil al objeto del procedimiento. En 
este caso, se procurará que el resultado de dicha prueba admitida o acordada obre en las 
actuaciones con anterioridad a la celebración de la vista, estando a disposición de las partes.

2. La conformidad de las partes sobre los hechos no vinculará al tribunal, ni podrá éste 
decidir la cuestión litigiosa basándose exclusivamente en dicha conformidad o en el silencio 
o respuestas evasivas sobre los hechos alegados por la parte contraria. Tampoco estará el 
tribunal vinculado, en los procesos a que se refiere este título, a las disposiciones de esta 
Ley en materia de fuerza probatoria del interrogatorio de las partes, de los documentos 
públicos y de los documentos privados reconocidos.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será aplicable asimismo a la segunda 
instancia.

4. Respecto de las pretensiones que se formulen en los procesos a que se refieren este 
título, y que tengan por objeto materias sobre las que las partes pueden disponer libremente 
según la legislación civil aplicable, no serán de aplicación las especialidades contenidas en 
los apartados anteriores.

Artículo 753.  Tramitación.
1. Salvo que expresamente se disponga otra cosa, los procesos a que se refiere este 

título se sustanciarán por los trámites del juicio verbal. El letrado o letrada de la 
Administración de Justicia dará traslado de la demanda al Ministerio Fiscal, cuando proceda, 
y a las demás personas que, conforme a la ley, deban ser parte en el procedimiento, hayan 
sido o no demandados, emplazándoles para que la contesten en el plazo de veinte días, 
conforme a lo establecido en el artículo 405.

Cuando se presente ante un juzgado civil una demanda relativa a los procesos a que se 
refiere este título, de la que pueda ser competente por razón de la materia un juzgado de 
violencia sobre la mujer conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, se recabará la oportuna consulta al sistema de registros administrativos 
de apoyo a la Administración de Justicia, así como al sistema de gestión procesal 
correspondiente a fin de verificar la competencia conforme al artículo 49 bis de esta ley.

La consulta al sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de 
Justicia y al sistema de gestión procesal correspondiente se reiterará antes de la celebración 
de la vista o comparecencia del procedimiento contencioso o de jurisdicción voluntaria o del 
acto de ratificación de los procedimientos de mutuo acuerdo.

Del mismo modo, en el decreto de admisión, se requerirá a las partes para que 
comuniquen, en el plazo de cinco días, si existen o han existido procedimientos de violencia 
sobre la mujer entre los cónyuges o progenitores, su estado procesal actual, y si constan 
adoptadas medidas civiles o penales. Igualmente se advertirá a ambas partes de la 
obligación de comunicar inmediatamente cualquier procedimiento que inicien ante un 
juzgado de violencia sobre la mujer durante la tramitación del procedimiento civil, así como 
cualquier incidente de violencia sobre la mujer que se produzca.

2. En la celebración de la vista de juicio verbal en estos procesos y de la comparecencia 
a que se refiere el artículo 771 de la presente ley, una vez practicadas las pruebas el 
Tribunal permitirá a las partes formular oralmente sus conclusiones, siendo de aplicación a 
tal fin lo establecido en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 433.

3. Los procesos a los que se refiere este título serán de tramitación preferente siempre 
que alguno de los interesados en el procedimiento sea menor, persona con discapacidad con 
medidas judiciales de apoyo en las que se designe un apoyo con funciones representativas, 
o esté en situación de ausencia legal.

Artículo 754.  Exclusión de la publicidad.
En los procesos a que se refiere este Título podrán decidir los tribunales, mediante 

providencia, de oficio o a instancia de parte, que los actos y vistas se celebren a puerta 
cerrada y que las actuaciones sean reservadas, siempre que las circunstancias lo aconsejen 
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y aunque no se esté en ninguno de los casos del apartado 2 del artículo 138 de la presente 
Ley.

Artículo 755.  Acceso de las sentencias a Registros públicos.
El letrado de la Administración de Justicia acordará que las sentencias y demás 

resoluciones dictadas en los procedimientos a que se refiere este Título se comuniquen de 
oficio a los Registros Civiles para la práctica de los asientos que correspondan.

A petición de parte, se comunicarán también al Registro de la Propiedad, al Registro 
Mercantil, al Registro de Bienes Muebles o a cualquier otro Registro público a los efectos 
que en cada caso correspondan. En el caso de medidas de apoyo, la comunicación se hará 
únicamente a petición de la persona en favor de la cual el apoyo se ha constituido.

CAPÍTULO II
De los procesos sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a personas 

con discapacidad

Artículo 756.  Ámbito de aplicación y competencia.
1. En los supuestos en los que, de acuerdo con la legislación civil aplicable, sea 

pertinente el nombramiento de curador y en el expediente de jurisdicción voluntaria dirigido a 
tal efecto se haya formulado oposición, o cuando el expediente no haya podido resolverse, la 
adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad se regirá por lo 
establecido en este Capítulo.

2. Será competente para conocer de las demandas sobre la adopción de medidas de 
apoyo a personas con discapacidad la autoridad judicial que conoció del previo expediente 
de jurisdicción voluntaria, salvo que la persona a la que se refiera la solicitud cambie con 
posterioridad de residencia, en cuyo caso lo será el juez de primera instancia del lugar en 
que esta resida.

3. Si antes de la celebración de la vista se produjera un cambio de la residencia habitual 
de la persona a que se refiera el proceso, se remitirán las actuaciones al Juzgado 
correspondiente en el estado en que se hallen.

Artículo 757.  Legitimación e intervención procesal.
1. El proceso para la adopción judicial de medidas de apoyo a una persona con 

discapacidad puede promoverlo la propia persona interesada, su cónyuge no separado de 
hecho o legalmente o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, su 
descendiente, ascendiente o hermano.

2. El Ministerio Fiscal deberá promover dicho proceso si las personas mencionadas en el 
apartado anterior no existieran o no hubieran presentado la correspondiente demanda, salvo 
que concluyera que existen otras vías a través de las que la persona interesada pueda 
obtener los apoyos que precisa.

3. Cuando con la demanda se solicite el inicio del procedimiento de provisión de apoyos, 
las medidas de apoyo correspondientes y un curador determinado, se le dará a este traslado 
de aquella a fin de que pueda alegar lo que considere conveniente sobre dicha cuestión.

4. Las personas legitimadas para instar el proceso de adopción de medidas judiciales de 
apoyo o que acrediten un interés legítimo podrán intervenir a su costa en el ya iniciado, con 
los efectos previstos en el artículo 13.

Artículo 758.  Certificación registral y personación del demandado.
1. Admitida la demanda, el letrado de la Administración de Justicia recabará certificación 

del Registro Civil y, en su caso, de otros Registros públicos que considere pertinentes sobre 
las medidas de apoyo inscritas.

2. Una vez notificada la demanda por medio de remisión o entrega, o por edictos cuando 
la persona interesada no hubiera podido ser notificada personalmente, si transcurrido el 
plazo previsto para la contestación a la demanda la persona interesada no compareciera 
ante el Juzgado con su propia defensa y representación, el letrado de la Administración de 
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Justicia procederá a designarle un defensor judicial, a no ser que ya estuviera nombrado o 
su defensa corresponda al Ministerio Fiscal por no ser el promotor del procedimiento. A 
continuación, se le dará al defensor judicial un nuevo plazo de veinte días para que conteste 
a la demanda si lo considera procedente.

El letrado de la Administración de Justicia llevará a cabo las actuaciones necesarias para 
que la persona con discapacidad comprenda el objeto, la finalidad y los trámites del 
procedimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 bis.

Artículo 759.  Pruebas preceptivas en primera y segunda instancia.
1. En los procesos sobre adopción de medidas de apoyo a las que se refiere este 

Capítulo, además de las pruebas que se practiquen de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 752, el Tribunal practicará las siguientes:

1.º Se entrevistará con la persona con discapacidad.
2.º Dará audiencia al cónyuge no separado de hecho o legalmente o a quien se 

encuentre en situación de hecho asimilable, así como a los parientes más próximos de la 
persona con discapacidad.

3.º Acordará los dictámenes periciales necesarios o pertinentes en relación con las 
pretensiones de la demanda, no pudiendo decidirse sobre las medidas que deben adoptarse 
sin previo dictamen pericial acordado por el Tribunal. Para dicho dictamen preceptivo se 
contará en todo caso con profesionales especializados de los ámbitos social y sanitario, y 
podrá contarse también con otros profesionales especializados que aconsejen las medidas 
de apoyo que resulten idóneas en cada caso.

2. En los casos en que la demanda haya sido presentada por la propia persona con 
discapacidad, el Tribunal podrá, previa solicitud de esta y de forma excepcional, no practicar 
las audiencias preceptivas, si así resultara más conveniente para la preservación de su 
intimidad.

3. Cuando el nombramiento de curador no estuviera propuesto, sobre esta cuestión se 
oirá a la persona con discapacidad, al cónyuge no separado de hecho o legalmente o a 
quien se encuentre en situación de hecho asimilable, a sus parientes más próximos y a las 
demás personas que el Tribunal considere oportuno, siendo también de aplicación lo 
dispuesto en el apartado anterior.

4. Si la sentencia que decida sobre las medidas de apoyo fuere apelada, se ordenará 
también de oficio en la segunda instancia la práctica de las pruebas preceptivas a que se 
refieren los apartados anteriores de este artículo.

Artículo 760.  Sentencia.
Las medidas que adopte la autoridad judicial en la sentencia deberán ser conformes a lo 

dispuesto sobre esta cuestión en las normas de derecho civil que resulten aplicables.

Artículo 761.  Revisión de las medidas de apoyo judicialmente adoptadas.
Las medidas contenidas en la sentencia dictada serán revisadas de conformidad con lo 

previsto en la legislación civil, debiendo seguirse los trámites previstos a tal efecto en la Ley 
de Jurisdicción Voluntaria.

En caso de que se produjera oposición en el expediente de jurisdicción voluntaria de 
revisión a que se refiere el párrafo anterior, o si dicho expediente no hubiera podido 
resolverse, se deberá instar el correspondiente proceso contencioso conforme a lo previsto 
en el presente Capítulo, pudiendo promoverlo cualquiera de las personas mencionadas en el 
apartado 1 del artículo 757, así como quien ejerza el apoyo de la persona con discapacidad.

Artículo 762.  Medidas cautelares.
1. Cuando el Tribunal competente tenga conocimiento de la existencia de una persona 

en una situación de discapacidad que requiera medidas de apoyo, adoptará de oficio las que 
estime necesarias para la adecuada protección de aquella o de su patrimonio y pondrá el 
hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal para que inicie, si lo estima procedente, un 
expediente de jurisdicción voluntaria.
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2. El Ministerio Fiscal podrá también, en las mismas circunstancias, solicitar del Tribunal 
la inmediata adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior.

Tales medidas podrán adoptarse, de oficio o a instancia de parte, en cualquier estado del 
procedimiento.

3. Siempre que la urgencia de la situación no lo impida, las medidas a que se refieren los 
apartados anteriores se acordarán previa audiencia de las personas con discapacidad. Para 
ello será de aplicación lo dispuesto en los artículos 734, 735 y 736 de esta Ley.

Artículo 763.  Internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico.
1. El internamiento, por razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté en 

condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestad o a tutela, 
requerirá autorización judicial, que será recabada del tribunal del lugar donde resida la 
persona afectada por el internamiento.

La autorización será previa a dicho internamiento, salvo que razones de urgencia 
hicieren necesaria la inmediata adopción de la medida. En este caso, el responsable del 
centro en que se hubiere producido el internamiento deberá dar cuenta de éste al tribunal 
competente lo antes posible y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, a los 
efectos de que se proceda a la preceptiva ratificación de dicha medida, que deberá 
efectuarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde que el internamiento llegue a 
conocimiento del tribunal.

En los casos de internamientos urgentes, la competencia para la ratificación de la 
medida corresponderá al tribunal del lugar en que radique el centro donde se haya producido 
el internamiento. Dicho tribunal deberá actuar, en su caso, conforme a lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 757 de la presente Ley.

2. El internamiento de menores se realizará siempre en un establecimiento de salud 
mental adecuado a su edad, previo informe de los servicios de asistencia al menor.

3. Antes de conceder la autorización o de ratificar el internamiento que ya se ha 
efectuado, el tribunal oirá a la persona afectada por la decisión, al Ministerio Fiscal y a 
cualquier otra persona cuya comparecencia estime conveniente o le sea solicitada por el 
afectado por la medida. Además, y sin perjuicio de que pueda practicar cualquier otra prueba 
que estime relevante para el caso, el tribunal deberá examinar por sí mismo a la persona de 
cuyo internamiento se trate y oír el dictamen de un facultativo por él designado. En todas las 
actuaciones, la persona afectada por la medida de internamiento podrá disponer de 
representación y defensa en los términos señalados en el artículo 758 de la presente Ley.

En todo caso, la decisión que el tribunal adopte en relación con el internamiento será 
susceptible de recurso de apelación.

4. En la misma resolución que acuerde el internamiento se expresará la obligación de los 
facultativos que atiendan a la persona internada de informar periódicamente al tribunal sobre 
la necesidad de mantener la medida, sin perjuicio de los demás informes que el tribunal 
pueda requerir cuando lo crea pertinente.

Los informes periódicos serán emitidos cada seis meses, a no ser que el tribunal, 
atendida la naturaleza del trastorno que motivó el internamiento, señale un plazo inferior.

Recibidos los referidos informes, el tribunal, previa la práctica, en su caso, de las 
actuaciones que estime imprescindibles, acordará lo procedente sobre la continuación o no 
del internamiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando los facultativos que 
atiendan a la persona internada consideren que no es necesario mantener el internamiento, 
darán el alta al enfermo, y lo comunicarán inmediatamente al tribunal competente.

CAPÍTULO III
De los procesos sobre filiación, paternidad y maternidad

Artículo 764.  Determinación legal de la filiación por sentencia firme.
1. Podrá pedirse de los tribunales la determinación legal de la filiación, así como 

impugnarse ante ellos la filiación legalmente determinada, en los casos previstos en la 
legislación civil.
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2. Los tribunales rechazarán la admisión a trámite de cualquier demanda que pretenda la 
impugnación de la filiación declarada por sentencia firme, o la determinación de una filiación 
contradictoria con otra que hubiere sido establecida también por sentencia firme.

Si la existencia de dicha sentencia firme se acreditare una vez iniciado el proceso, el 
tribunal procederá de plano al archivo de éste.

Artículo 765.Ejercicio  de las acciones que correspondan al hijo menor o hijo con 
discapacidad que precise apoyo. Sucesión procesal.

1. Las acciones de determinación o de impugnación de la filiación que, conforme a lo 
dispuesto en la legislación civil, correspondan al hijo menor de edad, podrán ser ejercitadas 
por su representante legal o por el Ministerio Fiscal, indistintamente.

Si fuere persona con discapacidad con medidas de apoyo para su ejercicio, dichas 
acciones podrán ser ejercitadas por ella, por quien preste el apoyo y se encuentre 
expresamente facultado para ello o, en su defecto, por el Ministerio Fiscal.

2. En todos los procesos a que se refiere este capítulo, a la muerte del actor, sus 
herederos podrán continuar las acciones ya entabladas.

Artículo 766.  Legitimación pasiva.
En los procesos a que se refiere este capítulo serán parte demandada, si no hubieran 

interpuesto ellos la demanda, las personas a las que en ésta se atribuya la condición de 
progenitores y de hijo, cuando se pida la determinación de la filiación y quienes aparezcan 
como progenitores y como hijo en virtud de la filiación legalmente determinada, cuando se 
impugne ésta. Si cualquiera de ellos hubiere fallecido, serán parte demandada sus 
herederos.

Artículo 767.  Especialidades en materia de procedimiento y prueba.
1. En ningún caso se admitirá la demanda sobre determinación o impugnación de la 

filiación si con ella no se presenta un principio de prueba de los hechos en que se funde.
2. En los juicios sobre filiación será admisible la investigación de la paternidad y de la 

maternidad mediante toda clase de pruebas, incluidas las biológicas.
3. Aunque no haya prueba directa, podrá declararse la filiación que resulte del 

reconocimiento expreso o tácito, de la posesión de estado, de la convivencia con la madre 
en la época de la concepción, o de otros hechos de los que se infiera la filiación, de modo 
análogo.

4. La negativa injustificada a someterse a la prueba biológica de paternidad o maternidad 
permitirá al tribunal declarar la filiación reclamada, siempre que existan otros indicios de la 
paternidad o maternidad y la prueba de ésta no se haya obtenido por otros medios.

Artículo 768.  Medidas cautelares.
1. Mientras dure el procedimiento por el que se impugne la filiación, el tribunal adoptará 

las medidas de protección oportunas sobre la persona y bienes del sometido a la potestad 
del que aparece como progenitor.

2. Reclamada judicialmente la filiación, el tribunal podrá acordar alimentos provisionales 
a cargo del demandado y, en su caso, adoptar las medidas de protección a que se refiere el 
apartado anterior.

3. Como regla, las medidas a que se refieren los apartados anteriores se acordarán 
previa audiencia de las personas que pudieran resultar afectadas. Para ello será de 
aplicación lo dispuesto en los artículos 734, 735 y 736 de esta Ley.

No obstante, cuando concurran razones de urgencia, se podrán acordar las medidas sin 
más trámites, y el Letrado de la Administración de Justicia mandará citar a los interesados a 
una comparecencia, que se celebrará dentro de los diez días siguientes y en la que, tras oír 
las alegaciones de los comparecientes sobre la procedencia de las medidas adoptadas, 
resolverá el Tribunal lo que proceda por medio de auto.

Para la adopción de las medidas cautelares en estos procesos, podrá no exigirse 
caución a quien las solicite.
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CAPÍTULO IV
De los procesos matrimoniales y de menores

Artículo 769.  Competencia.
1. Salvo que expresamente se disponga otra cosa, será tribunal competente para 

conocer de los procedimientos a que se refiere este capítulo el Juzgado de Primera Instancia 
del lugar del domicilio conyugal. En el caso de residir los cónyuges en distintos partidos 
judiciales, será tribunal competente, a elección del demandante, el del último domicilio del 
matrimonio o el de residencia del demandado.

Los que no tuvieren domicilio ni residencia fijos podrán ser demandados en el lugar en 
que se hallen o en el de su última residencia, a elección del demandante y, si tampoco 
pudiere determinarse así la competencia, corresponderá ésta al tribunal del domicilio del 
actor.

2. En el procedimiento de separación o divorcio de mutuo acuerdo a que se refiere el 
artículo 777, será competente el Juzgado del último domicilio común o el del domicilio de 
cualquiera de los solicitantes.

3. En los procesos que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores 
o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos 
menores, será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar del último domicilio 
común de los progenitores. En el caso de residir los progenitores en distintos partidos 
judiciales, será tribunal competente, a elección del demandante, el del domicilio del 
demandado o el de la residencia del menor.

4. El tribunal examinará de oficio su competencia.
Son nulos los acuerdos de las partes que se opongan a lo dispuesto en este artículo.

Artículo 770.  Procedimiento.
Las demandas de separación y divorcio, salvo las previstas en el artículo 777, las de 

nulidad del matrimonio y las demás que se formulen al amparo del título IV del libro I del 
Código Civil, se sustanciarán por los trámites del juicio verbal, conforme a lo establecido en 
el capítulo I de este título, y con sujeción, además, a las siguientes reglas:

1.ª A la demanda deberá acompañarse certificación de la inscripción del matrimonio, y en 
su caso, las de inscripción de nacimiento de los hijos en el Registro Civil, así como los 
documentos en que el cónyuge funde su derecho. Si se solicitan medidas de carácter 
patrimonial, tanto la parte actora como la parte demandada deberán aportar los documentos 
de que dispongan que permitan evaluar la situación económica de los cónyuges, y en su 
caso, de los hijos, tales como declaraciones tributarias, nóminas, certificaciones bancarias, 
títulos de propiedad o certificaciones registrales. De igual forma se deberá acreditar, de 
existir, la resolución judicial o acuerdo en virtud del cual corresponde el uso de la vivienda 
familiar.

2.ª La reconvención se propondrá con la contestación a la demanda. El actor dispondrá 
de 10 días para contestarla.

Sólo se admitirá la reconvención:
a) Cuando se funde en alguna de las causas que puedan dar lugar a la nulidad del 

matrimonio.
b) Cuando el cónyuge demandado de separación o de nulidad pretenda el divorcio.
c) Cuando el cónyuge demandado de nulidad pretenda la separación.
d) Cuando el cónyuge demandado pretenda la adopción de medidas definitivas, que no 

hubieran sido solicitadas en la demanda, y sobre las que el tribunal no deba pronunciarse de 
oficio.

3.ª A la vista deberán concurrir las partes por sí mismas, con apercibimiento de que su 
incomparecencia sin causa justificada podrá determinar que se consideren admitidos los 
hechos alegados por la parte que comparezca para fundamentar sus peticiones sobre 
medidas definitivas de carácter patrimonial. También será obligatoria la presencia de los 
abogados respectivos.
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4.ª Las pruebas que no puedan practicarse en el acto de la vista se practicarán dentro 
del plazo que el Tribunal señale, que no podrá exceder de treinta días.

Durante este plazo, el Tribunal podrá acordar de oficio las pruebas que estime 
necesarias para comprobar la concurrencia de las circunstancias en cada caso exigidas por 
el Código Civil para decretar la nulidad, separación o divorcio, así como las que se refieran a 
hechos de los que dependan los pronunciamientos sobre medidas que afecten a los hijos 
menores o a los mayores con discapacidad que precisen apoyo, de acuerdo con la 
legislación civil aplicable.

Si el procedimiento fuere contencioso y se estimare necesario de oficio o a petición del 
fiscal, partes o miembros del equipo técnico judicial o de los propios hijos, podrán ser oídos 
cuando tengan menos de doce años, debiendo ser oídos en todo caso si hubieran alcanzado 
dicha edad. También habrán de ser oídos cuando precisen apoyo para el ejercicio de su 
capacidad jurídica y este sea prestado por los progenitores, así como los hijos con 
discapacidad, cuando se discuta el uso de la vivienda familiar y la estén usando.

En las audiencias con los hijos menores o con los mayores con discapacidad que 
precisen apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica se garantizará por la autoridad 
judicial que sean realizadas en condiciones idóneas para la salvaguarda de sus intereses, 
sin interferencias de otras personas, y recabando excepcionalmente el auxilio de 
especialistas cuando ello sea necesario.

5.ª En cualquier momento del proceso, concurriendo los requisitos señalados en el 
artículo 777, las partes podrán solicitar que continúe el procedimiento por los trámites que se 
establecen en dicho artículo.

6.ª En los procesos que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos 
menores o sobre alimentos reclamados en nombre de los hijos menores, para la adopción de 
las medidas cautelares que sean adecuadas a dichos procesos se seguirán los trámites 
establecidos en esta Ley para la adopción de medidas previas, simultáneas o definitivas en 
los procesos de nulidad, separación o divorcio.

7.ª Las partes de común acuerdo podrán solicitar la suspensión del proceso de 
conformidad con lo previsto en el artículo 19.4 de esta Ley, para someterse a mediación.

8.ª En los procesos matrimoniales en que existieran hijos comunes mayores de dieciséis 
años que se hallasen en situación de necesitar medidas de apoyo por razón de su 
discapacidad, se seguirán, en su caso, los trámites establecidos en esta ley para los 
procesos para la adopción judicial de medidas de apoyo a una persona con discapacidad.

Artículo 771.  Medidas provisionales previas a la demanda de nulidad, separación o 
divorcio. Solicitud, comparecencia y resolución.

1. El cónyuge que se proponga demandar la nulidad, separación o divorcio de su 
matrimonio puede solicitar los efectos y medidas a que se refieren los artículos 102 y 103 del 
Código Civil ante el tribunal de su domicilio.

Para formular esta solicitud no será precisa la intervención de procurador y abogado, 
pero sí será necesaria dicha intervención para todo escrito y actuación posterior.

2. A la vista de la solicitud, el letrado de la Administración de Justicia citará a los 
cónyuges y, si hubiere hijos menores o hijos con discapacidad con medidas de apoyo 
atribuidas a sus progenitores, al Ministerio Fiscal, a una comparecencia en la que se 
intentará un acuerdo de las partes, que señalará el letrado de la Administración de Justicia y 
que se celebrará en los diez días siguientes. A dicha comparecencia deberá acudir el 
cónyuge demandado asistido por su abogado y representado por su procurador.

De esta resolución dará cuenta en el mismo día al tribunal para que pueda acordar de 
inmediato, si la urgencia del caso lo aconsejare, los efectos a los que se refiere el artículo 
102 del Código Civil y lo que considere procedente en relación con la custodia de los hijos y 
uso de la vivienda, atribución, convivencia y necesidades de los animales de compañía y 
ajuar familiares. Contra esta resolución no se dará recurso alguno.

3. En el acto de la comparecencia a que se refiere el apartado anterior, si no hubiere 
acuerdo de los cónyuges sobre las medidas a adoptar o si dicho acuerdo, oído, en su caso, 
el Ministerio Fiscal, no fuera aprobado en todo o en parte por el Tribunal, se oirán las 
alegaciones de los concurrentes y se practicará la prueba que éstos propongan y que no sea 
inútil o impertinente, así como la que el Tribunal acuerde de oficio. Si alguna prueba no 
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pudiera practicarse en la comparecencia, el Letrado de la Administración de Justicia 
señalará fecha para su práctica, en unidad de acto, dentro de los diez días siguientes.

La falta de asistencia, sin causa justificada, de alguno de los cónyuges a la 
comparecencia podrá determinar que se consideren admitidos los hechos alegados por el 
cónyuge presente para fundamentar sus peticiones sobre medidas provisionales de carácter 
patrimonial.

4. Finalizada la comparecencia o, en su caso, terminado el acto que se hubiere señalado 
para la práctica de la prueba que no hubiera podido producirse en aquélla, el tribunal 
resolverá, en el plazo de tres días, mediante auto, contra el que no se dará recurso alguno.

5. Los efectos y medidas acordados de conformidad con lo dispuesto en este artículo 
sólo subsistirán si, dentro de los treinta días siguientes a su adopción se presenta la 
demanda de nulidad, separación o divorcio.

Artículo 772.  Confirmación o modificación de las medidas provisionales previas a la 
demanda, al admitirse ésta.

1. Cuando se hubieren adoptado medidas con anterioridad a la demanda, admitida ésta, 
el Letrado de la Administración de Justicia unirá las actuaciones sobre adopción de dichas 
medidas a los autos del proceso de nulidad, separación o divorcio, solicitándose, a tal efecto, 
el correspondiente testimonio, si las actuaciones sobre las medidas se hubieran producido 
en Tribunal distinto del que conozca de la demanda.

2. Sólo cuando el Tribunal considere que procede completar o modificar las medidas 
previamente acordadas ordenará que se convoque a las partes a una comparecencia, que 
señalará el Letrado de la Administración de Justicia y se sustanciará con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo anterior.

Contra el auto que se dicte no se dará recurso alguno.

Artículo 773.  Medidas provisionales derivadas de la admisión de la demanda de nulidad, 
separación o divorcio.

1. El cónyuge que solicite la nulidad de su matrimonio, la separación o el divorcio podrá 
pedir en la demanda lo que considere oportuno sobre las medidas provisionales a adoptar, 
siempre que no se hubieren adoptado con anterioridad. También podrán ambos cónyuges 
someter a la aprobación del tribunal el acuerdo a que hubieren llegado sobre tales 
cuestiones. Dicho acuerdo no será vinculante para las pretensiones respectivas de las partes 
ni para la decisión que pueda adoptar el tribunal en lo que respecta a las medidas definitivas.

2. Admitida la demanda, el tribunal resolverá sobre las peticiones a que se refiere el 
apartado anterior y, en su defecto, acordará lo que proceda, dando cumplimiento, en todo 
caso, a lo dispuesto en el artículo 103 del Código Civil.

3. Antes de dictar el Tribunal la resolución a que se refiere el apartado anterior, el 
Letrado de la Administración de Justicia convocará a los cónyuges y, en su caso, al 
Ministerio Fiscal, a una comparecencia, que se sustanciará conforme a lo previsto en el 
artículo 771.

Contra el auto que se dicte no se dará recurso alguno.
4. También podrá solicitar medidas provisionales el cónyuge demandado, cuando no se 

hubieran adoptado con anterioridad o no hubieran sido solicitadas por el actor, con arreglo a 
lo dispuesto en los apartados precedentes. La solicitud deberá hacerse en la contestación a 
la demanda y se sustanciará en la vista principal, cuando ésta se señale dentro de los diez 
días siguientes a la contestación, resolviendo el tribunal por medio de auto no recurrible 
cuando la sentencia no pudiera dictarse inmediatamente después de la vista.

Si la vista no pudiera señalarse en el plazo indicado, el Letrado de la Administración de 
Justicia convocará la comparecencia a que se refiere el apartado 3 de este artículo.

5. Las medidas provisionales quedarán sin efecto cuando sean sustituidas por las que 
establezca definitivamente la sentencia o cuando se ponga fin al procedimiento de otro 
modo.
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Artículo 774.  Medidas definitivas.
1. En la vista del juicio, si no lo hubieren hecho antes, conforme a lo dispuesto en los 

artículos anteriores, los cónyuges podrán someter al tribunal los acuerdos a que hubieren 
llegado para regular las consecuencias de la nulidad, separación o divorcio y proponer la 
prueba que consideren conveniente para justificar su procedencia.

2. A falta de acuerdo, se practicará la prueba útil y pertinente que los cónyuges o el 
Ministerio Fiscal propongan y la que el tribunal acuerde de oficio sobre los hechos que sean 
relevantes para la decisión sobre las medidas a adoptar.

3. El tribunal resolverá en la sentencia sobre las medidas solicitadas de común acuerdo 
por los cónyuges, tanto si ya hubieran sido adoptadas, en concepto de provisionales, como 
si se hubieran propuesto con posterioridad.

4. En defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no aprobación del mismo, el 
tribunal determinará, en la propia sentencia, las medidas que hayan de sustituir a las ya 
adoptadas con anterioridad en relación con los hijos, la vivienda familiar, las cargas del 
matrimonio, la atribución, convivencia y necesidades de los animales de compañía, 
disolución del régimen económico y las cautelas o garantías respectivas, estableciendo las 
que procedan si para alguno de estos conceptos no se hubiera adoptado ninguna.

5. Los recursos que, conforme a la ley, se interpongan contra la sentencia no 
suspenderán la eficacia de las medidas que se hubieren acordado en ésta. Si la 
impugnación afectara únicamente a los pronunciamientos sobre medidas, se declarará por el 
Letrado de la Administración de Justicia la firmeza del pronunciamiento sobre la nulidad, 
separación o divorcio.

Artículo 775.  Modificación de las medidas definitivas.
1. El Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o hijos con discapacidad con medidas de 

apoyo atribuidas a sus progenitores y, en todo caso, los cónyuges, podrán solicitar del 
Tribunal que acordó las medidas definitivas, la modificación de las medidas convenidas por 
los cónyuges o de las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre que hayan variado 
sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas.

2. Estas peticiones se tramitarán conforme a lo dispuesto en el artículo 770. No obstante, 
si la petición se hiciera por ambos cónyuges de común acuerdo o por uno con el 
consentimiento del otro y acompañando propuesta de convenio regulador, regirá el 
procedimiento establecido en el artículo 777.

3. Las partes podrán solicitar, en la demanda o en la contestación, la modificación 
provisional de las medidas definitivas concedidas en un pleito anterior. Esta petición se 
sustanciará con arreglo a lo previsto en el artículo 773.

Artículo 776.  Ejecución forzosa de los pronunciamientos de medidas.
Los pronunciamientos sobre medidas se ejecutarán con arreglo a lo dispuesto en el Libro 

III de esta ley, con las especialidades siguientes:
1.ª Al cónyuge o progenitor que incumpla de manera reiterada las obligaciones de pago 

de cantidad que le correspondan podrán imponérsele por el letrado o letrada de la 
Administración de Justicia multas coercitivas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 711 y 
sin perjuicio de hacer efectivas sobre su patrimonio las cantidades debidas y no satisfechas.

2.ª En caso de incumplimiento de obligaciones no pecuniarias de carácter personalísimo, 
no procederá la sustitución automática por el equivalente pecuniario prevista en el apartado 
tercero del artículo 709 y podrán, si así lo juzga conveniente el Tribunal, mantenerse las 
multas coercitivas mensuales todo el tiempo que sea necesario más allá del plazo de un año 
establecido en dicho precepto.

3.ª El incumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas del régimen de visitas, tanto 
por parte del progenitor guardador como del no guardador, podrá dar lugar a la modificación 
por el Tribunal del régimen de guarda y visitas siempre y cuando sea acorde con la 
evaluación del interés superior del menor realizada previamente.

4.ª Cuando deban ser objeto de ejecución forzosa gastos extraordinarios, no 
expresamente previstos en las medidas definitivas o provisionales, deberá solicitarse 
previamente al despacho de ejecución la declaración de que la cantidad reclamada tiene la 
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consideración de gasto extraordinario. Del escrito solicitando la declaración de gasto 
extraordinario se dará vista a la contraria y, en caso de oposición dentro de los cinco días 
siguientes, el Tribunal convocará a las partes a una vista que se sustanciará con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 440 y siguientes y que resolverá mediante auto.

Artículo 777.  Separación o divorcio solicitados de mutuo acuerdo o por uno de los 
cónyuges con el consentimiento del otro.

1. Las peticiones de separación o divorcio presentadas de común acuerdo por ambos 
cónyuges o por uno con el consentimiento del otro se tramitarán por el procedimiento 
establecido en el presente artículo.

2. Al escrito por el que se promueva el procedimiento deberá acompañarse la 
certificación de la inscripción del matrimonio y, en su caso, las de inscripción de nacimiento 
de los hijos en el Registro Civil, así como la propuesta de convenio regulador conforme a lo 
establecido en la legislación civil y el documento o documentos en que el cónyuge o 
cónyuges funden su derecho, incluyendo, en su caso, el acuerdo final alcanzado en el 
procedimiento de mediación familiar. Si algún hecho relevante no pudiera ser probado 
mediante documentos, en el mismo escrito se propondrá la prueba de que los cónyuges 
quieran valerse para acreditarlo.

3. Admitida la solicitud de separación o divorcio, el Letrado de la Administración de 
Justicia citará a los cónyuges, dentro de los tres días siguientes, para que se ratifiquen por 
separado en su petición. Si ésta no fuera ratificada por alguno de los cónyuges, el Letrado 
de la Administración de Justicia acordará de inmediato el archivo de las actuaciones, 
quedando a salvo el derecho de los cónyuges a promover la separación o el divorcio 
conforme a lo dispuesto en el artículo 770. Contra esta resolución del Letrado de la 
Administración de Justicia podrá interponerse recurso directo de revisión ante el Tribunal.

4. Ratificada por ambos cónyuges la solicitud, si la documentación aportada fuera 
insuficiente, el Juez o el Letrado de la Administración de Justicia que fuere competente 
concederá a los solicitantes un plazo de diez días para que la completen. Durante este plazo 
se practicará, en su caso, la prueba que los cónyuges hubieren propuesto y la demás que el 
tribunal considere necesaria para acreditar la concurrencia de las circunstancias en cada 
caso exigidas por el Código Civil y para apreciar la procedencia de aprobar la propuesta de 
convenio regulador.

5. Si hubiera hijos menores o hijos mayores con discapacidad y medidas de apoyo 
atribuidas a sus progenitores, el Tribunal recabará informe del Ministerio Fiscal sobre los 
términos del convenio relativos a los hijos y serán oídos cuando se estime necesario de 
oficio o a petición del fiscal, partes o miembros del equipo técnico judicial o del propio hijo. 
Estas actuaciones se practicarán durante el plazo a que se refiere el apartado anterior o, si 
este no se hubiera abierto, en el plazo de cinco días.

6. Cumplido lo dispuesto en los dos apartados anteriores o, si no fuera necesario, 
inmediatamente después de la ratificación de los cónyuges, el tribunal dictará sentencia 
concediendo o denegando la separación o el divorcio y pronunciándose, en su caso, sobre el 
convenio regulador.

7. Concedida la separación o el divorcio, si la sentencia no aprobase en todo o en parte 
el convenio regulador propuesto, se concederá a las partes un plazo de diez días para 
proponer nuevo convenio, limitado, en su caso, a los puntos que no hayan sido aprobados 
por el tribunal. Presentada la propuesta o transcurrido el plazo concedido sin hacerlo, el 
tribunal dictará auto dentro del tercer día, resolviendo lo procedente.

8. La sentencia que deniegue la separación o el divorcio y el auto que acuerde alguna 
medida que se aparte de los términos del convenio propuesto por los cónyuges podrán ser 
recurridos en apelación. El recurso contra el auto que decida sobre las medidas no 
suspenderá la eficacia de estas, ni afectará a la firmeza de la sentencia relativa a la 
separación o al divorcio.

La sentencia o el auto que aprueben en su totalidad la propuesta de convenio solo 
podrán ser recurridos, en interés de los hijos menores o en aras de la salvaguarda de la 
voluntad, preferencias y derechos de los hijos con discapacidad con medidas de apoyo 
atribuidas a sus progenitores, por el Ministerio Fiscal.
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9. La modificación del convenio regulador o de las medidas acordadas por el tribunal en 
los procedimientos a que se refiere este artículo se sustanciará conforme a lo dispuesto en el 
mismo cuando se solicite por ambos cónyuges de común acuerdo o por uno con el 
consentimiento del otro y con propuesta de nuevo convenio regulador. En otro caso, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 775.

10. Si la competencia fuera del letrado de la Administración de Justicia por no existir 
hijos con discapacidad con medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores ni menores no 
emancipados, inmediatamente después de la ratificación de los cónyuges ante el letrado de 
la Administración de Justicia, este dictará decreto pronunciándose sobre el convenio 
regulador.

El decreto que formalice la propuesta del convenio regulador declarará la separación o 
divorcio de los cónyuges.

Si considerase que, a su juicio, alguno de los acuerdos del convenio pudiera ser dañoso 
o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges o para los hijos mayores o menores 
emancipados afectados, lo advertirá a los otorgantes y dará por terminado el procedimiento. 
En este caso, los cónyuges solo podrán acudir ante el juez para la aprobación de la 
propuesta de convenio regulador.

El decreto no será recurrible.

Artículo 778.  Eficacia civil de resoluciones de los tribunales eclesiásticos o de decisiones 
pontificias sobre matrimonio rato y no consumado.

1. En las demandas en solicitud de la eficacia civil de las resoluciones dictadas por los 
tribunales eclesiásticos sobre nulidad del matrimonio canónico o las decisiones pontificias 
sobre matrimonio rato y no consumado, si no se pidiera la adopción o modificación de 
medidas, el tribunal dará audiencia por plazo de diez días al otro cónyuge y al Ministerio 
Fiscal y resolverá por medio de auto lo que resulte procedente sobre la eficacia en el orden 
civil de la resolución o decisión eclesiástica.

2. Cuando en la demanda se hubiere solicitado la adopción o modificación de medidas, 
se sustanciará la petición de eficacia civil de la resolución o decisión canónica 
conjuntamente con la relativa a las medidas, siguiendo el procedimiento que corresponda 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 770.

Artículo 778 bis.  Ingreso de menores con problemas de conducta en centros de protección 
específicos.

1. La Entidad Pública, que ostente la tutela o guarda de un menor, y el Ministerio Fiscal 
estarán legitimados para solicitar la autorización judicial para el ingreso del menor en los 
centros de protección específicos de menores con problemas de conducta a los que se 
refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 
Menor, de modificación parcial del Código Civil y de Enjuiciamiento Civil, debiendo 
acompañar a la solicitud la valoración psicosocial que lo justifique.

2. Serán competentes para autorizar el ingreso de un menor en dichos centros los 
Juzgados de Primera Instancia del lugar donde radique el centro.

3. La autorización judicial será obligatoria y deberá ser previa a dicho ingreso, salvo que 
razones de urgencia hicieren necesaria la inmediata adopción de la medida. En este caso, la 
Entidad Pública o el Ministerio Fiscal deberán comunicarlo al Juzgado competente, dentro de 
las veinticuatro horas siguientes, a los efectos de que proceda a la preceptiva ratificación de 
dicha medida, que deberá efectuarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde que 
llegue el ingreso a conocimiento del Juzgado, dejándose de inmediato sin efecto el ingreso 
en caso de que no sea autorizado.

En los supuestos previstos en este apartado, la competencia para la ratificación de la 
medida y para continuar conociendo del procedimiento será del Juzgado de Primera 
Instancia del lugar en que radique el centro del ingreso.

4. El Juzgado, para conceder la autorización o ratificar el ingreso ya efectuado, deberá 
examinar y oír al menor, quien deberá ser informado sobre el ingreso en formatos accesibles 
y en términos que le sean comprensibles y adaptados a su edad y circunstancias, a la 
Entidad Pública, a los progenitores o tutores que ostentaran la patria potestad o tutela, y a 
cualquier persona cuya comparecencia estime conveniente o le sea solicitada, y se emitirá 
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informe por el Ministerio Fiscal. El Juzgado recabará, al menos, dictamen de un facultativo 
por él designado, sin perjuicio de que pueda practicar cualquier otra prueba que considere 
relevante para el caso o le sea instada. La autorización o ratificación del ingreso únicamente 
procederá cuando no resulte posible atender, de forma adecuada, al menor en unas 
condiciones menos restrictivas.

5. Frente a la resolución que el Juzgado adopte en relación con la autorización o 
ratificación del ingreso podrá interponerse recurso de apelación por el menor afectado, la 
Entidad Pública, el Ministerio Fiscal, o los progenitores o tutores que sigan teniendo 
legitimación para oponerse a las resoluciones en materia de protección de menores. El 
recurso de apelación no tendrá efecto suspensivo.

6. En la misma resolución en que se acuerde el ingreso se expresará la obligación de la 
Entidad Pública y del Director del centro de informar periódicamente al Juzgado y al 
Ministerio Fiscal sobre las circunstancias del menor y la necesidad de mantener la medida, 
sin perjuicio de los demás informes que el Juez pueda requerir cuando lo crea pertinente.

Los informes periódicos serán emitidos cada tres meses, a no ser que el Juez, atendida 
la naturaleza de la conducta que motivó el ingreso, señale un plazo inferior.

Transcurrido el plazo y recibidos los informes de la Entidad Pública y del Director del 
centro, el Juzgado, previa la práctica de las actuaciones que estime imprescindibles, y oído 
el menor y el Ministerio Fiscal, acordará lo procedente sobre la continuación o no del 
ingreso.

El control periódico de los ingresos corresponderá al Juzgado de Primera Instancia del 
lugar donde radique el centro. En caso de que el menor fuera trasladado a otro centro de 
protección específico de menores con problemas de conducta, no será necesaria una nueva 
autorización judicial, pasando a conocer del procedimiento el Juzgado de Primera Instancia 
del lugar en que radique el nuevo centro. La decisión de traslado será notificada a las 
personas interesadas, al menor y al Ministerio Fiscal, quienes podrán recurrirla ante el 
órgano que esté conociendo del ingreso, el cual resolverá tras recabar informe del centro y 
previa audiencia de las personas interesadas, del menor y del Ministerio Fiscal.

7. Los menores no permanecerán en el centro más tiempo del estrictamente necesario 
para atender a sus necesidades específicas.

El cese será acordado por el órgano judicial competente, de oficio o a propuesta de la 
Entidad Pública o del Ministerio Fiscal. Esta propuesta estará fundamentada en un informe 
psicológico, social y educativo.

8. El menor será informado de las resoluciones que se adopten.

Artículo 778 ter.  Entrada en domicilios y restantes lugares para la ejecución forzosa de las 
medidas de protección de menores.

1. La Entidad Pública deberá solicitar al Juzgado de Primera Instancia con competencia 
en el lugar donde radique su domicilio, autorización para la entrada en domicilios y restantes 
edificios y lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular u ocupante, cuando 
ello sea necesario para la ejecución forzosa de las medidas adoptadas por ella para la 
protección de un menor. Cuando se trate de la ejecución de un acto confirmado por una 
resolución judicial, la solicitud se dirigirá al órgano que la hubiera dictado.

2. La solicitud se iniciará por escrito en el que se harán constar, al menos, los siguientes 
extremos:

a) La resolución administrativa o el expediente que haya dado lugar a la solicitud.
b) El concreto domicilio o lugar al que se pretende acceder, y la identidad del titular u 

ocupante del mismo y cuyo acceso requiera su consentimiento.
c) La justificación de que se ha intentado recabar dicho consentimiento sin resultado o 

con resultado negativo. En el caso en el que ello no resulte procedente, se hará constar 
dicha circunstancia de manera razonada en el escrito de solicitud, sin que sea necesaria la 
aportación de la referida justificación.

d) La necesidad de dicha entrada para la ejecución de la resolución de la Entidad 
Pública.

3. Presentada por la Entidad Pública la solicitud, el Letrado de la Administración de 
Justicia, en el mismo día, dará traslado de ella al titular u ocupante del domicilio o edificio 
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para que en el plazo de las 24 horas siguientes alegue lo que a su derecho convenga 
exclusivamente sobre la procedencia de conceder la autorización.

No obstante, cuando la Entidad Pública solicitante así lo pida de forma razonada y 
acredite que concurren razones de urgencia para acordar la entrada, bien porque la demora 
en la ejecución de la resolución administrativa pudiera provocar un riesgo para la seguridad 
del menor, o bien porque exista afectación real e inmediata de sus derechos fundamentales, 
el Juez podrá acordarla mediante auto dictado de forma inmediata y, en todo caso en el 
plazo máximo de las 24 horas siguientes a la recepción de la solicitud, previo informe del 
Ministerio Fiscal. En el auto dictado se razonará por separado sobre la concurrencia de los 
requisitos de la medida y las razones que han aconsejado acordarla sin oír al interesado.

4. Presentado el escrito de alegaciones por el interesado o transcurrido el plazo sin 
hacerlo, el Juez acordará o denegará la entrada por auto en el plazo máximo de las 24 horas 
siguientes, previo informe del Ministerio Fiscal, tras valorar la concurrencia de los extremos 
mencionados en el apartado 3 de este artículo, la competencia de la Entidad Pública para 
dictar el acto que se pretende ejecutar y la legalidad, necesidad y proporcionalidad de la 
entrada solicitada para alcanzar el fin perseguido con la medida de protección.

5. En el auto en el que se autorice la entrada se harán constar los límites materiales y 
temporales para la realización de la misma, que serán los estrictamente necesarios para la 
ejecución de la medida de protección.

6. El testimonio del auto en el que se autorice la entrada será entregado a la Entidad 
Pública solicitante para que proceda a realizarla. El auto será notificado sin dilación a las 
partes que hubieran intervenido en el procedimiento y, de no haber intervenido o de no ser 
posible la notificación antes de la realización de la diligencia de entrada, el Letrado de la 
Administración de Justicia procederá a su notificación al practicar la diligencia.

7. Contra el auto en que se acuerde o deniegue la autorización, aun cuando se hubiera 
dictado sin previa audiencia del interesado, cabrá recurso de apelación, sin efecto 
suspensivo, que deberá ser interpuesto en el plazo de los tres días siguientes, contados 
desde la notificación del auto, al que se dará una tramitación preferente.

Aun denegada la solicitud, la Entidad Pública podrá reproducir la misma si cambiaran las 
circunstancias existentes en el momento de la petición.

8. La entrada en el domicilio será practicada por el Letrado de la Administración de 
Justicia dentro de los límites establecidos, pudiendo auxiliarse de la fuerza pública, si fuera 
preciso, y siendo acompañado de la Entidad Pública solicitante. Finalizada la diligencia, se 
decretará el archivo del procedimiento.

CAPÍTULO IV BIS
Medidas relativas a la restitución o retorno de menores en los supuestos de 

sustracción internacional

Artículo 778 quáter.  Ámbito de aplicación. Normas generales.
1. En los supuestos en que, siendo aplicables un convenio internacional o las 

disposiciones de la Unión Europea, se pretenda la restitución de un menor o su retorno al 
lugar de procedencia por haber sido objeto de un traslado o retención ilícito y se encuentre 
en España, se procederá de acuerdo con lo previsto en este Capítulo. No será de aplicación 
a los supuestos en los que el menor procediera de un Estado que no forma parte de la Unión 
Europea ni sea parte de algún convenio internacional.

2. En estos procesos, será competente el Juzgado de Primera Instancia de la capital de 
la provincia, de Ceuta o Melilla, con competencias en materia de derecho de familia, en cuya 
circunscripción se halle el menor que haya sido objeto de un traslado o retención ilícitos, si lo 
hubiere y, en su defecto, al que por turno de reparto corresponda. El Tribunal examinará de 
oficio su competencia.

3. Podrán promover el procedimiento la persona, institución u organismo que tenga 
atribuida la guarda y custodia o un régimen de estancia o visitas, relación o comunicación del 
menor, la Autoridad Central española encargada del cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por el correspondiente convenio, en su caso, y, en representación de ésta, la 
persona que designe dicha autoridad.
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4. Las partes deberán actuar con asistencia de Abogado y representadas por 
Procurador. La intervención de la Abogacía del Estado, cuando proceda a instancia de la 
Autoridad Central española, cesará desde el momento en que el solicitante de la restitución 
o del retorno comparezca en el proceso con su propio Abogado y Procurador.

5. El procedimiento tendrá carácter urgente y preferente. Deberá realizarse, en ambas 
instancias, si las hubiere, en el inexcusable plazo total de seis semanas desde la fecha de la 
presentación de la solicitud instando la restitución o el retorno del menor, salvo que existan 
circunstancias excepcionales que lo hagan imposible.

6. En ningún caso se ordenará la suspensión de las actuaciones civiles por la existencia 
de prejudicialidad penal que venga motivada por el ejercicio de acciones penales en materia 
de sustracción de menores.

7. En este tipo de procesos y con la finalidad de facilitar las comunicaciones judiciales 
directas entre órganos jurisdiccionales de distintos países, si ello fuera posible y el Juez lo 
considerase necesario, podrá recurrirse al auxilio de las Autoridades Centrales implicadas, 
de las Redes de Cooperación Judicial Internacional existentes, de los miembros de la Red 
Internacional de Jueces de la Conferencia de La Haya y de los Jueces de enlace.

8. El Juez podrá acordar a lo largo de todo el proceso, de oficio, a petición de quien 
promueva el procedimiento o del Ministerio Fiscal, las medidas cautelares oportunas y de 
aseguramiento del menor que estime pertinentes conforme al artículo 773, además de las 
previstas en el artículo 158 del Código Civil.

Del mismo modo podrá acordar que durante la tramitación del proceso se garanticen los 
derechos de estancia o visita, relación y comunicación del menor con el demandante, incluso 
de forma supervisada, si ello fuera conveniente a los intereses del menor.

Artículo 778 quinquies.  Procedimiento.
1. El procedimiento se iniciará mediante demanda en la que se instará la restitución del 

menor o su retorno al lugar de procedencia e incluirá toda la información exigida por la 
normativa internacional aplicable y, en todo caso, la relativa a la identidad del demandante, 
del menor y de la persona que se considere que ha sustraído o retenido al menor, así como 
los motivos en que se basa para reclamar su restitución o retorno. Deberá igualmente 
aportar toda la información que disponga relativa a la localización del menor y a la identidad 
de la persona con la que se supone se encuentra.

A la demanda deberá acompañarse la documentación requerida, en su caso, por el 
correspondiente convenio o norma internacional y cualquier otra en la que el solicitante 
funde su petición.

2. El Letrado de la Administración de Justicia resolverá sobre la admisión de la demanda 
en el plazo de las 24 horas siguientes y, si entendiera que ésta no resulta admisible, dará 
cuenta al Juez para que resuelva lo que proceda dentro de dicho plazo.

En la misma resolución en la que sea admitida la demanda, el Letrado de la 
Administración de Justicia requerirá a la persona a quien se impute la sustracción o 
retención ilícita del menor para que, en la fecha que se determine, que no podrá exceder de 
los tres días siguientes, comparezca con el menor y manifieste si accede a su restitución o 
retorno, o se opone a ello, alegando en tal caso alguna de las causas establecidas en el 
correspondiente convenio o norma internacional aplicable.

El requerimiento se practicará con los apercibimientos legales y con entrega al requerido 
del texto del correspondiente convenio o norma internacional aplicable.

3. Cuando el menor no fuera hallado en el lugar indicado en la demanda, y si, tras la 
realización de las correspondientes averiguaciones por el Letrado de la Administración de 
Justicia sobre su domicilio o residencia, éstas son infructuosas, se archivará 
provisionalmente el procedimiento hasta ser encontrado.

Si el menor fuera hallado en otra provincia, el Letrado de la Administración de Justicia, 
previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes personadas por el plazo de un día, dará 
cuenta al Juez para que resuelva al día siguiente lo que proceda mediante auto, remitiendo, 
en su caso, las actuaciones al Tribunal que considere territorialmente competente y 
emplazando a las partes para que comparezcan ante el mismo dentro del plazo de los tres 
días siguientes.
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4. Llegado el día, si el requerido compareciere y accediere a la restitución del menor o a 
su retorno al lugar de procedencia, según corresponda, el Letrado de la Administración de 
Justicia levantará acta y el Juez dictará auto el mismo día acordando la conclusión del 
proceso y la restitución o el retorno del menor, pronunciándose en cuanto a los gastos, 
incluidos los de viaje, y las costas del proceso.

El demandado podrá comparecer en cualquier momento, antes de la finalización del 
procedimiento, y acceder a la entrega del menor, o a su retorno al lugar de procedencia, 
siendo de aplicación lo dispuesto en este apartado.

5. Si no compareciese o si comparecido no lo hiciera en forma, ni presentara oposición ni 
procediera, en este caso, a la entrega o retorno del menor, el Letrado de la Administración 
de Justicia en el mismo día le declarará en rebeldía y dispondrá la continuación del 
procedimiento sin el mismo, citando únicamente al demandante y al Ministerio Fiscal a una 
vista ante el Juez que tendrá lugar en un plazo no superior a los cinco días siguientes, a 
celebrar conforme a lo dispuesto en el apartado sexto de este artículo. Dicha resolución, no 
obstante, deberá ser notificada al demandado, tras lo cual no se llevará a cabo ninguna otra, 
excepto la de la resolución que ponga fin al proceso.

El Juez podrá decretar las medidas cautelares que estime pertinentes en relación con el 
menor, caso de no haberse adoptado ya con anterioridad, conforme al artículo 773.

6. Si en la primera comparecencia el requerido formulase oposición a la restitución o 
retorno del menor al amparo de las causas establecidas en el correspondiente convenio o 
norma internacional aplicable, lo que deberá realizar por escrito, el Letrado de la 
Administración de Justicia en el mismo día dará traslado de la oposición y citará a todos los 
interesados y al Ministerio Fiscal a una vista que se celebrará dentro del improrrogable plazo 
de los cinco días siguientes.

7. La celebración de la vista no se suspenderá por incomparecencia del demandante. Si 
fuera el demandado que se hubiera opuesto quien no compareciere, el Juez le tendrá por 
desistido de la oposición y continuará la vista.

Durante la celebración de la misma se oirá a las partes que comparezcan para que 
expongan lo que estimen procedente, en concreto, a la persona que solicitó la restitución o 
retorno, al Ministerio Fiscal y a la parte demandada, incluso si compareciere en este trámite 
por vez primera.

Se practicarán, en su caso, las pruebas útiles y pertinentes que las partes o el Ministerio 
Fiscal propongan y las que el Juez acuerde de oficio sobre los hechos que sean relevantes 
para la decisión sobre la ilicitud o no del traslado o retención y las medidas a adoptar, dentro 
del plazo improrrogable de seis días. El Juez podrá también recabar, de oficio, a instancia de 
parte o del Ministerio Fiscal, los informes que estime pertinentes cuya realización será 
urgente y preferente a cualquier otro proceso.

8. Antes de adoptar cualquier decisión relativa a la procedencia o improcedencia de la 
restitución del menor o su retorno al lugar de procedencia, el Juez, en cualquier momento del 
proceso y en presencia del Ministerio Fiscal, oirá separadamente al menor, a menos que la 
audiencia del mismo no se considere conveniente atendiendo a la edad o grado de madurez 
del mismo, lo que se hará constar en resolución motivada.

En la exploración del menor se garantizará que el mismo pueda ser oído en condiciones 
idóneas para la salvaguarda de sus intereses, sin interferencias de otras personas, y 
recabando excepcionalmente el auxilio de especialistas cuando ello fuera necesario. Esta 
actuación podrá realizarse a través de videoconferencia u otro sistema similar.

9. Celebrada la vista y, en su caso, practicadas las pruebas pertinentes, dentro de los 
tres días siguientes a su finalización, el Juez dictará sentencia en la que se pronunciará 
únicamente sobre si el traslado o la retención son ilícitos y acordará si procede o no la 
restitución del menor a la persona, institución u organismo que tenga atribuida la guarda y 
custodia o su retorno al lugar de procedencia para permitir al solicitante el ejercicio del 
régimen de estancia, comunicación o relación con el menor, teniendo en cuenta el interés 
superior de éste y los términos del correspondiente convenio o de las disposiciones de la 
Unión Europea en la materia, según el caso. La resolución que acuerde la restitución del 
menor o su retorno establecerá detalladamente la forma ý el plazo de ejecución, pudiendo 
adoptar las medidas necesarias para evitar un nuevo traslado o retención ilícito del menor 
tras la notificación de la sentencia.
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10. Si se acordare la restitución o retorno del menor, en la resolución se establecerá que 
la persona que hubiere trasladado o retenido al menor abone las costas procesales, 
incluidas aquellas en que haya incurrido el solicitante, los gastos de viaje y los que ocasione 
la restitución o retorno del menor al Estado donde estuviera su residencia habitual con 
anterioridad a la sustracción.

En los demás casos se declararán de oficio las costas del proceso.
11. Contra la resolución que se dicte sólo cabrá recurso de apelación con efectos 

suspensivos, que tendrá tramitación preferente, debiendo ser resuelto en el improrrogable 
plazo de treinta días.

En la tramitación del recurso de apelación se seguirán las siguientes especialidades:
a) Se interpondrá ante el tribunal que haya de resolver el recurso en el plazo de diez días 

contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución, debiendo el órgano judicial 
acordar su admisión o no dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación.

b) Admitido el recurso, las demás partes tendrán tres días para presentar escrito de 
oposición al recurso o, en su caso, de impugnación. En este último supuesto, igualmente el 
apelante principal dispondrá del plazo de tres días para manifestar lo que tenga por 
conveniente.

c) Si hubiere de practicarse prueba o si se acordase la celebración de vista, el Letrado 
de la Administración de Justicia señalará día para dentro de los tres días siguientes.

d) La resolución deberá ser dictada dentro de los tres días siguientes a la terminación de 
la vista o, en defecto de ésta, a contar desde el día siguiente a aquel en que se hubieran 
recibido los autos en el tribunal competente para la apelación.

12. En cualquier momento del proceso, ambas partes podrán solicitar la suspensión del 
mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 19.4, para someterse a mediación. 
También el Juez podrá en cualquier momento, de oficio o a petición de cualquiera de las 
partes, proponer una solución de mediación si, atendiendo a las circunstancias concurrentes, 
estima posible que lleguen a un acuerdo, sin que ello deba suponer un retraso injustificado 
del proceso. En tales casos, el Letrado de la Administración de Justicia acordará la 
suspensión por el tiempo necesario para tramitar la mediación. La Entidad Publica que tenga 
las funciones de protección del menor puede intervenir como mediadora si así se solicitase 
de oficio, por las partes o por el Ministerio Fiscal.

La duración del procedimiento de mediación será lo más breve posible y sus actuaciones 
se concentrarán en el mínimo número de sesiones, sin que en ningún caso pueda la 
suspensión del proceso para mediación exceder del plazo legalmente previsto en este 
Capítulo.

El procedimiento judicial se reanudará si lo solicita cualquiera de las partes o, en caso de 
alcanzarse un acuerdo en la mediación, que deberá ser aprobado por el Juez teniendo en 
cuenta la normativa vigente y el interés superior del niño.

13. En la ejecución de la sentencia en la que se acuerde la restitución del menor o su 
retorno al Estado de procedencia, la Autoridad Central prestará la necesaria asistencia al 
Juzgado para garantizar que se realice sin peligro, adoptando en cada caso las medidas 
administrativas precisas.

Si el progenitor que hubiera sido condenado a la restitución del menor o a su retorno se 
opusiere, impidiera u obstaculizara su cumplimiento, el Juez deberá adoptar las medidas 
necesarias para la ejecución de la sentencia de forma inmediata, pudiendo ayudarse de la 
asistencia de los servicios sociales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Artículo 778 sexies.  Declaración de ilicitud de un traslado o retención internacional.
Cuando un menor con residencia habitual en España sea objeto de un traslado o 

retención internacional, conforme a lo establecido en el correspondiente convenio o norma 
internacional aplicable, cualquier persona interesada, al margen del proceso que se inicie 
para pedir su restitución internacional, podrá dirigirse en España a la autoridad judicial 
competente para conocer del fondo del asunto con la finalidad de obtener una resolución que 
especifique que el traslado o la retención lo han sido ilícitos, a cuyo efecto podrán utilizarse 
los cauces procesales disponibles en el Título I del Libro IV para la adopción de medidas 
definitivas o provisionales en España, e incluso las medidas del artículo 158.
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La autoridad competente en España para emitir una decisión o una certificación del 
artículo 15 del Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de 
la sustracción internacional de menores, que acredite que el traslado o retención del menor 
era ilícito en el sentido previsto en el artículo 3 del Convenio, cuando ello sea posible, lo será 
la última autoridad judicial que haya conocido en España de cualquier proceso sobre 
responsabilidad parental afectante al menor. En defecto de ello, será competente el Juzgado 
de Primera Instancia del último domicilio del menor en España. La Autoridad Central 
española hará todo lo posible por prestar asistencia al solicitante para que obtenga una 
decisión o certificación de esa clase.

[ . . . ]
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§ 29

Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal

Ministerio de Gracia y Justicia
«Gaceta de Madrid» núm. 260, de 17 de septiembre de 1882

Última modificación: 3 de enero de 2025
Referencia: BOE-A-1882-6036

Téngase en cuenta que, desde el 1 de julio de 2015, las menciones contenidas en esta ley a las "faltas" se 
entenderán referidas a los "delitos leves", según establece la disposición adicional 2 de la Ley Orgánica 
1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439.
Asimismo, a partir del 1 de octubre de 2015, todas las referencias a Secretarios judiciales deberán entenderse 
hechas a Letrados de la Administración de Justicia, según establece la disposición adicional primera de la Ley 
Orgánica 7/2015, de 21 de julio. Ref. BOE-A-2015-8167
Con efectos desde el 3 de julio de 2021, las referencias contenidas en la presente Ley a la autoridad judicial o 
al Ministerio Fiscal, se entenderán realizadas a la Fiscalía Europea respecto de todas aquellas funciones que le 
atribuye el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, según establece la disposición 
adicional primera de la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio. Ref. BOE-A-2021-10957

Teniendo presente lo dispuesto en la Ley sancionada en 11 de febrero de 1881 y 
promulgada en virtud del Real Decreto de 22 de junio de 1882, por el cual se autorizó a mi 
Gobierno para que, con sujeción a las reglas en la misma comprendidas, oyendo, como lo ha 
efectuado, a la Sección correspondiente de la Comisión general de Codificación, y tomando 
por base la Compilación general de 16 de octubre de 1879, redactara y publicara una Ley de 
Enjuiciamiento Criminal; conformándome con lo propuesto por el Ministro de Gracia y 
Justicia, de acuerdo con el parecer de mi Consejo de Ministros.

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1º.  
Se aprueba el adjunto proyecto de Código de Enjuiciamiento Criminal redactado con 

arreglo a la autorización concedida al Gobierno por la Ley sancionada en 11 de febrero de 
1881 y publicada en virtud del Real Decreto de 22 de junio de 1882.

Artículo 2º.  
El nuevo Código de Enjuiciamiento Criminal comenzará a regir en el tiempo y de la 

manera que establecen las reglas siguientes:
1.ª Se aplicará y regirá en su totalidad desde el día siguiente al en que se constituyan los 

Tribunales de que habla la Ley sancionada en 15 de junio de 1882 y promulgada por virtud 
del Real Decreto de 22 de junio del propio año.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

– 1014 –

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-3439#dasegunda
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8167#daprimera
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-10957#da


2.ª Se aplicará y regirá desde el 15 de octubre próximo en la parte referente a la 
formación de los sumarios, comprendida desde el título IV del libro II hasta el art. 622 del 
título XI del mismo libro.

3.ª Las causas por delitos cometidos con anterioridad al 15 de octubre próximo 
continuarán sustanciándose con arreglo a las disposiciones del procedimiento vigente en la 
actualidad.

4.ª Si las causas a que se refiere la regla anterior no hubieren llegado al período de 
calificación, podrán sustanciarse con arreglo a las disposiciones del nuevo Código si todos 
los procesados en cada una de ellas optan por el nuevo procedimiento.

Para ello, el Juez que estuviere conociendo del sumario en 15 de octubre próximo hará 
comparecer a su presencia a todos los procesados, acompañados de sus defensores. Si aún 
no los tuvieren, se les nombrará de oficio para la comparecencia. Ésta se hará constar en la 
causa por medio de acta.

5.ª Cuando las causas por delitos cometidos con posterioridad al 15 de octubre próximo, 
y las que se refiere la regla anterior, alcancen el estado de conclusión del sumario antes de 
que se hayan constituido las nuevas Audiencias de lo criminal, se suspenderán en tal estado 
en los Juzgados que de ellas entiendan, debiendo remitirlas a dichas Audiencias en el 
mismo día en que éstas se constituyan.

6.ª Las Salas de lo Criminal de las actuales Audiencias conocerán, en tanto que se 
constituyan las nuevas, de los recursos que se entablen en los sumarios instruidos o 
continuados con sujeción a los preceptos de la nueva Ley.

Los Jueces de primera instancia se considerarán desde luego como Jueces instructores 
en las causas que se ajusten al nuevo procedimiento.

Artículo 3º.  
Un Real Decreto fijará, con la debida anticipación, el día en que han de constituirse los 

nuevos Tribunales.

Artículo 4º.  
Desde que cesen en sus cargos los actuales Promotores, desempeñarán las funciones 

del Ministerio público durante la primera instancia, en las causas que se sigan sustanciando 
con arreglo al procedimiento vigente en la actualidad, los Fiscales municipales que sean 
Letrados y, a falta de éstos, los que designen los Fiscales de las Audiencias Territoriales.

Artículo 5º.  
Las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo y de las Audiencias y, en su día, los nuevos 

Tribunales consultarán directamente con el Ministerio de Gracia y Justicia, para su 
resolución, las dudas que puedan originarse en la inteligencia y aplicación de este Real 
Decreto.
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LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

LIBRO I
Disposiciones generales

TÍTULO I
Preliminares

CAPÍTULO I
Reglas generales

Artículo 1.  
No se impondrá pena alguna por consecuencia de actos punibles cuya represión 

incumba a la jurisdicción ordinaria, sino de conformidad con las disposiciones del presente 
Código o de Leyes especiales y en virtud de sentencia dictada por Juez competente.

Artículo 2.  
Todas las Autoridades y funcionarios que intervengan en el procedimiento penal 

cuidarán, dentro de los límites de su respectiva competencia, de consignar y apreciar las 
circunstancias así adversas como favorables al presunto reo, y estarán obligados, a falta de 
disposición expresa, a instruir a éste de sus derechos y de los recursos que pueda ejercitar 
mientras no se hallare asistido de defensor.

CAPÍTULO II
Cuestiones prejudiciales

Artículo 3.  
Por regla general, la competencia de los Tribunales encargados de la justicia penal se 

extiende a resolver, para sólo el efecto de la represión, las cuestiones civiles y 
administrativas prejudiciales propuestas con motivo de los hechos perseguidos, cuando tales 
cuestiones aparezcan tan íntimamente ligadas al hecho punible que sea racionalmente 
imposible su separación.

Artículo 4.  
Sin embargo, si la cuestión prejudicial fuese determinante de la culpabilidad o de la 

inocencia, el Tribunal de lo criminal suspenderá el procedimiento hasta la resolución de 
aquélla por quien corresponda; pero puede fijar un plazo, que no exceda de dos meses, para 
que las partes acudan al Juez o Tribunal civil o contencioso-administrativo competente.

Pasado el plazo sin que el interesado acredite haberlo utilizado, el Secretario judicial, 
mediante diligencia, alzará la suspensión y continuará el procedimiento.

En estos juicios será parte el Ministerio Fiscal.

Artículo 5.  
No obstante lo dispuesto en los dos artículos anteriores, las cuestiones civiles 

prejudiciales, referentes a la validez de un matrimonio o a la supresión de estado civil, se 
deferirán siempre al Juez o Tribunal que deba entender de las mismas, y su decisión servirá 
de base a la del Tribunal de lo criminal.
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Artículo 6.  
Si la cuestión civil prejudicial se refiere al derecho de propiedad sobre un inmueble o a 

otro derecho real, el Tribunal de lo criminal podrá resolver acerca de ella cuando tales 
derechos aparezcan fundados en un título auténtico o en actos indubitados de posesión.

Artículo 7.  
El Tribunal de lo criminal se atemperará, respectivamente, a las reglas del Derecho civil o 

administrativo, en las cuestiones prejudiciales que, con arreglo a los arts. anteriores, deba 
resolver.

TÍTULO II
De la competencia de los Jueces y Tribunales en lo criminal

CAPÍTULO I
De las reglas por donde se determina la competencia

Artículo 8.  
La jurisdicción criminal es siempre improrrogable.

Artículo 9.  
Los Jueces y Tribunales que tengan competencia para conocer de una causa 

determinada, la tendrán también para todas sus incidencias, para llevar a efecto las 
providencias de tramitación y para la ejecución de las sentencias, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 801.

Artículo 10.  
Corresponderá a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de las causas y juicios 

criminales, con excepción de los casos reservados por las leyes al Senado, a los Tribunales 
de Guerra y Marina y a las Autoridades administrativas o de policía.

Artículo 11.  
El conocimiento de las causas por delitos en que aparezcan a la vez culpables personas 

sujetas a la jurisdicción ordinaria y otras aforadas corresponderá a la ordinaria, salvo las 
excepciones consignadas expresamente en las Leyes respecto a la competencia de otra 
jurisdicción.

Artículo 12.  
Sin embargo de lo dispuesto en el art. anterior, la jurisdicción ordinaria será siempre 

competente para prevenir las causas por delitos que cometan los aforados.
Esta competencia se limitará a instruir las primeras diligencias, concluidas las cuales la 

jurisdicción ordinaria remitirá las actuaciones al Juez o Tribunal que deba conocer de la 
causa con arreglo a las Leyes, y pondrá a su disposición a los detenidos y los efectos 
ocupados.

La jurisdicción ordinaria cesará en las primeras diligencias tan luego como conste que la 
especial competente instruye causa sobre el mismo delito.

Los autos de inhibición de esta clase que pronuncien los Jueces instructores de la 
jurisdicción ordinaria son apelables ante la respectiva Audiencia.

Entre tanto que se sustancia y decide el recurso de apelación, se cumplirá lo dispuesto 
en el artículo 22, párrafo segundo, a cuyo efecto y para la sustanciación del recurso se 
remitirá el correspondiente testimonio.
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Artículo 13.  
Se consideran como primeras diligencias la de consignar las pruebas del delito que 

puedan desaparecer, la de recoger y poner en custodia cuanto conduzca a su comprobación 
y a la identificación del delincuente, la de detener, en su caso, a los presuntos responsables 
del delito, y la de proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo, a sus familiares o a 
otras personas, pudiendo acordarse a tal efecto las medidas cautelares a las que se refiere 
el artículo 544 bis o la orden de protección prevista en el artículo 544 ter de esta ley.

En la instrucción de delitos cometidos a través de internet, del teléfono o de cualquier 
otra tecnología de la información o de la comunicación, el juzgado podrá acordar, como 
primeras diligencias, de oficio o a instancia de parte, las medidas cautelares consistentes en 
la retirada provisional de contenidos ilícitos, en la interrupción provisional de los servicios 
que ofrezcan dichos contenidos o en el bloqueo provisional de unos y otros cuando radiquen 
en el extranjero.

Artículo 14.  
Fuera de los casos que expresa y limitadamente atribuyen la Constitución y las leyes a 

Jueces y Tribunales determinados, serán competentes:
1. Para el conocimiento y fallo de los juicios por delito leve, la Sección de Instrucción de 

los Tribunales de Instancia, salvo que corresponda a las secciones con competencia en 
materia de violencia sobre la mujer o de violencia contra la infancia y la adolescencia de 
conformidad con los números 5 y 6 de este artículo.

2. Para la instrucción de las causas, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia 
del partido en que el delito se hubiere cometido, o las Secciones del Tribunal de Instancia 
con competencia en materia de violencia sobre la mujer o de violencia contra la infancia y la 
adolescencia, o el Juez Central de Instrucción respecto de los delitos que la Ley determine.

3. Para el conocimiento y fallo de las causas por delitos a los que la ley señale pena 
privativa de libertad de duración no superior a cinco años o pena de multa cualquiera que 
sea su cuantía, o cualesquiera otras de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o 
alternativas, siempre que la duración de estas no exceda de diez años, así como por delitos 
leves, sean o no incidentales, imputables a los autores de estos delitos o a otras personas, 
cuando la comisión del delito leve o su prueba estuviesen relacionadas con aquellos, la 
Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de la circunscripción donde el delito fue 
cometido, o las secciones con competencia para el enjuiciamiento en materia de violencia 
sobre la mujer o de violencia contra la infancia y la adolescencia, en su caso, o el Juez 
Central de lo Penal en el ámbito que le es propio, sin perjuicio de la competencia de la 
Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia con competencia en materia de guardia del 
lugar de comisión del delito para dictar sentencia de conformidad, o de las secciones con 
competencia en la instrucción en materia de violencia sobre la mujer o de violencia contra la 
infancia y la adolescencia competentes, en su caso, en los términos establecidos en el 
artículo 801, así como de las Secciones de Instrucción de los Tribunales de Instancia 
competentes para dictar sentencia.

No obstante, en los delitos comprendidos en el título VIII del libro II del Código Penal, a 
los solos efectos de determinar la competencia para el enjuiciamiento, se tendrán en cuenta 
únicamente las penas de prisión o de multa, correspondiendo a la Sección de lo Penal del 
Tribunal de Instancia de la circunscripción donde el delito fue cometido, o a las Secciones de 
los Tribunales de Instancia con competencia en materia de violencia sobre la mujer o de 
violencia contra la infancia y la adolescencia correspondiente a la circunscripción de las 
Secciones de Instrucción de los Tribunales de Instancia con competencia en estos delitos, en 
su caso, el conocimiento y fallo de los delitos para los que la ley señale pena privativa de 
libertad de duración no superior a cinco años o pena de multa cualquiera que sea su cuantía.

4. Para el conocimiento y fallo de las causas en los demás casos la Audiencia Provincial 
de la circunscripción donde el delito se haya cometido, o la Audiencia Provincial 
correspondiente a la circunscripción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en su caso, o la 
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

No obstante, en los supuestos de competencia de la Audiencia Provincial, si el delito 
fuere de los atribuidos al Tribunal de Jurado, el conocimiento y fallo corresponderá a éste.
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5. Las Secciones de los Tribunales de Instancia con competencia en materia de violencia 
sobre la mujer conocerán:

a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos 
recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al 
feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e 
indemnidad sexual, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor o 
cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen 
cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al 
autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos 
sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o 
personas con discapacidad que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, 
curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se 
haya producido un acto de violencia de género.

b) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito 
contra las relaciones familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas en 
la letra anterior.

c) De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas al juez o jueza de guardia.

d) Del conocimiento y fallo de los delitos leves que les atribuya la ley, cuando la víctima 
sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra a).

e) Dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la ley.
f) De la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de 

resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley.
g) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por el delito de 

quebrantamiento previsto y penado en el artículo 468 del Código Penal cuando la persona 
ofendida por el delito cuya condena, medida cautelar o medida de seguridad se haya 
quebrantado sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por 
una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, así como los descendientes, 
propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad con 
medidas de apoyo que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, 
acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, así como cuando la persona 
ofendida lo sea por alguno de los delitos señaladas en la letra h) de este apartado.

h) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos 
contra la libertad sexual previstos en el título VIII del libro II del Código Penal, por los delitos 
de mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso con connotación sexual y la trata 
con fines de explotación sexual, cuando la persona ofendida por el delito sea mujer.

6. Las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia conocerán, en el 
orden penal, de conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad 
penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a:

a) Homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, cometidos contra niños, niñas, 
adolescentes.

b) Delitos contra la libertad, delito de torturas y contra la integridad moral, delitos contra 
la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, delitos contra la 
libertad, delitos contra el honor, delitos contra las relaciones familiares, o cualquier otro delito 
cometido con violencia o intimidación, cuando la víctima sea niño, niña o adolescente.

c) Delito de trata de seres humanos del artículo 177 bis del Código Penal cuando al 
menos una de las víctimas sea niño, niña o adolescente.

d) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por el delito de 
quebrantamiento previsto y penado en el artículo 468 del Código Penal cuando la persona 
ofendida por el delito cuya condena, medida cautelar o medida de seguridad se haya 
quebrantado sea niño, niña o adolescente.

Las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia serán igualmente 
competentes para:
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a) La adopción de las medidas cautelares legalmente previstas que aseguren la 
protección de las víctimas menores de edad, sin perjuicio de las competencias atribuidas al 
juez de guardia.

b) El conocimiento y fallo de los delitos leves que les atribuya la ley cuando la víctima 
sea niño, niña o adolescente.

c) Dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la ley.
d) La emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de 

resoluciones penales en la Unión europea que les atribuya la ley.
7. En caso de que los hechos objeto de instrucción por la Sección de Violencia contra la 

Infancia y Adolescencia también pudieran ser conocidos por la Sección de Violencia sobre la 
Mujer, la competencia le corresponderá en todo caso a la segunda.

Téngase en cuenta que la actualización de este artículo, establecida por el art. 20.1 de la 
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, Ref. BOE-A-2025-76, entra en vigor el 3 de octubre de 
2025, según determina su disposición final 38.3.

Redacción anterior:
"Fuera de los casos que expresa y limitadamente atribuyen la Constitución y las leyes a 

Jueces y Tribunales determinados, serán competentes:

1. Para el conocimiento y fallo de los juicios por delito leve, el Juez de Instrucción, salvo que 
la competencia corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer de conformidad con el número 
5 de este artículo.

2. Para la instrucción de las causas, el Juez de Instrucción del partido en que el delito se 
hubiere cometido, o el Juez de Violencia sobre la Mujer, o el Juez Central de Instrucción 
respecto de los delitos que la Ley determine.

3. Para el conocimiento y fallo de las causas por delitos a los que la ley señale pena 
privativa de libertad de duración no superior a cinco años o pena de multa cualquiera que sea 
su cuantía, o cualesquiera otras de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o 
alternativas, siempre que la duración de estas no exceda de diez años, así como por delitos 
leves, sean o no incidentales, imputables a los autores de estos delitos o a otras personas, 
cuando la comisión del delito leve o su prueba estuviesen relacionadas con aquellos, el Juez de 
lo Penal de la circunscripción donde el delito fue cometido, o el Juez de lo Penal 
correspondiente a la circunscripción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, en su caso, o el 
Juez Central de lo Penal en el ámbito que le es propio, sin perjuicio de la competencia del Juez 
de Instrucción de Guardia del lugar de comisión del delito para dictar sentencia de conformidad, 
del Juez de Violencia sobre la Mujer competente, en su caso, en los términos establecidos en el 
artículo 801, así como de los Juzgados de Instrucción competentes para dictar sentencia.

No obstante, en los delitos comprendidos en el Título VIII del Libro II del Código Penal, a los 
solos efectos de determinar la competencia para el enjuiciamiento, se tendrán en cuenta 
únicamente las penas de prisión o de multa, correspondiendo al Juez de lo Penal de la 
circunscripción donde el delito fue cometido, o al Juez de lo Penal correspondiente a la 
circunscripción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, en su caso, el conocimiento y fallo de 
los delitos para los que la ley señale pena privativa de libertad de duración no superior a cinco 
años o pena de multa cualquiera que sea su cuantía.

4. Para el conocimiento y fallo de las causas en los demás casos la Audiencia Provincial de 
la circunscripción donde el delito se haya cometido, o la Audiencia Provincial correspondiente a 
la circunscripción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en su caso, o la Sala de lo Penal de 
la Audiencia Nacional.

No obstante, en los supuestos de competencia de la Audiencia Provincial, si el delito fuere 
de los atribuidos al Tribunal de Jurado, el conocimiento y fallo corresponderá a éste.

5. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer serán competentes en las siguientes materias, 
en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en esta Ley:

a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos 
recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, 
delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad 
sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen 
cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al 
autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre 
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los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que 
con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de 
hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de 
género.

b) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito 
contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas 
señaladas como tales en la letra anterior.

c) De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia.

d) Del conocimiento y fallo de los juicios por las infracciones tipificadas en el párrafo 
segundo del apartado 7 del artículo 171, párrafo segundo del apartado 3 del artículo 172 y en el 
apartado 4 del artículo 173 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, 
cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra a) de este 
apartado."

Artículo 14 bis.  
Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior el conocimiento y fallo de una 

causa por delito dependa de la gravedad de la pena señalada a éste por la ley se atenderá 
en todo caso a la pena legalmente prevista para la persona física, aun cuando el 
procedimiento se dirija exclusivamente contra una persona jurídica.

Artículo 15.  
Cuando no conste el lugar en que se haya cometido una falta o delito, serán Jueces y 

Tribunales competentes en su caso para conocer de la causa o juicio:
1.º El del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto 

pruebas materiales del delito.
2.º El del término municipal, partido o circunscripción en que el presunto reo haya sido 

aprehendido.
3.º El de la residencia del reo presunto.
4.º Cualquiera que hubiese tenido noticia del delito.
Si se suscitase competencia entre estos Jueces o Tribunales, se decidirá dando la 

preferencia por el orden con que están expresados en los números que preceden.
Tan luego como conste el lugar en que se hubiese cometido el delito, el Juez o Tribunal 

que estuviere conociendo de la causa acordará la inhibición en favor del competente, 
poniendo en su caso los detenidos a disposición del mismo y acordando remitir, en la misma 
resolución las diligencias y efectos ocupados.

Artículo 15 bis.  
En el caso de que se trate de algunos de los delitos o faltas cuya instrucción o 

conocimiento corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer, la competencia territorial 
vendrá determinada por el lugar del domicilio de la víctima, sin perjuicio de la adopción de la 
orden de protección, o de medidas urgentes del artículo 13 de la presente Ley que pudiera 
adoptar el Juez del lugar de comisión de los hechos.

Artículo 16.  
La jurisdicción ordinaria será la competente para juzgar a los reos de delitos conexos, 

siempre que alguno esté sujeto a ella, aun cuando los demás sean aforados.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de las excepciones 

expresamente consignadas en este Código o en Leyes especiales, y singularmente en las 
Leyes penales de Guerra y Marina, respecto a determinados delitos.

Artículo 17.  
1. Cada delito dará lugar a la formación de una única causa.
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No obstante, los delitos conexos serán investigados y enjuiciados en la misma causa 
cuando la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resulten convenientes para su 
esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes salvo que 
suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso.

2. A los efectos de la atribución de jurisdicción y de la distribución de la competencia se 
consideran delitos conexos:

1.º Los cometidos por dos o más personas reunidas.
2.º Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos si hubiera 

precedido concierto para ello.
3.º Los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución.
4.º Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos.
5.º Los delitos de favorecimiento real y personal y el blanqueo de capitales respecto al 

delito antecedente.
6.º Los cometidos por diversas personas cuando se ocasionen lesiones o daños 

recíprocos.
3. Los delitos que no sean conexos pero hayan sido cometidos por la misma persona y 

tengan analogía o relación entre sí, cuando sean de la competencia del mismo órgano 
judicial, podrán ser enjuiciados en la misma causa, a instancia del Ministerio Fiscal, si la 
investigación y la prueba en conjunto de los hechos resultan convenientes para su 
esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes, salvo que 
suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso.

Artículo 17 bis.  
La competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se extenderá a la 

instrucción y conocimiento de los delitos y faltas conexas siempre que la conexión tenga su 
origen en alguno de los supuestos previstos en los números 3.º y 4.º del artículo 17 de la 
presente Ley.

Artículo 18.  
1. Son Jueces y Tribunales competentes, por su orden, para conocer de las causas por 

delitos conexos:
1.º El del territorio en que se haya cometido el delito a que esté señalada pena mayor.
2.º El que primero comenzare la causa en el caso de que a los delitos esté señalada 

igual pena.
3.º El que la Audiencia de lo criminal o el Tribunal Supremo en sus casos respectivos 

designen, cuando las causas hubieren empezado al mismo tiempo, o no conste cuál 
comenzó primero.

2. No obstante lo anterior, será competente para conocer de los delitos conexos 
cometidos por dos o más personas en distintos lugares, si hubiera precedido concierto para 
ello, con preferencia a los indicados en el apartado anterior, el juez o tribunal del partido 
judicial sede de la correspondiente Audiencia Provincial, siempre que los distintos delitos se 
hubieren cometido en el territorio de una misma provincia y al menos uno de ellos se hubiera 
perpetrado dentro del partido judicial sede de la correspondiente Audiencia Provincial.

CAPÍTULO II
De las cuestiones de competencia entre los Jueces y Tribunales ordinarios

Artículo 19.  
Podrán promover y sostener competencia:
1.º Los Jueces municipales en cualquier estado del juicio, y las partes desde la citación 

hasta el acto de la comparecencia.
2.º Los Jueces de instrucción durante el sumario.
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3.º Las Audiencias de lo criminal durante la sustanciación del juicio.
4.º El Ministerio Fiscal en cualquier estado de la causa.
5.º El acusador particular antes de formular su primera petición después de personado 

en la causa.
6.º El procesado y la parte civil, ya figure como actora, ya aparezca como responsable, 

dentro de los tres días siguientes al en que se les comunique la causa para calificación.

Artículo 20.  
Son superiores jerárquicos para resolver sobre las cuestiones de competencia, en la 

forma que determinarán los arts. siguientes:
1.º De los Jueces municipales del mismo partido, el de instrucción.
2.º De los Jueces de instrucción de una misma circunscripción, la Audiencia de lo 

criminal.
3.º De las Audiencias de lo criminal del mismo territorio, la Audiencia territorial en pleno.
4.º De las Audiencias territoriales, o cuando la competencia sea entre una Audiencia de 

lo criminal y la Sala de lo criminal de una territorial, el Tribunal Supremo.
Cuando cualquiera de los Jueces o Tribunales mencionados en los números 1.º, 2.º y 3.º 

no tengan superior inmediato común, decidirá la competencia el que lo sea en el orden 
jerárquico, y, a falta de éste, el Tribunal Supremo.

Artículo 21.  
El Tribunal Supremo no podrá formar ni promover competencias y ningún Juez, Tribunal 

o parte podrá promoverlas contra él.
Cuando algún Juez o Tribunal viniere entendiendo en asunto cuyo conocimiento 

estuviere reservado al Tribunal Supremo, ordenará éste a aquél, de oficio, a excitación del 
Ministerio Fiscal o a solicitud de parte, que se abstenga de todo procedimiento y remita los 
antecedentes en el término de segundo día, para en su vista, resolver.

El Tribunal Supremo podrá, sin embargo, autorizar, en la misma orden y entre tanto que 
resuelve la competencia, la continuación de aquellas diligencias cuya urgencia o necesidad 
fueren manifiestas.

Contra la decisión del Tribunal Supremo no se da recurso alguno.

Artículo 22.  
Cuando dos o más Jueces de instrucción se reputen competentes para actuar en un 

asunto, si a la primera comunicación no se pusieren de acuerdo sobre la competencia, darán 
cuenta con remisión de testimonio al superior competente; y éste, en su vista, decidirá de 
plano y sin ulterior recurso cuál de los Jueces instructores debe actuar.

Mientras no recaiga decisión, cada uno de los Jueces instructores seguirá practicando 
las diligencias necesarias para comprobar el delito y aquellas otras que considere de 
reconocida urgencia.

Dirimido el conflicto por el superior a quien competa, el Secretario judicial del Juzgado de 
Instrucción que deje de actuar remitirá las diligencias practicadas y los objetos recogidos al 
declarado competente, dentro del segundo día, a contar desde aquél en que reciba la orden 
del superior para que deje de conocer.

Artículo 23.  
Si durante el sumario o en cualquier fase de instrucción de un proceso penal el Ministerio 

Fiscal o cualquiera de las partes entendieran que el Juez instructor no tiene competencia 
para actuar en la causa, podrán reclamar ante el Tribunal superior a quien corresponda, el 
cual, previos los informes que estime necesarios, resolverá de plano y sin ulterior recurso.

En todo caso, se cumplirá lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior.

Artículo 24.  
Terminado el sumario, toda cuestión de competencia que se promueva suspenderá los 

procedimientos hasta la decisión de ella.
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Artículo 25.  
El Juez o Tribunal que se considere competente deberá promover la competencia.
También acordará la inhibición a favor del Juez o Tribunal competente cuando considere 

que el conocimiento de la causa no le corresponde, aunque sobre ello no haya precedido 
reclamación de los interesados ni del Ministerio Fiscal.

Entretanto no recaiga decisión judicial firme resolviendo definitivamente la cuestión 
promovida o aceptando la competencia, el Juez de instrucción que acuerde la inhibición a 
favor de otro de la misma clase seguirá practicando todas las diligencias necesarias para 
comprobar el delito, averiguar e identificar a los posibles culpables y proteger a los ofendidos 
o perjudicados por el mismo. A tal efecto, la resolución que inicialmente acuerde la inhibición 
expresará esta circunstancia, y a ella se acompañará únicamente testimonio de las 
actuaciones. Dirimida la cuestión o aceptada la competencia por resolución firme, el 
Secretario judicial remitirá los autos originales y las piezas de convicción al Juez que resulte 
competente.

Los autos que los Jueces municipales o de instrucción dicten inhibiéndose a favor de 
otro Juez o jurisdicción serán apelables, observándose en este caso lo dispuesto en el último 
párrafo del artículo 12. Contra los de las Audiencias podrá interponerse el recurso de 
casación.

Artículo 26.  
El Ministerio Fiscal y las partes promoverán las competencias por inhibitoria o por 

declinatoria.
El uso de uno de estos medios excluye absolutamente el del otro, así durante la 

sustanciación de la competencia como una vez que ésta se halle terminada.
La inhibitoria se propondrá ante el Juez o Tribunal que se repute competente.
La declinatoria, ante el Juez o Tribunal que se repute incompetente.

Artículo 27.  
El Juez municipal ante quien se proponga la inhibitoria, oyendo al Fiscal cuando éste no 

la hubiera propuesto, resolverá en término de segundo día si procede o no el requerimiento 
de inhibición.

El auto denegatorio de requerimiento es apelable en ambos efectos para ante el Juez de 
instrucción respectivo.

Artículo 28.  
Si el Juez municipal estimare que procede el requerimiento de inhibición, lo mandará 

practicar por medio de oficio, en el cual consignará los fundamentos de su auto.
El oficio se remitirá dentro de veinticuatro horas precisamente.

Artículo 29.  
El Juez municipal requerido de inhibición, oyendo al Fiscal, resolverá en término de 

segundo día si desiste de conocer o mantiene su competencia.
En el primer caso remitirá, dentro de las veinticuatro horas siguientes, las diligencias 

practicadas al Juez requirente.
Si mantiene su competencia, se lo comunicará dentro del mismo plazo, exponiendo los 

fundamentos de su resolución.

Artículo 30.  
Recibidos los autos por el Juez requirente, declarará, sin más trámites, y dentro de 

veinticuatro horas, si insiste en la competencia o se aparta de ella.
En el primer caso lo participará en el mismo día al Juez requerido para que remita las 

diligencias al Juez o Tribunal que deba resolver la competencia, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 20, haciendo él la remisión de las suyas dentro de las veinticuatro horas siguientes.

En el segundo caso, lo participará en el mismo plazo al Juez requerido para que éste 
pueda continuar conociendo.
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Los autos que los Jueces requeridos dicten accediendo a la inhibición serán apelables 
para ante el respectivo Juez de instrucción. También lo serán los que dicten los requirentes 
desistiendo de la inhibición.

Artículo 31.  
Recibidas las diligencias en el Juzgado o Tribunal llamado a resolver la competencia y 

oído el Fiscal por término de segundo día, la decidirá dentro de los tres siguientes al en que 
el Ministerio Fiscal evacue el traslado.

Contra lo resuelto por el Juzgado o Audiencia procederá el recurso de casación.
Contra la resolución del Supremo no se da recurso alguno.

Artículo 32.  
Cuando se proponga declinatoria ante un Juez municipal, resolverá éste en término de 

segundo día, oyendo previamente al Fiscal sobre si procede o no acordar la inhibición.
El auto en que se deniegue la inhibición es apelable en ambos efectos para ante el 

Juzgado a quien corresponda resolver la competencia, el cual sustanciará el recurso en la 
forma prevenida en el párrafo primero del artículo anterior.

Contra la resolución del Juzgado procederá el recurso de casación.

Artículo 33.  
La inhibición ante los Tribunales de lo criminal se propondrá en escrito con firma de 

Letrado.
En el escrito expresará el que la proponga que no ha empleado la declinatoria. Si 

resultase lo contrario, será condenado en costas, aunque se decida en su favor la 
competencia o aunque la abandone en lo sucesivo.

Artículo 34.  
El Secretario del Tribunal ante quien se proponga la inhibitoria dará traslado por término 

de uno o dos días, según el volumen de la causa, al Ministerio Fiscal, cuando éste no lo 
haya propuesto, así como a las demás partes que figuren en la causa de que pudiera a la 
vez estar conociendo el Tribunal a quien se haya instado para que haga el requerimiento y, 
en su vista, el Tribunal mandará, dentro de los dos días siguientes, librar oficio inhibitorio, o 
declarará no haber lugar a ello.

Artículo 35.  
Contra el auto en que se deniegue el requerimiento de inhibición sólo habrá lugar al 

recurso de casación.

Artículo 36.  
Con el oficio de inhibición se acompañará testimonio: Del escrito en que se haya pedido, 

de lo expuesto por el Ministerio Fiscal y por las partes, en su caso, del auto que se haya 
dictado y de lo demás que el Tribunal estime conducente para fundar su competencia.

El testimonio se extenderá y remitirá en el plazo improrrogable de uno a tres días, según 
el volumen de la causa.

Artículo 37.  
El Secretario del Tribunal requerido acusará inmediatamente recibo y dará traslado al 

Ministerio Fiscal, al acusador particular, si lo hubiere, a los referidos en los artículos 118 y 
520 que se hubieren personado y a los que figuren como parte civil, por un plazo que no 
podrá exceder de veinticuatro horas a cada uno, tras lo cual el Tribunal dictará auto 
inhibiéndose o declarando que no ha lugar a hacerlo.

Contra el auto en que el Tribunal se inhibiera no se dará otro recurso que el de casación.
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Artículo 38.  
Consentido o ejecutoriado el auto en que el Tribunal se hubiese inhibido, el Secretario 

judicial remitirá la causa, dentro del plazo de tres días, al Tribunal que hubiera propuesto la 
inhibitoria, con emplazamiento de las partes y poniendo a disposición de aquél los 
procesados, las pruebas materiales del delito y los bienes embargados.

Artículo 39.  
Si se denegare la inhibición se comunicará el auto al Tribunal requirente, con testimonio 

de lo expuesto por el Ministerio Fiscal y por las partes y de todo lo demás que se crea 
conducente.

El testimonio se expedirá y remitirá dentro de tres días.
En el oficio de remisión se exigirá que el Tribunal requirente conteste inmediatamente 

para continuar actuando si no insiste en la inhibición, o que en otro caso remita la causa a 
quien corresponda para que decida la competencia.

Artículo 40.  
Recibido el oficio que expresa el art. anterior, el Tribunal que hubiere propuesto la 

inhibitoria dictará sin más trámites auto en término de segundo día.
Contra el auto desistiendo de la inhibición sólo procederá el recurso de casación.

Artículo 41.  
Consentido o ejecutoriado el auto en que el Tribunal desista de la inhibitoria, lo 

comunicará en el término de veinticuatro horas al requerido de inhibición, remitiéndole al 
propio tiempo todo lo actuado para su unión a la causa.

Artículo 42.  
Si el Tribunal requirente mantiene su competencia, lo comunicará en el término de 

veinticuatro horas al requerido de inhibición para que remita la causa al Tribunal a quien 
corresponda la resolución, haciéndolo él de lo actuado ante el mismo.

Artículo 43.  
Las competencias se decidirán por el Tribunal dentro de los tres días siguientes al en 

que el Ministerio Fiscal hubiese emitido dictamen, que evacuará en el término de segundo 
día.

Contra estos autos, cuando procedan de las Audiencias Territoriales, habrá lugar al 
recurso de casación.

Contra los pronunciados por el Tribunal Supremo no se da recurso alguno.

Artículo 44.  
El Tribunal que resuelva la competencia podrá condenar al pago de las costas causadas 

en la inhibitoria a las partes que la hubieren sostenido o impugnado con notoria temeridad, 
determinando en su caso la proporción en que deban pagarlas.

Cuando no hiciere especial condenación de costas, se entenderán de oficio las causadas 
en la competencia.

Artículo 45.  
Las declinatorias se sustanciarán como artículos de previo pronunciamiento.
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CAPÍTULO III
De las competencias negativas y de las que se promueven con Jueces o 
Tribunales especiales, y de los recursos de queja contra las autoridades 

administrativas

Artículo 46.  
Cuando la cuestión de competencia empeñada entre dos o más Jueces o Tribunales 

fuere negativa por rehusar todos entender en la causa, la decidirá el Juez o Tribunal superior 
y, en su caso, el Supremo, siguiendo para ello los mismos trámites prescritos para las demás 
competencias.

Artículo 47.  
En el caso de competencia negativa entre la jurisdicción ordinaria y otra privilegiada, la 

ordinaria empezará o continuará la causa.

Artículos 48 a 50.  
(Derogados)

Artículo 51.  
(Derogado)

TÍTULO III
De las recusaciones y excusas de los Magistrados, Jueces, Asesores y 
Auxiliares de los Juzgados y Tribunales y de la abstención del Ministerio Fiscal

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 52.  
Los Magistrados, Jueces y Asesores, cualesquiera que sean su grado y jerarquía, sólo 

podrán ser recusados por causa legítima.

Artículo 53.  
Podrán únicamente recusar en los negocios criminales:
El representante del Ministerio Fiscal.
El acusador particular o los que legalmente representen sus acciones y derechos.
Las personas que se encuentren en la situación de los artículos 118 y 520.
Los responsables civilmente por delito o falta.

Artículo 54.  
La abstención y la recusación se regirán, en cuanto a sus causas, por la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, y en cuanto al procedimiento, por lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.

Artículo 55.  
Los Magistrados y Jueces comprendidos en cualquiera de los casos que expresa el 

artículo anterior se inhibirán del conocimiento del asunto sin esperar a que se les recuse. 
Contra esta inhibición no habrá recurso alguno.

De igual manera se inhibirán, sin recurso alguno, cuando al ser recusados en cualquier 
forma estimasen procedente la causa alegada. En uno y otro caso mandarán pasar las 
diligencias a quien deba reemplazarles.
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Artículo 56.  
La recusación deberá proponerse tan luego como se tenga conocimiento de la causa en 

que se funde, pues, en otro caso, no se admitirá a trámite. Concretamente, se inadmitirán las 
recusaciones:

1.º Cuando no se propongan al comparecer o intervenir por vez primera en el proceso, 
en cualquiera de sus fases, si el conocimiento de la concurrencia de la causa de recusación 
fuese anterior a aquél.

2.º Cuando se propusieren iniciado ya el proceso, si la causa de recusación se conociese 
con anterioridad al momento procesal en que la recusación se proponga.

CAPÍTULO II
De la sustanciación de las recusaciones de los Jueces de instrucción y de los 

Magistrados

Artículo 57.  
La recusación se hará en escrito firmado por Letrado, por Procurador y por el recusante 

si supiere firmar y estuviere en el lugar de la causa. El último deberá ratificarse ante el Juez 
o Tribunal.

Cuando el recusante no estuviese presente, firmarán sólo el Letrado y el Procurador. En 
todo caso se expresará en el escrito concreta y claramente la causa de la recusación.

Artículo 58.  
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, podrá el procesado, si estuviere en 

incomunicación, proponer verbalmente la recusación en el acto de recibírsele declaración o 
podrá llamar al Juez por conducto del Alcaide de la cárcel para recusarle.

En este caso, deberá el Juez de instrucción presentarse acompañado del Secretario, que 
hará constar por diligencia la petición de recusación y la causa en que se funde.

Cuando fuese denegada la recusación, se le advertirá que podrá reproducirla una vez 
alzada la incomunicación.

Artículo 59.  
El auto admitiendo o denegando la recusación será fundado y bastará notificarlo al 

Procurador del recusante, aunque éste se halle en el pueblo en que se siga la causa y haya 
firmado el escrito de recusación.

Artículo 60.  
Cuando el recusado no se inhibiere por no considerarse comprendido en la causa 

alegada para la recusación, se mandará formar pieza separada.
Ésta contendrá el escrito original de recusación y el auto denegatorio de la inhibición, 

quedando nota expresiva de uno y otro en el proceso.

Artículo 61.  
Durante la sustanciación de la pieza separada no podrá intervenir el recusado en la 

causa ni en el incidente de recusación y será sustituido por aquel a quien corresponda con 
arreglo a la Ley.

Si el recusado fuese un Juez de instrucción, deberá éste, no obstante, bajo su 
responsabilidad, practicar aquellas diligencias urgentes que no puedan dilatarse mientras su 
sucesor se encargue de continuar la instrucción.

Artículo 62.  
La recusación no detendrá el curso de la causa. Exceptúase el caso en que el incidente 

de recusación no se hubiese decidido cuando sean citadas las partes para la vista de alguna 
cuestión o incidente o para la celebración del juicio oral.
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Artículo 63.  
Instruirán los incidentes de recusación:
a) Cuando el recusado sea el Presidente o uno o más Magistrados de la Sala de lo Penal 

del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, o de la 
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, un Magistrado de la Sala a la que pertenezca el 
recusado, designado en virtud de un turno establecido por orden de antigüedad.

b) Cuando el recusado sea el Presidente o uno o más Magistrados de una Audiencia 
Provincial, un Magistrado de una Sección distinta a la que pertenezca el recusado, 
designado en virtud de un turno establecido por orden de antigüedad. Si sólo existiere una 
Sección, se procederá del modo que se establece en el apartado segundo del artículo 107 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

c) Cuando se recusare a todos los Magistrados de una Sala de Justicia, el Magistrado 
que corresponda por turno de antigüedad de los que integren el Tribunal correspondiente, 
siempre que no estuviere afectado por la recusación, y si se recusare a todos los 
Magistrados que integran la Sala del Tribunal correspondiente, un Magistrado designado por 
sorteo entre todos los integrantes de Tribunales del mismo ámbito territorial pertenecientes al 
resto de órdenes jurisdiccionales.

d) Cuando se recusare a un Juez Central de lo Penal o a un Juez Central de Instrucción, 
un Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, designado en virtud de un 
turno establecido por orden de antigüedad.

e) Cuando el recusado sea un Juez de Instrucción o un Juez de lo Penal, un Magistrado 
de la Audiencia Provincial correspondiente, designado en virtud de un turno establecido por 
orden de antigüedad.

f) Cuando el recusado fuere un Juez de Paz, el Juez de Instrucción del partido 
correspondiente o, si hubiere en él varios Juzgados de Instrucción, el Juez titular designado 
en virtud de un turno establecido por orden de antigüedad.

Artículo 64.  
Formada la pieza separada, se oirá a la otra u otras partes que hubiese en la causa, por 

término de tres días a cada una, que sólo podrá prorrogarse por otros dos cuando a juicio del 
Tribunal hubiese justa causa para ello.

Artículo 65.  
Transcurrido el término señalado en el artículo anterior, con la prórroga en su caso, y 

recogida la causa sin necesidad de petición por parte del recusante, se recibirá a prueba el 
incidente de recusación, cuando la cuestión fuese de hecho, por ocho días, durante los 
cuales se practicará la que hubiere sido solicitada por las partes y admitida como pertinente.

Artículo 66.  
Contra el auto en que las Audiencias o el Tribunal Supremo admitieren o denegaren la 

prueba, no se dará ulterior recurso.

Artículo 67.  
Cuando por ser la cuestión de derecho no se hubiere recibido a prueba el incidente de 

recusación, o hubiese transcurrido el término concedido en el artículo 65, se mandará citar a 
las partes señalando día para la vista.

Artículo 68.  
Decidirán los incidentes de recusación:
a) La Sala prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando el 

recusado sea el Presidente del Tribunal Supremo o el Presidente de la Sala de lo Penal o 
dos o más de los Magistrados de dicha Sala.

b) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cuando se recuse a uno de los Magistrados 
que la integran.
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c) La Sala a que se refiere el artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando 
se hubiera recusado al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, al Presidente de la Sala 
de lo Civil y Penal de dicho Tribunal Superior o al Presidente de Audiencia Provincial con 
sede en la Comunidad Autónoma o a dos o más Magistrados de una Sala o Sección o de 
una Audiencia Provincial.

d) La Sala a que se refiere el artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando 
se hubiera recusado al Presidente de la Audiencia Nacional, al Presidente de su Sala de lo 
Penal o a más de dos Magistrados de una Sección de dicha Sala.

e) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cuando se recusare a uno o dos de los 
Magistrados.

f) La Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, cuando se 
recusara a uno de sus Magistrados.

g) Cuando el recusado sea Magistrado de una Audiencia Provincial, la Audiencia 
Provincial en pleno o, si ésta se compusiere de dos o más Secciones, la Sección en la que 
no se encuentre integrado el recusado o la Sección que siga en orden numérico a aquella de 
la que el recusado forme parte.

h) Cuando se recusara a un Juez Central, decidirá la recusación la Sección de la Sala de 
lo Penal de la Audiencia Nacional a la que corresponda por turno, establecido por la Sala de 
Gobierno de dicha Audiencia, excluyendo la Sección a la que corresponda conocer de los 
recursos que dicte el Juzgado del que sea titular el recusado.

i) Cuando el recusado sea un Juez de lo Penal o de Instrucción, la Audiencia Provincial 
o, si ésta se compusiere de dos o más Secciones, la Sección Segunda.

j) Cuando el recusado sea un Juez de paz, resolverá el mismo Juez instructor del 
incidente de recusación.

Artículo 69.  
Los autos en que se declare haber o no lugar a la recusación serán siempre fundados.
Contra el auto que dictaren las Audiencias sólo procederá el recurso de casación.
Contra el que dictare el Tribunal Supremo no habrá recurso alguno.

Artículo 70.  
En los autos en que se deniegue la recusación se condenará en las costas al que la 

hubiere promovido. Cuando se apreciare que obró con temeridad o mala fe se le impondrá, 
además, una multa de 200 a 2.000 pesetas, cuando el recusado fuere Juez de instrucción; 
de 500 a 2.500, cuando fuese Magistrado de Audiencia, y de 1.000 a 5.000, si lo fuere del 
Tribunal Supremo.

Se exceptúa de la imposición de las costas y de la multa al Ministerio Fiscal.

Artículo 71.  
Cuando no se hicieren efectivas las multas respectivamente señaladas en el artículo 

anterior, el multado quedará sujeto a la responsabilidad personal subsidiaria 
correspondiente, por vía de sustitución y apremio, en los términos que para las causas por 
delitos establece el Código Penal.

CAPÍTULO III
De la sustanciación de las recusaciones de los Jueces Municipales

Artículo 72.  
En los juicios de faltas se propondrá la recusación en el mismo acto de la 

comparecencia.
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Artículo 73.  
En vista de la recusación, si la causa alegada fuese de las expresadas en el artículo 54 y 

cierta, el Juez municipal se dará por recusado, pasando el conocimiento de la falta a su 
suplente.

Artículo 74.  
Cuando el recusado no considerare legítima la recusación, pasará el conocimiento del 

incidente a su suplente, haciéndolo constar en el acta.
Ni en este caso ni en el del artículo anterior se da recurso alguno contra lo resuelto por el 

Juez municipal.

Artículo 75.  
El Juez municipal recusado no podrá intervenir en la sustanciación de la pieza de 

recusación y se suspenderá la celebración del juicio de faltas hasta que aquélla se decida.

Artículo 76.  
El Juez suplente encargado de la sustanciación de la pieza de recusación hará 

comparecer a las partes a su presencia, y en el mismo acto recibirá las pruebas que 
ofrezcan y conceptúe pertinentes cuando la cuestión verse sobre algún hecho.

Contra el auto denegatorio de la prueba podrá pedirse reposición en el acto de hacerse 
saber a las partes.

Artículo 77.  
Recibida la prueba o cuando por tratarse de cuestión de derecho no fuera necesaria, el 

Juez municipal suplente resolverá si ha o no lugar a la recusación en auto fundado y en el 
mismo acto si es posible. En ningún caso dejará de hacerlo dentro de segundo día. De lo 
actuado y del auto se hará mención en el acta que se extienda.

Si desestimare la recusación, impondrá al recusante las costas y una multa de 25 a 100 
pesetas con la responsabilidad personal subsidiaria establecida en el artículo 71.

Será aplicable a la sanción de multa, en este caso, lo dispuesto en el párrafo segundo 
del artículo 70.

Artículo 78.  
Contra el auto del Juez suplente declarando haber lugar a la recusación, no se dará 

recurso alguno.
Contra el auto en que la denegare, habrá apelación para ante el Juez de instrucción.

Artículo 79.  
La apelación se interpondrá verbalmente en el acto de la comparecencia ante el mismo 

Juez municipal suplente, si éste resolviese en el momento.
Si para resolver utilizare el término de segundo día, se interpondrá la apelación en el 

acto mismo de la notificación siempre que sea personal, y si no dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a ella. La apelación en este caso se interpondrá también verbalmente ante 
el Secretario del Juzgado y se hará constar por diligencia.

Artículo 80.  
Cuando no se apelase dentro de los términos señalados en el artículo anterior, el auto 

del Juez suplente será firme.
Interpuesta apelación en tiempo, se remitirán los antecedentes al Juez de instrucción 

respectivo con citación de las partes y a expensas del apelante.
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Artículo 81.  
En el Juzgado de instrucción se dará cuenta inmediatamente por el Secretario, sin 

admitir escritos, y se citará a las partes a una comparecencia dentro del término de segundo 
día.

Los interesados o sus apoderados podrán hacer en ella verbalmente las observaciones 
que estimen, previa la venia del Juez de instrucción.

Éste pronunciará auto en el mismo día o en el siguiente, y contra lo que decida no habrá 
ulterior recurso.

Si el Juez instructor entendiese que el municipal suplente debió reponer el auto 
denegatorio de la prueba a que se refiere el párrafo segundo del artículo 76, lo declarará así, 
absteniéndose de pronunciar sobre el fondo, y mandará devolver las diligencias al Juzgado 
municipal de que procedan para que se practique la prueba propuesta y se dicte nuevo auto.

Serán aplicables a éste las disposiciones de los artículos 78 al 81.

Artículo 82.  
Cuando el auto sea confirmatorio, se condenará en costas al apelante.

Artículo 83.  
Declarada procedente la recusación por auto firme, entenderá el suplente en el juicio.
Declarada improcedente, el Juez recusado volverá a entender en el conocimiento de la 

falta.

CAPÍTULO IV
De la recusación de los Auxiliares de los Juzgados y Tribunales

Artículo 84.  
Los Secretarios de los Juzgados municipales, de los de instrucción, de las Audiencias y 

del Tribunal Supremo serán recusables.
Lo serán también los Oficiales de Sala.

Artículo 85.  
Son aplicables a los Secretarios y Oficiales de Sala las prescripciones de este título, con 

las modificaciones que establecen los artículos siguientes.

Artículo 86.  
Cuando los recusados fueren Auxiliares de los Juzgados de instrucción, de las 

Audiencias o del Tribunal Supremo, la pieza de recusación se instruirá por el Juez instructor 
respectivo o Magistrado más moderno, y se fallará por el mismo Juez o por el Tribunal 
correspondiente.

El Juez o Magistrado instructor podrá delegar la práctica de las diligencias que no 
pudiere ejecutar por sí mismo en el Juez municipal o en uno de los Jueces de instrucción de 
la respectiva circunscripción.

Artículo 87.  
Los Auxiliares recusados no podrán actuar en la causa en que lo fueren ni en la pieza de 

recusación, reemplazándoles aquellos a quienes correspondería si la recusación fuese 
admitida.

Artículo 88.  
En las recusaciones de Secretarios de Juzgados municipales instruirá y fallará la pieza 

de recusación el Juez municipal donde sólo hubiere uno.
Si hubiere dos, el del Juzgado a que no pertenezca el recusado, y si tres o más, el de 

mayor edad.
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Artículo 89.  
Cuando se desestimare la recusación se condenará en costas al recusante.

Artículo 90.  
Cuando sea firme el auto en que se admita recusación, quedará el recusado separado 

de toda intervención en la causa, continuando en su reemplazo el que le haya sustituido 
durante la sustanciación del incidente; y si fuere Secretario de Juzgado municipal o de 
instrucción, no percibirá derechos de ninguna clase desde que se hubiese solicitado la 
recusación o desde que, siéndole conocido el motivo alegado, no se separó del 
conocimiento del asunto.

Artículo 91.  
Cuando se desestimase la recusación por auto firme, volverá el Auxiliar recusado a 

ejercer sus funciones; y si fuese éste Secretario de Juzgado municipal o de instrucción, le 
abonará el recusante los derechos correspondientes a las actuaciones practicadas en la 
causa, haciendo igual abono al que haya sustituido al recusado.

Artículo 92.  
No podrán los Auxiliares ser recusados después de citadas las partes para sentencia, ni 

durante la práctica de alguna diligencia de que estuvieren encargados, ni después de 
comenzada la celebración del juicio oral.

Artículo 93.  
Es aplicable a los actuales Relatores y Escribanos de Cámara: 1.º, lo dispuesto en los 

artículos anteriores respecto a las recusaciones de los Secretarios de Sala, y 2.º, lo 
prevenido en los artículos 90 y 91 referente al abono de derechos.

CAPÍTULO V
De las excusas y recusaciones de los Asesores

Artículo 94.  
Los Asesores de los Jueces municipales cuando éstos desempeñen accidentalmente 

funciones de Jueces de instrucción, se excusarán si concurrieren en ellos algunas de las 
causas enumeradas en el artículo 54 de esta Ley.

El mismo Juez municipal apreciará la excusa para admitirla o desestimarla. Si la 
desestimase, podrá el Asesor recurrir en queja a la respectiva Audiencia, y ésta, pidiendo 
informes y antecedentes, resolverá de plano sin ulterior recurso lo que sea procedente.

Artículo 95.  
Los que sean parte en una causa podrán recusar al Asesor por cualquiera de los motivos 

señalados en el artículo 54.
La recusación se hará por medio de escrito dirigido al Juez municipal.
Contra las decisiones del Juzgado municipal desestimando la recusación, procederá 

igualmente el recurso de queja ante la Audiencia respectiva.

CAPÍTULO VI
De la abstención del Ministerio Fiscal

Artículo 96.  
Los representantes del Ministerio Fiscal no podrán ser recusados, pero se abstendrán de 

intervenir en los actos judiciales cuando concurra en ellos alguna de las causas señaladas 
en el artículo 54 de esta Ley.
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Artículo 97.  
Si concurriese en el Fiscal del Tribunal Supremo o en los Fiscales de las Audiencias 

alguna de las causas por razón de las cuales deban abstenerse de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo anterior, designarán para que los reemplacen al Teniente fiscal, y en 
su defecto a los Abogados fiscales por el orden de categoría y antigüedad.

Lo dispuesto en el párrafo anterior es aplicable a los Tenientes o Abogados fiscales 
cuando ejerzan las funciones de su jefe respectivo.

Artículo 98.  
Los Tenientes y Abogados fiscales del Tribunal Supremo y de las Audiencias harán 

presente su excusa al superior respectivo, quien les relevará de intervenir en los actos 
judiciales y elegirá para sustituirles al que tenga por conveniente entre sus subordinados.

Artículo 99.  
Cuando los representantes del Ministerio Fiscal no se excusaren a pesar de 

comprenderles alguna de las causas expresadas en el artículo 54, podrán los que se 
consideren agraviados acudir en queja al superior inmediato.

Éste oirá al subordinado que hubiese sido objeto de la queja y, encontrándola fundada, 
decidirá su sustitución. Si no la encontrare fundada, podrá acordar que intervenga en el 
proceso. Contra esta determinación no se da recurso alguno.

Los Fiscales de las Audiencias territoriales decidirán las quejas que se les dirijan contra 
los Fiscales de las Audiencias de lo criminal.

Si fuere el Fiscal del Tribunal Supremo el que diera motivo a la queja, deberá ésta 
dirigirse al Ministro de Gracia y Justicia por conducto del Presidente del mismo Tribunal. El 
Ministro de Gracia y Justicia, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo si lo considera 
oportuno, resolverá lo que estime procedente.

TÍTULO IV
De las personas a quienes corresponde el ejercicio de las acciones que nacen 

de los delitos y faltas

Artículo 100.  
De todo delito o falta nace acción penal para el castigo del culpable, y puede nacer 

también acción civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización 
de perjuicios causados por el hecho punible.

Artículo 101.  
La acción penal es pública.
Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la 

Ley.

Artículo 102.  
Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, no podrán ejercitar la acción penal:
1.º El que no goce de la plenitud de los derechos civiles.
2.º El que hubiera sido condenado dos veces por sentencia firme como reo del delito de 

denuncia o querella calumniosas.
3.º El Juez o Magistrado.
Los comprendidos en los números anteriores podrán, sin embargo, ejercitar la acción 

penal por delito o falta cometidos contra sus personas o bienes o contra las personas o 
bienes de sus cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos consanguíneos o uterinos 
y afines.
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Los comprendidos en los números 2.º y 3.º podrán ejercitar también la acción penal por 
el delito o falta cometidos contra las personas o bienes de los que estuviesen bajo su guarda 
legal.

Artículo 103.  
Tampoco podrán ejercitar acciones penales entre sí:
1.º Los cónyuges, a no ser por delito o falta cometidos por el uno contra la persona del 

otro o la de sus hijos, y por el delito de bigamia.
2.º Los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza, por la adopción o por 

afinidad, a no ser por delito o falta cometidos por los unos contra las personas de los otros.

Artículo 104.  
Las acciones penales que nacen de los delitos de estupro, calumnia e injuria tampoco 

podrán ser ejercitadas por otras personas ni en manera distinta que las prescritas en los 
respectivos artículos del Código Penal.

Las faltas consistentes en el anuncio por medio de la imprenta de hechos falsos o 
relativos a la vida privada, con el que se perjudique u ofenda a particulares, y en injurias 
leves sólo podrán ser perseguidas por los ofendidos o por sus legítimos representantes.

Artículo 105.  
1. Los funcionarios del Ministerio Fiscal tendrán la obligación de ejercitar, con arreglo a 

las disposiciones de la Ley, todas las acciones penales que consideren procedentes, haya o 
no acusador particular en las causas, menos aquellas que el Código Penal reserva 
exclusivamente a la querella privada.

2. En los delitos perseguibles a instancias de la persona agraviada también podrá 
denunciar el Ministerio Fiscal si aquélla fuere menor de edad, persona con discapacidad 
necesitada de especial protección o desvalida.

La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de diligencias a prevención.

Artículo 106.  
La acción penal por delito o falta que dé lugar al procedimiento de oficio no se extingue 

por la renuncia de la persona ofendida.
Pero se extinguen por esta causa las que nacen de delito o falta que no puedan ser 

perseguidos sino a instancia de parte, y las civiles, cualquiera que sea el delito o falta de que 
procedan.

Artículo 107.  
La renuncia de la acción civil o de la penal renunciable no perjudicará más que al 

renunciante; pudiendo continuar el ejercicio de la penal en el estado en que se halle la 
causa, o ejercitarla nuevamente los demás a quienes también correspondiere.

Artículo 108.  
La acción civil ha de entablarse juntamente con la penal por el Ministerio Fiscal, haya o 

no en el proceso acusador particular; pero si el ofendido renunciare expresamente su 
derecho de restitución, reparación o indemnización, el Ministerio Fiscal se limitará a pedir el 
castigo de los culpables.

Artículo 109.  
En el acto de recibirse declaración por el juez la persona ofendida o perjudicada, el 

letrado o letrada de la Administración de Justicia le instruirá del derecho que le asiste para 
mostrarse parte en el proceso y renunciar o no a la restitución de la cosa, reparación del 
daño e indemnización del perjuicio causado por el hecho punible. Asimismo, le informará de 
los derechos recogidos en la legislación vigente, pudiendo delegar esta función en personal 
especializado en la asistencia a víctimas.
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Si fuera menor se practicará igual diligencia con su representante legal.
En los procesos en los que participen personas con discapacidad, se realizarán las 

adaptaciones y los ajustes que sean necesarios. Dichas adaptaciones podrán venir referidas 
a la comunicación, la comprensión y la interacción con el entorno. Se deberá garantizar que:

a) Todas las comunicaciones con las personas con discapacidad, orales o escritas, se 
realicen en un lenguaje claro, sencillo y accesible, de un modo que tenga en cuenta sus 
características personales y sus necesidades, haciendo uso de medios como la lectura fácil. 
Si fuera necesario, la comunicación también se hará a la persona que preste apoyo a la 
persona con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica.

b) Se facilite a la persona con discapacidad la asistencia o apoyos necesarios para que 
pueda hacerse entender, lo que incluirá la interpretación en las lenguas de signos 
reconocidas legalmente y los medios de apoyo a la comunicación oral de personas sordas, 
con discapacidad auditiva y sordociegas.

c) Se permita la participación de un profesional experto que a modo de facilitador realice 
tareas de adaptación y ajuste necesarias para que la persona con discapacidad pueda 
entender y ser entendida.

d) La persona con discapacidad pueda estar acompañada de una persona de su 
elección desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios.

Fuera de los casos previstos en los dos párrafos anteriores, no se hará a los interesados 
en las acciones civiles o penales notificación alguna que prolongue o detenga el curso de la 
causa, lo cual no obsta para que el letrado o letrada de la Administración de Justicia procure 
instruir de aquel derecho al ofendido ausente.

En cualquier caso, en los procesos que se sigan por delitos comprendidos en el artículo 
57 del Código Penal, el letrado o letrada de la Administración de Justicia asegurará la 
comunicación a la víctima de los actos procesales que puedan afectar a su seguridad.

Artículo 109 bis.  
1. Las víctimas del delito que no hubieran renunciado a su derecho podrán ejercer la 

acción penal en cualquier momento antes del trámite de calificación del delito, si bien ello no 
permitirá retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas antes de su personación. Si se 
personasen una vez transcurrido el término para formular escrito de acusación podrán 
ejercitar la acción penal hasta el inicio del juicio oral adhiriéndose al escrito de acusación 
formulado por el Ministerio Fiscal o del resto de las acusaciones personadas.

En el caso de muerte o desaparición de la víctima a consecuencia del delito, la acción 
penal podrá ser ejercida por su cónyuge no separado legalmente o de hecho y por los hijos 
de ésta o del cónyuge no separado legalmente o de hecho que en el momento de la muerte 
o desaparición de la víctima convivieran con ellos; por la persona que hasta el momento de 
la muerte o desaparición hubiera estado unida a ella por una análoga relación de afectividad 
y por los hijos de ésta que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima 
convivieran con ella; por sus progenitores y parientes en línea recta o colateral dentro del 
tercer grado que se encontraren bajo su guarda, personas sujetas a su tutela o curatela o 
que se encontraren bajo su acogimiento familiar.

En caso de no existir los anteriores, podrá ser ejercida por los demás parientes en línea 
recta y por sus hermanos, con preferencia, entre ellos, del que ostentara la representación 
legal de la víctima.

2. El ejercicio de la acción penal por alguna de las personas legitimadas conforme a este 
artículo no impide su ejercicio posterior por cualquier otro de los legitimados. Cuando exista 
una pluralidad de víctimas, todas ellas podrán personarse independientemente con su propia 
representación. Sin embargo, en estos casos, cuando pueda verse afectado el buen orden 
del proceso o el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, el Juez o Tribunal, en 
resolución motivada y tras oír a todas las partes, podrá imponer que se agrupen en una o 
varias representaciones y que sean dirigidos por la misma o varias defensas, en razón de 
sus respectivos intereses.

3. La acción penal también podrá ser ejercitada por las asociaciones de víctimas y por 
las personas jurídicas a las que la ley reconoce legitimación para defender los derechos de 
las víctimas, siempre que ello fuera autorizado por la víctima del delito.
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Cuando el delito o falta cometida tenga por finalidad impedir u obstaculizar a los 
miembros de las corporaciones locales el ejercicio de sus funciones públicas, podrá también 
personarse en la causa la Administración local en cuyo territorio se hubiere cometido el 
hecho punible.

Artículo 110.  
Las personas perjudicadas por un delito que no hubieren renunciado a su derecho 

podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trámite de calificación del delito y 
ejercitar las acciones civiles que procedan, según les conviniere, sin que por ello se 
retroceda en el curso de las actuaciones. Si se personasen una vez transcurrido el término 
para formular escrito de acusación podrán ejercitar la acción penal hasta el inicio del juicio 
oral adhiriéndose al escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal o del resto de las 
acusaciones personadas.

Aun cuando las personas perjudicadas no se muestren parte en la causa, no por esto se 
entiende que renuncian al derecho de restitución, reparación o indemnización que a su favor 
puede acordarse en sentencia firme, siendo necesario que la renuncia de este derecho se 
haga en su caso de una manera clara y terminante.

Artículo 111.  
Las acciones que nacen de un delito o falta podrán ejercitarse junta o separadamente; 

pero mientras estuviese pendiente la acción penal no se ejercitará la civil con separación 
hasta que aquélla haya sido resuelta en sentencia firme, salvo siempre lo dispuesto en los 
arts. 4.º, 5.º y 6.º de este Código.

Artículo 112.  
Ejercitada sólo la acción penal, se entenderá utilizada también la civil, a no ser que el 

dañado o perjudicado la renunciase o la reservase expresamente para ejercitarla después de 
terminado el juicio criminal, si a ello hubiere lugar.

No obstante, aun cuando se hubiera previamente renunciado a la acción civil, si las 
consecuencias del delito son más graves de las que se preveían en el momento de la 
renuncia, o si la renuncia pudo estar condicionada por la relación de la víctima con alguna de 
las personas responsables del delito, se podrá revocar la renuncia al ejercicio de la acción 
civil por resolución judicial, a solicitud de la persona dañada o perjudicada y oídas las partes, 
siempre y cuando se formule antes del trámite de calificación del delito.

Si se ejercitase sólo la civil que nace de un delito de los que no pueden perseguirse sino 
en virtud de querella particular, se considerará extinguida desde luego la acción penal.

Artículo 113.  
Podrán ejercitarse expresamente las dos acciones por una misma persona o por varias; 

pero siempre que sean dos o más las personas por quienes se utilicen las acciones 
derivadas de un delito o falta lo verificarán en un solo proceso y, si fuere posible, bajo una 
misma dirección y representación, a juicio del Tribunal.

Artículo 114.  
Promovido juicio criminal en averiguación de un delito o falta, no podrá seguirse pleito 

sobre el mismo hecho; suspendiéndole si le hubiese, en el estado en que se hallare, hasta 
que recaiga sentencia firme en la causa criminal.

No será necesario para el ejercicio de la acción penal que haya precedido el de la civil 
originada del mismo delito o falta.

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el capítulo II, 
título I de este libro, respecto a las cuestiones prejudiciales.
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Artículo 115.  
La acción penal se extingue por la muerte del culpable; pero en este caso subsiste la civil 

contra sus herederos y causahabientes, que sólo podrá ejercitarse ante la jurisdicción y por 
la vía de lo civil.

Artículo 116.  
La extinción de la acción penal no lleva consigo la de la civil, a no ser que la extinción 

proceda de haberse declarado por sentencia firme que no existió el hecho de que la civil 
hubiese podido nacer.

En los demás casos, la persona a quien corresponda la acción civil podrá ejercitarla, 
ante la jurisdicción y por la vía de lo civil que proceda, contra quien estuviere obligado a la 
restitución de la cosa, reparación del daño o indemnización del perjuicio sufrido.

Artículo 117.  
La extinción de la acción civil tampoco lleva consigo la de la penal que nazca del mismo 

delito o falta.
La sentencia firme absolutoria dictada en el pleito promovido por el ejercicio de la acción 

civil, no será obstáculo para el ejercicio de la acción penal correspondiente.
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo que establece el capítulo II 

del título I de este libro y los artículos 106, 107, 110 y párrafo segundo del 112.

TÍTULO V
Del derecho a la defensa, a la asistencia jurídica gratuita y a la traducción e 

interpretación en los juicios criminales.

CAPÍTULO I
Del derecho a la defensa y a la asistencia jurídica gratuita.

Artículo 118.  
1. Toda persona a quien se atribuya un hecho punible podrá ejercitar el derecho de 

defensa, interviniendo en las actuaciones, desde que se le comunique su existencia, haya 
sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su 
procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá, sin demora injustificada, de los siguientes 
derechos:

a) Derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyan, así como de cualquier 
cambio relevante en el objeto de la investigación y de los hechos imputados. Esta 
información será facilitada con el grado de detalle suficiente para permitir el ejercicio efectivo 
del derecho de defensa.

b) Derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el 
derecho de defensa y en todo caso, con anterioridad a que se le tome declaración.

c) Derecho a actuar en el proceso penal para ejercer su derecho de defensa de acuerdo 
con lo dispuesto en la ley.

d) Derecho a designar libremente abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 
a) del artículo 527.

e) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y 
condiciones para obtenerla.

f) Derecho a la traducción e interpretación gratuitas de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 123 y 127.

g) Derecho a guardar silencio y a no prestar declaración si no desea hacerlo, y a no 
contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen.

h) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
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La información a que se refiere este apartado se facilitará en un lenguaje comprensible y 
que resulte accesible. A estos efectos se adaptará la información a la edad del destinatario, 
su grado de madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia personal de la que pueda 
derivar una modificación de la capacidad para entender el alcance de la información que se 
le facilita.

2. El derecho de defensa se ejercerá sin más limitaciones que las expresamente 
previstas en la ley desde la atribución del hecho punible investigado hasta la extinción de la 
pena.

El derecho de defensa comprende la asistencia letrada de un abogado de libre 
designación o, en su defecto, de un abogado de oficio, con el que podrá comunicarse y 
entrevistarse reservadamente, incluso antes de que se le reciba declaración por la policía, el 
fiscal o la autoridad judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527 y que estará 
presente en todas sus declaraciones así como en las diligencias de reconocimiento, careos y 
reconstrucción de hechos.

3. Para actuar en el proceso, las personas investigadas deberán ser representadas por 
procurador y defendidas por abogado, designándoseles de oficio cuando no los hubiesen 
nombrado por sí mismos y lo solicitaren, y en todo caso, cuando no tuvieran aptitud legal 
para hacerlo.

Si no hubiesen designado procurador o abogado, se les requerirá para que lo hagan o se 
les nombrará de oficio si, requeridos, no los nombrasen, cuando la causa llegue a estado en 
que se necesite el consejo de aquéllos o haya de intentar algún recurso que hiciese 
indispensable su actuación.

4. Todas las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrán 
carácter confidencial.

Si estas conversaciones o comunicaciones hubieran sido captadas o intervenidas 
durante la ejecución de alguna de las diligencias reguladas en esta ley, el juez ordenará la 
eliminación de la grabación o la entrega al destinatario de la correspondencia detenida, 
dejando constancia de estas circunstancias en las actuaciones.

Lo dispuesto en el párrafo primero no será de aplicación cuando se constate la 
existencia de indicios objetivos de la participación del abogado en el hecho delictivo 
investigado o de su implicación junto con el investigado o encausado en la comisión de otra 
infracción penal, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley General Penitenciaria.

5. La admisión de denuncia o querella, y cualquier actuación procesal de la que resulte la 
imputación de un delito contra persona o personas determinadas, serán puestas 
inmediatamente en conocimiento de los presuntamente responsables.

Artículo 118 bis.  
Del mismo modo que en el artículo anterior se procederá cuando se impute un acto 

punible contra un Diputado o Senador, los cuales podrán ejercitar su derecho de defensa en 
los términos previstos en el artículo anterior, y todo ello sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 71.2 y 3 de la Constitución española.

Artículo 119.  
1. Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 118 de esta Ley, haya de 

procederse a la imputación de una persona jurídica, se practicará con ésta la comparecencia 
prevista en el artículo 775, con las siguientes particularidades:

a) La citación se hará en el domicilio social de la persona jurídica, requiriendo a la 
entidad que proceda a la designación de un representante, así como Abogado y Procurador 
para ese procedimiento, con la advertencia de que, en caso de no hacerlo, se procederá a la 
designación de oficio de estos dos últimos. La falta de designación del representante no 
impedirá la sustanciación del procedimiento con el Abogado y Procurador designado.

b) La comparecencia se practicará con el representante especialmente designado de la 
persona jurídica imputada acompañada del Abogado de la misma. La inasistencia al acto de 
dicho representante determinará la práctica del mismo con el Abogado de la entidad.
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c) El Juez informará al representante de la persona jurídica imputada o, en su caso, al 
Abogado, de los hechos que se imputan a ésta. Esta información se facilitará por escrito o 
mediante entrega de una copia de la denuncia o querella presentada.

d) La designación del Procurador sustituirá a la indicación del domicilio a efectos de 
notificaciones, practicándose con el Procurador designado todos los actos de comunicación 
posteriores, incluidos aquellos a los que esta Ley asigna carácter personal. Si el Procurador 
ha sido nombrado de oficio se comunicará su identidad a la persona jurídica imputada.

Artículo 120.  
1. Las disposiciones de esta Ley que requieren o autorizan la presencia del investigado 

en la práctica de diligencias de investigación o de prueba anticipada se entenderán siempre 
referidas al representante especialmente designado por la entidad, que podrá asistir 
acompañado del letrado encargado de la defensa de ésta.

2. La incomparecencia de la persona especialmente designada no impedirá la 
celebración del acto de investigación o de prueba anticipada que se sustanciará con el 
Abogado defensor.

Artículo 121.  
Todos los que sean parte en una causa, si no se les hubiere reconocido el derecho a la 

asistencia jurídica gratuita, tendrán obligación de satisfacer los derechos de los procuradores 
que les representen, los honorarios de los abogados que les defiendan, los de los peritos 
que informen a su instancia y las indemnizaciones de los testigos que presentaren, cuando 
los peritos y testigos, al declarar, hubiesen formulado su reclamación y el Juez o Tribunal la 
estimaren.

Ni durante la causa ni después de terminada tendrán la obligación de satisfacer las 
demás costas procesales, a no ser que a ello fueren condenados.

Los que tuvieren reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, podrán valerse 
de abogado y procurador de su elección; pero en este caso estarán obligados a abonarles su 
honorarios y derechos, como se dispone respecto de los que no tengan reconocido dicho 
derecho, salvo que los profesionales de libre elección renunciaran a la percepción de 
honorarios o derechos en los términos previstos en el artículo 27 de la Ley de Asistencia 
Jurídica Gratuita.

Artículo 122.  
Se usará papel de oficio en los juicios sobre faltas y en las causas criminales, sin 

perjuicio del correspondiente reintegro si hubiere condenación de costas.

CAPÍTULO II
Del derecho a la traducción e interpretación.

Artículo 123.  
1. Los imputados o acusados que no hablen o entiendan el castellano o la lengua oficial 

en la que se desarrolle la actuación tendrán los siguientes derechos:
a) Derecho a ser asistidos por un intérprete que utilice una lengua que comprenda 

durante todas las actuaciones en que sea necesaria su presencia, incluyendo el 
interrogatorio policial o por el Ministerio Fiscal y todas las vistas judiciales.

b) Derecho a servirse de intérprete en las conversaciones que mantenga con su 
Abogado y que tengan relación directa con su posterior interrogatorio o toma de declaración, 
o que resulten necesarias para la presentación de un recurso o para otras solicitudes 
procesales.

c) Derecho a la interpretación de todas las actuaciones del juicio oral.
d) Derecho a la traducción escrita de los documentos que resulten esenciales para 

garantizar el ejercicio del derecho a la defensa. Deberán ser traducidos, en todo caso, las 
resoluciones que acuerden la prisión del imputado, el escrito de acusación y la sentencia.
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e) Derecho a presentar una solicitud motivada para que se considere esencial un 
documento.

Los gastos de traducción e interpretación derivados del ejercicio de estos derechos 
serán sufragados por la Administración, con independencia del resultado del proceso.

2. En el caso de que no pueda disponerse del servicio de interpretación simultánea, la 
interpretación de las actuaciones del juicio oral a que se refiere la letra c) del apartado 
anterior se realizará mediante una interpretación consecutiva de modo que se garantice 
suficientemente la defensa del imputado o acusado.

3. En el caso de la letra d) del apartado 1, podrá prescindirse de la traducción de los 
pasajes de los documentos esenciales que, a criterio del Juez, Tribunal o funcionario 
competente, no resulten necesarios para que el imputado o acusado conozca los hechos 
que se le imputan.

Excepcionalmente, la traducción escrita de documentos podrá ser sustituida por un 
resumen oral de su contenido en una lengua que comprenda, cuando de este modo también 
se garantice suficientemente la defensa del imputado o acusado.

4. La traducción se deberá llevar a cabo en un plazo razonable y desde que se acuerde 
por parte del Tribunal o Juez o del Ministerio Fiscal quedarán en suspenso los plazos 
procesales que sean de aplicación.

5. La asistencia del intérprete se podrá prestar por medio de videoconferencia o 
cualquier medio de telecomunicación, salvo que el Tribunal o Juez o el Fiscal, de oficio o a 
instancia del interesado o de su defensa, acuerde la presencia física del intérprete para 
salvaguardar los derechos del imputado o acusado.

6. Las interpretaciones orales o en lengua de signos, con excepción de las previstas en 
la letra b) del apartado 1, podrán ser documentadas mediante la grabación audiovisual de la 
manifestación original y de la interpretación. En los casos de traducción oral o en lengua de 
signos del contenido de un documento, se unirá al acta copia del documento traducido y la 
grabación audiovisual de la traducción. Si no se dispusiera de equipos de grabación, o no se 
estimare conveniente ni necesario, la traducción o interpretación y, en su caso, la 
declaración original, se documentarán por escrito.

Artículo 124.  
1. El traductor o intérprete judicial será designado de entre aquellos que se hallen 

incluidos en los listados elaborados por la Administración competente. Excepcionalmente, en 
aquellos supuestos que requieran la presencia urgente de un traductor o de un intérprete, y 
no sea posible la intervención de un traductor o intérprete judicial inscrito en las listas 
elaboradas por la Administración, en su caso, conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del 
artículo anterior, se podrá habilitar como intérprete o traductor judicial eventual a otra 
persona conocedora del idioma empleado que se estime capacitado para el desempeño de 
dicha tarea.

2. El intérprete o traductor designado deberá respetar el carácter confidencial del servicio 
prestado.

3. Cuando el Tribunal, el Juez o el Ministerio Fiscal, de oficio o a instancia de parte, 
aprecie que la traducción o interpretación no ofrecen garantías suficientes de exactitud, 
podrá ordenar la realización de las comprobaciones necesarias y, en su caso, ordenar la 
designación de un nuevo traductor o intérprete. En este sentido, las personas sordas o con 
discapacidad auditiva que aprecien que la interpretación no ofrece garantías suficientes de 
exactitud, podrán solicitar la designación de un nuevo intérprete.

Artículo 125.  
1. Cuando se pongan de manifiesto circunstancias de las que pueda derivarse la 

necesidad de la asistencia de un intérprete o traductor, el Presidente del Tribunal o el Juez, 
de oficio o a instancia del Abogado del imputado o acusado, comprobará si éste conoce y 
comprende suficientemente la lengua oficial en la que se desarrolle la actuación y, en su 
caso, ordenará que se nombre un intérprete o un traductor conforme a lo dispuesto en el 
artículo anterior y determinará qué documentos deben ser traducidos.
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2. La decisión del Juez o Tribunal por la que se deniegue el derecho a la interpretación o 
a la traducción de algún documento o pasaje del mismo que la defensa considere esencial, o 
por la que se rechacen las quejas de la defensa con relación a la falta de calidad de la 
interpretación o de la traducción, será documentada por escrito.

Si la decisión hubiera sido adoptada durante el juicio oral, la defensa del imputado o 
acusado podrá hacer constar en el acta su protesta.

Contra estas decisiones judiciales podrá interponerse recurso de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley.

Artículo 126.  
La renuncia a los derechos a que se refiere el artículo 123 deberá ser expresa y libre, y 

solamente será válida si se produce después de que el imputado o acusado haya recibido un 
asesoramiento jurídico suficiente y accesible que le permita tener conocimiento de las 
consecuencias de su renuncia. En todo caso, los derechos a los que se refieren las letras a) 
y c) del apartado 1 del artículo 123 no podrán ser renunciados.

Artículo 127.  
Las disposiciones contenidas en los artículos precedentes son igualmente aplicables a 

las personas con discapacidad sensorial, que podrán contar con medios de apoyo a la 
comunicación oral.

Artículos 128 a 140.  
(Derogados)

TÍTULO VI
De la forma de dictar resoluciones y del modo de dirimir las discordias

CAPÍTULO I
De las resoluciones procesales

Artículo 141.  
Las resoluciones de carácter judicial que dicten los Juzgados y Tribunales se 

denominarán:
Providencias, cuando resuelvan cuestiones procesales reservadas al Juez y que no 

requieran legalmente la forma de auto.
Autos, cuando decidan incidentes o puntos esenciales que afecten de una manera 

directa a los investigados o encausados, responsables civiles, acusadores particulares o 
actores civiles; cuando decidan la competencia del Juzgado o Tribunal, la procedencia o 
improcedencia de la recusación, cuando decidan recursos contra providencias o decretos, la 
prisión o libertad provisional, la admisión o denegación de prueba o del derecho de justicia 
gratuita o afecten a un derecho fundamental y, finalmente, los demás que según las Leyes 
deben fundarse.

Sentencias, cuando decidan definitivamente la cuestión criminal.
Sentencias firmes, cuando no quepa contra ellas recurso alguno ordinario ni 

extraordinario, salvo los de revisión y rehabilitación.
Llámase ejecutoria el documento público y solemne en que se consigna una sentencia 

firme.
La fórmula de las providencias se limitará a la determinación de lo mandado y del Juez o 

Tribunal que las disponga, sin más fundamento ni adiciones que la fecha en que se acuerde, 
la firma o rúbrica del Juez o del Presidente y la firma del Secretario judicial. No obstante, 
podrán ser sucintamente motivadas sin sujeción a requisito alguno cuando se estime 
conveniente.
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Los autos serán siempre fundados y contendrán en párrafos separados y numerados los 
antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho y, por último, la parte dispositiva. 
Serán firmados por el Juez, Magistrado o Magistrados que los dicten.

Todas las resoluciones incluirán la mención del lugar y fecha en que se adopten, y si la 
misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este último caso, del 
recurso que proceda, del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir.

Artículo 142.  
Las sentencias se redactarán con sujeción a las reglas siguientes.
1.ª Se principiarán expresando: El lugar y la fecha en que se dictaren, los hechos que 

hubieren dado lugar a la formación de la causa, los nombres y apellidos de los actores 
particulares, si los hubiere, y de los procesados, los sobrenombres o apodos con que sean 
conocidos, su edad, estado, naturaleza, domicilio, oficio o profesión, y, en su defecto, todas 
las demás circunstancias con que hubieren figurado en la causa, y además el nombre y 
apellido del Magistrado ponente.

2.ª Se consignarán en Resultandos numerados los hechos que estuvieren enlazados con 
las cuestiones que hayan de resolverse en el fallo, haciendo declaración expresa y 
terminante de los que se estimen probados.

3.ª Se consignarán las conclusiones definitivas de la acusación y de la defensa y la que, 
en su caso, hubiese propuesto el Tribunal, en virtud de lo dispuesto en el art. 733.

4.ª Se consignarán también en párrafos numerados, que empezarán con la palabra 
Considerando:

Primero. Los fundamentos doctrinales y legales de la calificación de los hechos que se 
hubiesen estimado probados.

Segundo. Los fundamentos doctrinales y legales determinantes de la participación que 
en los referidos hechos hubiese tenido cada uno de los procesados.

Tercero. Los fundamentos doctrinales y legales de la calificación de las circunstancias 
atenuantes, agravantes o eximentes de responsabilidad criminal, en caso de haber 
concurrido.

Cuarto. Los fundamentos doctrinales y legales de la calificación de los hechos que se 
hubiesen estimado probados con relación a la responsabilidad civil en que hubiesen 
incurrido los procesados o las personas sujetas a ella a quienes se hubiere oído en la causa, 
y los correspondientes a las resoluciones que hubieren de dictarse sobre costas, y, en su 
caso, a la declaración de querella calumniosa.

Quinto. La cita de las disposiciones legales que se consideren aplicables, 
pronunciándose por último el fallo, en el que se condenará o absolverá no sólo por el delito 
principal y sus conexos, sino también por las faltas incidentales de que se hubiere conocido 
en la causa, reputándose faltas incidentales las que los procesados hubiesen cometido 
antes, al tiempo o después del delito como medio de perpetrarlo o encubrirlo.

También se resolverán en la sentencia todas las cuestiones referentes a la 
responsabilidad civil que hubieren sido objeto del juicio, y se declarará calumniosa la 
querella cuando procediere.

Artículo 143.  
Las ejecutorias se encabezarán en nombre del Rey.

Artículo 144.  
La absolución se entenderá libre en todos los casos.

Artículo 144 bis.  
Las resoluciones de los Secretarios judiciales se denominarán diligencias y decretos.
Salvo que la Ley disponga otra cosa, se dictará diligencia de ordenación cuando la 

resolución tenga por objeto dar a los autos el curso que la Ley establezca. Se dictarán 
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diligencias de constancia, comunicación o ejecución a efectos de reflejar en autos hechos o 
actos con trascendencia procesal.

Se llamará decreto a la resolución que dicte el Secretario judicial cuando sea preciso o 
conveniente razonar su decisión.

Las diligencias se limitarán a la expresión de lo que se disponga, el lugar, la fecha y el 
nombre y la firma del Secretario judicial que las dicte. Las diligencias de ordenación incluirán 
además una sucinta motivación cuando así lo disponga la Ley o cuando el Secretario judicial 
lo estime conveniente.

Los decretos serán siempre motivados y contendrán, en párrafos separados y 
numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la 
subsiguiente parte dispositiva. Expresarán el lugar, la fecha y el nombre del Secretario 
judicial que los dicte, con extensión de su firma.

Todas las resoluciones del Secretario judicial incluirán la mención de si son firmes o si 
cabe algún recurso contra ellas, con expresión, en este último caso, del recurso que 
proceda, del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir.

Artículo 145.  
Para dictar autos en los asuntos de que conozca el Tribunal Supremo bastarán tres 

Magistrados y para el dictado de sentencias serán necesarios siete, salvo que la Ley 
disponga otra cosa.

Para dictar autos y sentencias en las Audiencias Provinciales, la Audiencia Nacional y 
los Tribunales Superiores de Justicia bastarán tres Magistrados.

Cuando no asistieren Magistrados en número suficiente para constituir Sala, se estará a 
lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Para dictar providencias en unos y otros Tribunales, bastarán dos Magistrados, si 
estuviesen conformes.

Artículo 146.  
En cada causa habrá un Magistrado ponente.
Turnarán en este cargo los Magistrados del Tribunal, a excepción del que le presida.
Cuando los Tribunales o Salas se compongan sólo de un Presidente con dos 

Magistrados, turnará también el primero en las Ponencias, correspondiéndole una de cinco.

Artículo 147.  
Corresponderá a los Ponentes:
1.º Informar al Tribunal sobre las solicitudes de las partes.
2.º Examinar todo lo referente a las pruebas que se propongan e informar al Tribunal 

acerca de su procedencia o improcedencia.
3.º Recibir las declaraciones de los testigos y practicar cualesquiera diligencias de 

prueba, cuando según la Ley no deban o puedan practicarse ante el Tribunal que las ordena, 
o se hagan fuera del pueblo en que éste se halle constituido y no se dé comisión a los 
Jueces de instrucción o municipales para que las practiquen.

4.º Proponer los autos o sentencias que hayan de someterse a discusión del Tribunal y 
redactarlos definitivamente en los términos que se acuerden.

Cuando el Ponente no se conformase con el voto de la mayoría, se encargará otro 
Magistrado de la redacción de la sentencia; pero en este caso estará aquél obligado a 
formular voto particular.

5.º Leer en audiencia pública la sentencia.

Artículo 148.  
Si por cualquier circunstancia no pudiere fallarse alguna causa en el día correspondiente, 

esto no será obstáculo a que se decidan o sentencien otras que hayan sido vistas 
con posterioridad, sin que por ello se altere el orden más que en lo absolutamente 
indispensable.
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Artículo 149.  
Inmediatamente después de celebrado el juicio oral o en el siguiente día, antes de las 

horas de despacho, el Tribunal discutirá y votará todas las cuestiones de hecho y de derecho 
que hayan sido objeto del juicio. La sentencia que resulte aprobada se redactará y firmará 
dentro del término señalado en el artículo 203.

Artículo 150.  
La discusión y votación de las sentencias se verificará en todos los Tribunales a puerta 

cerrada y antes o después de las horas señaladas para el despacho ordinario.

Artículo 151.  
Discutida la sentencia propuesta por el Ponente votará éste primero, y después de él los 

demás Magistrados, por orden inverso de su antigüedad.

Artículo 152.  
Cuando la importancia de la discusión lo exija, deberá el que presida hacer un breve 

resumen de ella, antes de la votación.

Artículo 153.  
Las providencias, los autos y las sentencias se dictarán por mayoría absoluta de votos, 

excepto en los casos en que la Ley exigiese expresamente mayor número.

Artículo 154.  
Si después de la vista y antes de la votación algún Magistrado se imposibilitare y no 

pudiere asistir al acto, dará su voto fundado y firmado y lo remitirá directamente al 
Presidente. Si no pudiere escribir ni firmar, se valdrá del Secretario.

El voto así emitido se conservará rubricado por el que presida en el libro de sentencias.
Cuando el Magistrado no pudiere votar ni aun de este modo, se votará la causa por los 

no impedidos que hubiesen asistido a la vista y, si hubiere los necesarios para formar 
mayoría, éstos dictarán sentencia.

Cuando no resulte mayoría, se estará a lo que la Ley ordena respecto de las discordias.

Artículo 155.  
Cuando fuere trasladado, jubilado, separado o suspenso algún Magistrado, votará las 

causas a cuya vista hubiere asistido y que aún no se hubiesen fallado.

Artículo 156.  
Comenzada la votación de una sentencia, no podrá interrumpirse sino por algún 

impedimento insuperable.
Todo el que tome parte en la votación de una providencia, auto o sentencia firmará lo 

acordado, aunque hubiese disentido de la mayoría; pero podrá en este caso salvar su voto, 
que se insertará con su firma al pie en el libro de votos reservados, dentro de las veinticuatro 
horas siguientes.

Artículo 157.  
En las certificaciones o testimonios de sentencias que expidieren los Tribunales no se 

insertarán los votos reservados; pero se remitirán al Tribunal Supremo y se harán públicos 
cuando se interponga y admita el recurso de casación.

Artículo 158.  
Las sentencias se firmarán por todos los Magistrados no impedidos.
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Artículo 159.  
En cada Juzgado o Tribunal, bajo la responsabilidad y custodia del Secretario judicial, se 

llevará un libro de sentencias, en el cual se incluirán firmadas todas las definitivas, autos de 
igual carácter, así como los votos particulares que se hubieren formulado, que serán 
ordenados correlativamente según su fecha de publicación.

Artículo 160.  
Las sentencias definitivas se leerán y notificarán a las partes y a sus Procuradores en 

todo juicio oral el mismo día en que se firmen, o a lo más en el siguiente.
Si por cualquier circunstancia o accidente no se encontrare a las partes al ir a hacerles la 

notificación, se hará constar por diligencia y bastará en tal caso con la notificación hecha a 
sus Procuradores.

Los autos que resuelvan incidentes se notificarán únicamente a los Procuradores.
Cuando la instrucción de la causa hubiera correspondido a un Juzgado de Violencia 

sobre la Mujer la sentencia será remitida al mismo por testimonio de forma inmediata, con 
indicación de si la misma es o no firme.

Artículo 161.  
Los Tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, 

pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan.
Las aclaraciones a que se refiere el párrafo anterior podrán hacerse de oficio, por el 

Tribunal o Secretario judicial, según corresponda, dentro de los dos días hábiles siguientes al 
de la publicación de la resolución, o a petición de parte o del Ministerio Fiscal formulada 
dentro del mismo plazo, siendo en este caso resuelta por quien hubiera dictado la resolución 
de que se trate dentro de los tres días siguientes al de la presentación del escrito en que se 
solicite la aclaración.

Los errores materiales manifiestos y los aritméticos en que incurran las resoluciones de 
los Tribunales y Secretarios judiciales podrán ser rectificados en cualquier momento.

Las omisiones o defectos de que pudieren adolecer sentencias y autos y que fuere 
necesario remediar para llevar plenamente a efecto dichas resoluciones, podrán ser 
subsanados, mediante auto, en los mismos plazos y por el mismo procedimiento 
establecidos en los párrafos anteriores.

Si se tratase de sentencias o autos que hubieren omitido manifiestamente 
pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el 
proceso, el Tribunal, a solicitud escrita de parte en el plazo de cinco días a contar desde la 
notificación de la resolución, previo traslado por el Secretario judicial de dicha solicitud a las 
demás partes, para alegaciones escritas por otros cinco días, dictará auto por el que 
resolverá completar la resolución con el pronunciamiento omitido o no haber lugar a 
completarla.

Si el Tribunal advirtiese en sentencias o autos que dictara las omisiones a que se refiere 
el párrafo anterior, podrá, en el plazo de cinco días a contar desde la fecha en que se dicta, 
proceder de oficio, mediante auto, a completar su resolución, pero sin modificar ni rectificar 
lo que hubiere acordado.

Del mismo modo al establecido en los párrafos anteriores se procederá por el Secretario 
judicial cuando se precise subsanar o completar los decretos que hubiere dictado.

No cabrá recurso alguno contra las resoluciones en que se resuelva acerca de la 
aclaración, rectificación, subsanación o complemento a que se refieren los párrafos 
anteriores de este artículo, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la 
resolución a que se refiriera la solicitud o la actuación de oficio del Tribunal o Secretario 
judicial.

Los plazos para los recursos que procedan contra la resolución de que se trate se 
interrumpirán desde que se solicite su aclaración, rectificación, subsanación o complemento 
y, en todo caso, comenzarán a computarse desde el día siguiente a la notificación de la 
resolución que reconociera o negase la omisión de pronunciamiento y acordase o denegara 
remediarla.
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Artículo 162.  
Los Tribunales conservarán metódicamente coleccionadas las minutas de los autos que 

resuelvan incidentes y sentencias que dictaren, haciendo referencia a cada una en el asiento 
correspondiente de los libros de autos y sentencias del Tribunal.

Las hojas de los libros de autos y de sentencias de los Tribunales estarán numeradas y 
selladas, rubricándolas el Presidente respectivo.

CAPÍTULO II
Del modo de dirimir las discordias

Artículo 163.  
Cuando en la votación de una sentencia definitiva, auto o providencia no resultase 

mayoría de votos sobre cualquiera de los pronunciamientos de hecho o de derecho que 
deban hacerse o sobre la decisión que haya de dictarse, volverán a discutirse y a votarse los 
puntos en que hayan disentido los votantes.

Artículo 164.  
Si en la siguiente votación insistieren los discordantes en sus respectivos pareceres, se 

someterán a nueva deliberación tan sólo los dos votos más favorables al procesado, y entre 
éstos optarán precisamente todos los votantes, de modo que resulte aprobado cualquiera de 
ambos.

En este caso, pondrán en lugar oportuno de la sentencia las siguientes palabras: «Visto 
el resultado de la votación, la ley decide:...».

La determinación de cuáles sean los dos pareceres más favorables al procesado se hará 
a pluralidad de votos.

Lo dispuesto en este artículo y en el anterior no es aplicable al caso a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 153.

Artículo 165.  
En las sentencias que pronuncie el Tribunal Supremo en los recursos de casación o en 

los de revisión no habrá discordia, quedando al efecto desechados los resultandos y 
considerandos que no reúnan mayoría absoluta de votos.

TÍTULO VII
De las notificaciones, citaciones y emplazamientos

Artículo 166.  
Los actos de comunicación se realizarán bajo la dirección del Secretario judicial.
Las notificaciones, citaciones y emplazamientos que se practiquen fuera de los estrados 

del Juzgado o Tribunal se harán por el funcionario correspondiente. Cuando el Secretario 
judicial lo estime conveniente, podrán hacerse por correo certificado con acuse de recibo, 
dando fe el Secretario en los autos del contenido del sobre remitido y uniéndose el acuse de 
recibo.

Las notificaciones, citaciones y emplazamientos se practicarán en la forma prevista en el 
capítulo V del título V del libro I de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Las notificaciones, citaciones y emplazamientos por correo se entenderán practicados en 
la fecha en que el destinatario haga constar su recepción en el acuse de recibo.

Los certificados enviados conforme a lo establecido en los párrafos precedentes gozarán 
de franquicia postal; su importe no se incluirá en la tasación de costas.

Los que tuvieren lugar en los estrados, se practicarán leyendo íntegramente la resolución 
a la persona a quien se notifiquen, dándole en el acto copia de ella, aunque no la pidiere, y 
haciendo mérito de uno y otro en la diligencia que se extienda, que suscribirá el Secretario 
judicial o el funcionario que la realice.
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Artículo 167.  
Para la práctica de las notificaciones, el Secretario que interviniere en la causa extenderá 

una cédula, que contendrá:
1.º La expresión del objeto de dicha causa y los nombres y apellidos de los que en ellas 

fueren parte.
2.º La copia literal de la resolución que hubiere de notificarse.
3.º El nombre y apellidos de la persona o personas que han de ser notificadas.
4.º La fecha en que la cédula se expidiere.
5.º La firma del Secretario.

Artículo 168.  
Se harán constar en los autos por nota sucinta la expedición de la cédula y el Oficial de 

Sala o Alguacil a quien se encargare su cumplimiento.

Artículo 169.  
El que recibiere la cédula sacará y autorizará con su firma tantas copias cuantas sean 

las personas a quienes hubiere de notificar.

Artículo 170.  
La notificación consistirá en la lectura íntegra de la resolución que deba ser notificada, 

entregando la copia de la cédula a quien se notifique y haciendo constar la entrega por 
diligencia sucinta al pie de la cédula original.

Artículo 171.  
En la diligencia se anotará el día y hora de la entrega, y será firmada por la persona a 

quien ésta se hiciere y por el funcionario que practique la notificación.
Si la persona a quien se haga la entrega no supere firmar, lo hará otra a su ruego; y si no 

quisiere, firmarán dos testigos buscados al efecto. Estos testigos no podrán negarse a serlo, 
bajo la multa de 25 a 100 pesetas.

Artículo 172.  
Cuando a la primera diligencia en busca no fuere hallado en su habitación el que haya 

de ser notificado, cualquiera que fuere la causa y el tiempo de su ausencia, se entregará la 
cédula al pariente, familiar o criado, mayor de catorce años, que se halle en dicha habitación.

Si no hubiere nadie, se hará la entrega a uno de los vecinos más próximos.

Artículo 173.  
En la diligencia de entrega se hará constar la obligación del que recibiere la copia de la 

cédula de entregarla al que deba ser notificado inmediatamente que regrese a su domicilio, 
bajo la multa de 25 a 200 pesetas si deja de entregarla.

Artículo 174.  
Cuando no se pueda practicar una notificación por haber cambiado de habitación el que 

deba ser notificado y no ser posible averiguar la nueva, o por cualquier otra causa, se hará 
constar en la cédula original.

Artículo 175.  
Las citaciones y emplazamientos se practicarán en la forma establecida para las 

notificaciones, con las siguientes diferencias:
La cédula de citación contendrá:
1. Expresión del Juez, Tribunal o Secretario judicial que hubiere dictado la resolución, de 

la fecha de ésta y de la causa en que haya recaído.
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2. Los nombres y apellidos de los que debieren ser citados y las señas de sus 
habitaciones; y si éstas fuesen ignoradas, cualesquiera otras circunstancias por las que 
pueda descubrirse el lugar en que se hallaren.

3. El objeto de la citación, y calidad en la que se es citado.
4. El lugar, día y hora en que haya de concurrir el citado.
5. La obligación, si la hubiere, de concurrir al primer llamamiento, bajo la multa de 200 a 

5.000 euros o si fuese ya el segundo el que se hiciere, la de concurrir bajo apercibimiento de 
ser perseguido como reo del delito de obstrucción a la justicia tipificado en el artículo 463.1 
del Código Penal.

La cédula del emplazamiento contendrá los requisitos 1), 2) y 3) anteriormente 
mencionados para la de la citación y, además, los siguientes:

1. El término dentro del cual ha de comparecer el emplazado.
2. El lugar en que haya de comparecer y el Juez o Tribunal ante quien deba hacerlo.
3. La prevención de que, si no compareciere, le pararán los perjuicios a que hubiere 

lugar en derecho.

Artículo 176.  
Cuando el citado no comparezca en el lugar, día y hora que se le hubiesen señalado, el 

que haya practicado la citación volverá a constituirse en el domicilio de quien hubiese 
recibido la copia de la cédula, haciendo constar por diligencia en la original, la causa de no 
haberse efectuado la comparecencia. Si esta causa no fuere legítima, se procederá 
inmediatamente por el Juez o Tribunal que hubiere acordado la citación, a llevar a efecto la 
prevención que corresponda, entre las establecidas en el número 5.º del artículo anterior.

Artículo 177.  
Cuando las notificaciones, citaciones o emplazamientos hubieren de practicarse en 

territorio de otra Autoridad judicial española, se expedirá suplicatorio, exhorto o 
mandamiento, según corresponda, insertando en ellos los requisitos que deba contener la 
cédula.

Si hubiere de practicarse en el extranjero, se observarán para ello los trámites prescritos 
en los tratados, si los hubiese, y, en su defecto, se estará al principio de reciprocidad.

Artículo 178.  
Si el que haya de ser notificado, citado o emplazado no tuviere domicilio conocido, el 

Juez instructor ordenará lo conveniente para la averiguación del mismo. En este caso el 
Secretario judicial se dirigirá a la Policía Judicial, Registros oficiales, colegios profesionales, 
entidad o empresas en el que el interesado ejerza su actividad interesando dicha 
averiguación.

Artículo 179.  
Practicada la notificación, citación o emplazamiento o hecho constar el motivo que lo 

hubiese impedido, se unirá a los autos la cédula original o el suplicatorio, exhorto o 
mandamiento expedidos.

Artículo 180.  
Serán nulas las notificaciones, citaciones y emplazamientos que no se practicaren con 

arreglo a lo dispuesto en este capítulo.
Sin embargo, cuando la persona notificada, citada o emplazada se hubiere dado por 

enterada en el juicio, surtirá desde entonces la diligencia todos sus efectos, como si se 
hubiese hecho con arreglo a las disposiciones de la ley; no por esto quedará relevado el 
auxiliar o subalterno de la corrección disciplinaria establecida en el artículo siguiente.
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Artículo 181.  
El auxiliar o subalterno que incurriere en morosidad en el desempeño de las funciones 

que por este capítulo le correspondan, o faltare a alguna de las formalidades en el mismo 
establecidas, será corregido disciplinariamente por el Juez o Tribunal de quien dependa, con 
multa de 50 a 500 pesetas.

Artículo 182.  
Las notificaciones, citaciones y emplazamientos podrán hacerse a los Procuradores de 

las partes.
Se exceptúan:
1.º Las citaciones que por disposición expresa de la Ley deban hacerse a los mismos 

interesados en persona.
2.º Las citaciones que tengan por objeto la comparecencia obligatoria de éstos.

TÍTULO VIII
De los suplicatorios, exhortos y mandamientos

Artículo 183.  
Los Jueces y Tribunales se auxiliarán mutuamente para la práctica de todas las 

diligencias que fueren necesarias en la sustanciación de las causas criminales.

Artículo 184.  
Cuando una diligencia judicial hubiere de ser ejecutada por un Juez o Tribunal distinto 

del que la haya ordenado, éste encomendará su cumplimiento por medio de suplicatorio, 
exhorto o mandamiento.

Empleará la forma del suplicatorio cuando se dirija a un Juez o Tribunal superior en 
grado; la de exhorto, cuando se dirija a uno de igual grado, y la de mandamiento o carta-
orden, cuando se dirija a un subordinado suyo.

Artículo 185.  
El Juez o Tribunal que haya ordenado la práctica de una diligencia judicial no podrá 

dirigirse a Jueces o Tribunales de categoría o grado inferior que no le estuvieren 
subordinados, debiendo entenderse directamente con el superior de éstos que ejerza la 
jurisdicción en el mismo grado que él.

Se exceptúan los casos en que expresamente se disponga otra cosa en la Ley.

Artículo 186.  
Para ordenar el libramiento de certificación o testimonio y la práctica de cualquier 

diligencia judicial, cuya ejecución corresponda a Registradores de la propiedad, Notarios, 
auxiliares o subalternos de Juzgados o Tribunales y funcionarios de policía judicial que estén 
a las órdenes de los mismos, se empleará la forma de mandamiento.

Artículo 187.  
Cuando los Jueces o Tribunales tengan que dirigirse a Autoridades o funcionarios de otro 

orden, usarán la forma de oficios o exposiciones, según el caso requiera.

Artículo 188.  
Los suplicatorios, exhortos o mandamientos en causas en que se persigan delitos que no 

sean de los que sólo por querella privada pueden ser perseguidos, se expedirán de oficio y 
se cursarán directamente para su cumplimiento por el Juez o Tribunal que los hubiere 
librado.
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Los que procedan de causas por delitos que sólo pueden ser perseguidos en virtud de 
querella particular, podrán entregarse bajo recibo al interesado o a su representante a cuya 
instancia se libraren, fijándole término para presentarlos a quien deba cumplirlos.

Se exceptuarán los casos en que expresamente se disponga otra cosa en la Ley.

Artículo 189.  
La persona que reciba los documentos los presentará, en el término que se le hubiese 

fijado, al Juez o Tribunal a quien se haya encomendado el cumplimiento, dando aviso, acto 
continuo, de haberlo hecho así, al Juez o Tribunal de quien procedan.

Al verificar la presentación, el funcionario correspondiente extenderá diligencia a 
continuación del suplicatorio, exhorto o carta-orden, expresando la fecha de su entrega y la 
persona que lo hubiese presentado, a la que dará recibo, firmando ambos la diligencia. 
Dicho funcionario dará además cuenta al Juez o Tribunal en el mismo día, y si no fuere 
posible, en el siguiente.

Artículo 190.  
Cuando hubiesen sido remitidos de oficio, el Juez o Tribunal que los reciba acusará 

inmediatamente recibo al remitente.

Artículo 191.  
El Juez o Tribunal que reciba, o a quien sea presentado un suplicatorio, exhorto o carta-

orden, acordará su cumplimiento, sin perjuicio de reclamar la competencia que estimare 
corresponderle, disponiendo lo conducente para que se practiquen las diligencias dentro del 
plazo, si se hubiere fijado en el exhorto, o lo más pronto posible en otro caso.

Una vez cumplimentado, lo devolverá sin demora en la misma forma en que lo hubiese 
recibido o en que se le hubiese presentado.

Artículo 192.  
Cuando se demorare el cumplimiento de un suplicatorio más tiempo del absolutamente 

necesario para ello, atendidas la distancia y la índole de la diligencia que haya de 
practicarse, el Juez o Tribunal que lo hubiese expedido remitirá de oficio o a instancia de 
parte, según los casos, un recuerdo al Juez o Tribunal suplicado.

Si la demora en el cumplimiento se refiriese a un exhorto, en vez de recuerdo dirigirá 
suplicatorio al superior inmediato del exhortado, dándole conocimiento de la demora.

Del mismo apremio se valdrá el que haya expedido una carta-orden, para obligar a su 
inferior moroso a que la devuelva cumplimentada.

Artículo 193.  
Los exhortos a Tribunales extranjeros se dirigirán por la vía diplomática, en la forma 

establecida en los tratados, y a falta de éstos, en la que determinen las disposiciones 
generales del Gobierno.

En cualquier otro caso se estará al principio de reciprocidad.

Artículo 194.  
Las mismas reglas establecidas en el art. anterior se observarán para dar cumplimiento 

en España a los exhortos de Tribunales extranjeros, por los que se requiera la práctica de 
alguna diligencia judicial.

Artículo 195.  
Con las Autoridades, funcionarios, agentes y Jefes de fuerza armada que no estuvieren 

a las órdenes inmediatas de los Jueces y Tribunales se comunicarán éstos por medio de 
atentos oficios, a no ser que la urgencia del caso exija verificarlo verbalmente, haciéndolo 
constar en la causa.
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Artículo 196.  
Los Jueces y Tribunales se dirigirán en forma de exposición, por conducto del Ministerio 

de Gracia y Justicia, a los Cuerpos Colegisladores y a los Ministros de la Corona, tanto para 
que auxilien a la Administración de Justicia en sus propias funciones como para que 
obliguen a las Autoridades, sus subordinadas, a que suministren los datos o presten los 
servicios que se les hubieren pedido.

TÍTULO IX
De los términos judiciales

Artículo 197.  
Las resoluciones de Jueces, Tribunales y Secretarios Judiciales, y las diligencias 

judiciales, se dictarán y practicarán dentro de los términos señalados para cada una de ellas.

Artículo 198.  
Cuando no se fije término, se entenderá que han de dictarse y practicarse sin dilación.

Artículo 199.  
Los Jueces y Tribunales impondrán, en su caso, dicha corrección disciplinaria a sus 

auxiliares y subalternos, sin necesidad de petición de parte; y si no lo hicieren, incurrirán a su 
vez en responsabilidad.

Artículo 200.  
Los que se consideren perjudicados por dilaciones injustificadas de los términos 

judiciales podrán deducir queja ante el Ministerio de Gracia y Justicia, que, si la estima 
fundada, la remitirá al Fiscal a quien corresponda, para que entable de oficio el recurso de 
responsabilidad que proceda con arreglo a la Ley.

Artículo 201.  
Todos los días y horas del año serán hábiles para la instrucción de las causas criminales, 

sin necesidad de habilitación especial.

Artículo 202.  
Serán improrrogables los términos judiciales cuando la Ley no disponga expresamente lo 

contrario.
Pero podrán suspenderse o abrirse de nuevo, si fuere posible sin retroceder el juicio del 

estado en que se halle cuando hubiere causa justa y probada.
Se reputará causa justa la que hubiere hecho imposible dictar la resolución o practicar la 

diligencia judicial, independientemente de la voluntad de quienes hubiesen debido hacerlo.

Artículo 203.  
Las sentencias se dictarán y firmarán dentro de los tres días siguientes al en que se 

hubiese celebrado la vista del incidente o se hubiese terminado el juicio.
Se exceptúan las sentencias en los juicios sobre faltas, las cuales habrán de dictarse en 

el mismo día o al siguiente.

Artículo 204.  
Los autos y decretos se dictarán y firmarán en el día siguiente al en que se hubiesen 

entablado las pretensiones que por ellos se hayan de resolver, o hubieren llegado las 
actuaciones a estado de que aquéllos sean dictados.
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Las providencias y diligencias se dictarán y firmarán inmediatamente que resulte de las 
actuaciones la necesidad de dictarlas, o en el mismo día o en el siguiente al en que se hayan 
presentado las pretensiones sobre que recaigan.

Artículo 205.  
Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior los autos, decretos, providencias y 

diligencias que deban dictarse en más corto término para no interrumpir el curso del juicio 
público, o para no infringir con el retraso alguna disposición legal.

Artículo 206.  
El Secretario dará cuenta al Juez o Tribunal de todas las pretensiones escritas en el 

mismo día en que le fueren entregadas, si esto sucediese antes de las horas de audiencia o 
durante ella, y al día siguiente si se le entregaren después.

En todo caso, pondrá al pie de la pretensión, en el acto de recibirla y a presencia de 
quien se la entregase, una breve nota consignando el día y hora de la entrega, y facilitará al 
interesado que lo pidiere documento bastante para acreditarlo.

Artículo 207.  
Las notificaciones, citaciones y emplazamientos que hubieren de hacerse en la capital 

del Juzgado o Tribunal, se practicarán lo más tarde al siguiente día de dictada resolución que 
deba ser notificada o en virtud de la cual se haya de hacer la citación o emplazamiento.

Artículo 208.  
Si las mencionadas diligencias hubieren de practicarse fuera de la capital, el Secretario 

entregará al Oficial de Sala o subalterno la cédula, o remitirá de oficio o entregará a la parte, 
según corresponda, el suplicatorio, exhorto o mandamiento al siguiente día de dictada la 
resolución.

Artículo 209.  
Las diligencias de que habla el art. anterior se practicarán en un término que no exceda 

de un día por cada 20 kilómetros de distancia entre la capital y el punto en que deban tener 
lugar.

Artículo 210.  
Las demás diligencias judiciales se practicarán en los términos que se fijen para ello al 

dictar la resolución en que se ordenen.

Artículo 211.  
Los recursos de reforma o de súplica contra las resoluciones de los Jueces y Tribunales 

se interpondrán en el plazo de los tres días siguientes a su notificación a los que sean parte 
en el juicio.

En el mismo plazo se interpondrán los recursos de reposición y de revisión contra las 
resoluciones de los Secretarios judiciales.

Artículo 212.  
El recurso de apelación se entablará dentro de cinco días, a contar desde el siguiente al 

de la última notificación de la resolución judicial que fuere su objeto, hecha a los que expresa 
el art. anterior.

La preparación del recurso de casación se hará dentro de los cinco días siguientes al de 
la última notificación de la sentencia o auto contra que se intente entablarlo.

Se exceptúa el recurso de apelación contra la sentencia dictada en juicio sobre faltas. 
Para este recurso, el término será el primer día siguiente al en que se hubiere practicado la 
última notificación.
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Artículo 213.  
El recurso de queja para cuya interposición no señale término la Ley podrá interponerse 

en cualquier tiempo, mientras estuviese pendiente la causa.

Artículo 214.  
Los Secretarios tendrán obligación de poner, sin la menor demora y bajo su 

responsabilidad, en conocimiento del Juez o Tribunal el vencimiento de los términos 
judiciales, consignándolo así por medio de diligencia.

Artículo 215.  
Transcurrido el término señalado por la Ley o por el Juez o Tribunal, según los casos, se 

continuará de oficio el curso de los procedimientos en el estado en que se hallaren.
Si el proceso estuviere en poder de alguna persona, se recogerá sin necesidad de 

providencia, bajo la responsabilidad del Secretario, con imposición de multa de 25 a 250 
pesetas a quien diere lugar a la recogida, si no lo entregare en el acto o lo entregare sin 
despachar cuando estuviere obligado a formular algún dictamen o pretensión. En este 
segundo supuesto, se le señalará por el Juez o Tribunal un segundo término prudencial, y si, 
transcurrido, tampoco devolviese el proceso despachado, la persona a que se refiere este 
art. será procesada como culpable de desobediencia.

También será procesado en este concepto el que, ni aun después de apremiado con la 
multa, devolviere el expediente.

TÍTULO X
De los recursos contra las resoluciones procesales

CAPÍTULO I
De los recursos contra las resoluciones de los Jueces y Tribunales

Artículo 216.  
Contra las resoluciones del Juez de Instrucción podrán ejercitarse los recursos de 

reforma, apelación y queja.

Artículo 217.  
El recurso de reforma podrá interponerse contra todos los autos del Juez de Instrucción. 

El de apelación podrá interponerse únicamente en los casos determinados en la Ley, y se 
admitirá en ambos efectos tan sólo cuando la misma lo disponga expresamente.

Artículo 218.  
El recurso de queja podrá interponerse contra todos los autos no apelables del Juez y 

contra las resoluciones en que se denegare la admisión de un recurso de apelación.

Artículo 219.  
Los recursos de reforma y apelación se interpondrán ante el mismo Juez que hubiere 

dictado el auto.
El de queja se producirá ante el Tribunal superior competente.

Artículo 220.  
Será Juez competente para conocer del recurso de reforma el mismo ante quien se 

hubiese interpuesto, con arreglo al artículo anterior.
Será Tribunal competente para conocer del recurso de apelación aquel a quien 

correspondiese el conocimiento de la causa en juicio oral.
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Este mismo será el competente para conocer de la apelación contra el auto de no 
admisión de una querella.

Será Juez o Tribunal competente para conocer del recurso de queja el mismo ante quien 
se hubiese interpuesto, con arreglo al párrafo segundo del artículo 219.

Artículo 221.  
Los recursos de reforma, apelación y queja se interpondrán siempre en escrito 

autorizado con firma de Letrado.

Artículo 222.  
El recurso de apelación no podrá interponerse sino después de haberse ejercitado el de 

reforma; pero podrán interponerse ambos en un mismo escrito, en cuyo caso el de apelación 
se propondrá subsidiariamente, por si fuere desestimado el de reforma.

El que interpusiere el recurso de reforma presentará con el escrito tantas copias del 
mismo cuantas sean las demás partes, a las cuales habrán de ser entregadas dichas copias.

El Juez resolverá el recurso al segundo día de entregadas las copias, hubiesen o no 
presentado escrito las demás partes.

Artículo 223.  
Interpuesto el recurso de apelación el Juez lo admitirá, en uno o en ambos efectos, 

según sea procedente.

Artículo 224.  
Si se admitiere el recurso en ambos efectos, el Secretario judicial remitirá los autos 

originales al Tribunal que hubiere de conocer de la apelación, y emplazará a las partes para 
que se personen ante éste en el término de quince si el Tribunal fuere el Supremo o diez 
días, si fuere el Tribunal Superior de Justicia o la Audiencia.

Artículo 225.  
Si el recurso no fuere admisible más que en un solo efecto, el Juez, en la misma 

resolución en que así lo declare en cumplimiento del artículo 223, mandará sacar testimonio 
del auto primeramente recurrido, de los escritos referentes al recurso de reforma, del auto 
apelado y de cuantos otros particulares considere necesario incluir, fijando el término dentro 
del cual ha de quedar expedido el testimonio, término que se contará desde la fecha 
siguiente a la de la resolución en que se fije.

Dentro de los dos días siguientes al de serles notificada esta providencia, sin necesidad 
de ninguna otra, el Ministerio Fiscal y el apelante podrán pedir al Juez que sean incluidos en 
el testimonio los particulares que crean procede incluir, y el Juez acordará sobre lo solicitado, 
dentro del siguiente día, sin ulterior recurso, teniendo siempre presente el carácter reservado 
del sumario. Cuando varias partes solicitasen testimonio de un mismo particular, sólo se 
insertará éste una vez, y será desestimada la nueva inserción de los que ya haya acordado 
el Juez incluir.

El término que, según lo expresado en el primer párrafo de este artículo ha de fijar el 
Juez para expedir el testimonio no excederá nunca de quince días, pudiendo ser prorrogado 
a instancia del actuario hasta este límite si se otorgase por menor tiempo; pero si antes de 
expirar los quince días el actuario exhibiera al Juez más de cien folios escritos del 
testimonio, sin que éste estuviera terminado, el Juez podrá acordar la prórroga por un 
término prudencial, que en ningún caso excederá de diez días. La exhibición de los folios 
escritos en número mayor de cien, antes de expirar el primer término, se hará constar 
mediante diligencia, que firmarán el Juez y el actuario, en el lugar al cual alcance el 
testimonio al ser exhibido, teniendo las partes derecho a que se les exhiba esta diligencia al 
serles notificada la providencia de prórroga.
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Artículo 226.  
Para el señalamiento de los particulares que hayan de testimoniarse no podrá darse 

vista al apelante de los autos que para él tuvieren carácter de reservados.

Artículo 227.  
Puesto el testimonio, se emplazará a las partes para que, dentro del término fijado en el 

artículo 224, se personen en el Tribunal que hubiere de conocer del recurso.

Artículo 228.  
Recibidos los autos en el Tribunal superior, si en el término del emplazamiento no se 

hubiere personado el apelante, el Secretario judicial mediante decreto declarará de oficio, 
desierto el recurso, comunicándolo inmediatamente por certificación al Juez, y devolviendo 
los autos originales si el recurso se hubiese admitido en ambos efectos. Contra este decreto 
cabrá recurso directo de revisión.

En el mismo día en que sea recibido por el Tribunal superior el testimonio para 
sustanciar una apelación, o en el siguiente, el Secretario judicial acusará recibo al Juez 
instructor, que se unirá al sumario. Si el recibo no le fuere remitido, el Secretario judicial lo 
reclamará al Secretario del Tribunal a quien competa conocer de la apelación; y si aun así no 
lo recibiera, lo pondrá directamente en conocimiento del Secretario de Gobierno, a los 
efectos procedentes.

Artículo 229.  
Si el apelante se hubiese personado, el Secretario judicial le dará vista de los autos por 

término de tres días para instrucción.
Después de él seguirá la vista, por igual término, a las demás partes personadas, y por 

último al Fiscal, si la causa fuese por delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio, o 
de aquellos que puedan perseguirse previa denuncia de los interesados.

Sin embargo, de lo dispuesto en los párrafos anteriores, no se dará vista a las partes de 
lo que fuese para ellas de carácter reservado, tal como lo hubiera acordado el Juez o 
Tribunal.

Artículo 230.  
Devueltos los autos por el Fiscal, o si éste no fuere parte en la causa, por la última de las 

personas a quien se hubiesen entregado, el Secretario judicial señalará día para la vista, en 
la que el Fiscal, si fuese parte, y los defensores de las demás, podrán informar lo que 
tuvieren por conveniente a su derecho.

La vista se celebrará el día señalado, asistan o no las partes, sin que entre el día en que 
se haga el señalamiento y el de la vista medien más de diez días. Será obligatoria la 
asistencia del Ministerio Fiscal en todas las causas en que éste interviniere. Y no podrá 
acordarse la suspensión por motivo alguno, siendo rechazadas de plano, sin ulterior recurso, 
cuantas pretensiones de suspensión se formulen.

El Secretario judicial competente cuidará, bajo su responsabilidad, de que el recurso sea 
sustanciado en el término más breve posible, sin que en caso alguno transcurran más de 
dos meses entre el día de ingreso en la Audiencia del testimonio para la apelación, o del 
sumario, en su caso y el del día de la vista.

Artículo 231.  
Las partes podrán presentar, antes del día de la vista, los documentos que tuvieren por 

conveniente en justificación de sus pretensiones.
No será admisible otro medio de prueba.

Artículo 232.  
Cuando fuere firme el auto dictado, el Secretario del Tribunal lo comunicará al Juez para 

su cumplimiento, devolviéndole el proceso si la apelación hubiese sido en ambos efectos.
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El Secretario del Tribunal que haya conocido de la apelación cuidará, bajo su 
responsabilidad, de que en ningún caso dejen de ser devueltos los autos al Juez instructor, o 
deje de comunicársele la resolución recaída dentro de los tres días siguientes al de ser firme 
ésta, cuando el sumario no haya sido aún terminado. El Secretario judicial competente 
acusará inmediatamente recibo, y si no lo hiciere le será éste reclamado por el Secretario del 
Tribunal, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, pondrá los hechos en conocimiento 
del Secretario de Gobierno.

Artículo 233.  
Cuando se interpusiere el recurso de queja, el Tribunal ordenará al Juez que informe en 

el corto término que al efecto le señale.

Artículo 234.  
Recibido dicho informe, el Secretario judicial lo pasará al Fiscal, si la causa fuere por 

delito en que tenga que intervenir, para que emita dictamen por escrito en el término de tres 
días.

Artículo 235.  
Con vista a este dictamen, si le hubiere, y del informe del Juez, el Tribunal resolverá lo 

que estime justo.
El auto que se dicte no podrá afectar al estado que tuviere la causa cuando el recurso se 

haya interpuesto fuera del término ordinario de las apelaciones, sin perjuicio de lo que el 
Tribunal acuerde en su día cuando llegue a conocer de aquélla.

Artículo 236.  
Contra los autos de los Tribunales de lo criminal podrá interponerse el recurso de súplica 

ante el mismo que los hubiese dictado y de apelación únicamente en aquellos casos 
expresamente previstos en la Ley.

Artículo 237.  
Se exceptúan aquellos contra los cuales se otorgue expresamente otro recurso en la Ley.

Artículo 238.  
El recurso de súplica contra un auto de cualquier Tribunal se sustanciará por el 

procedimiento señalado para el recurso de reforma que se entable contra cualquier 
resolución de un Juez de instrucción.

CAPÍTULO II
Del recurso de revisión contra las resoluciones de los Secretarios Judiciales

Artículo 238 bis.  
Contra todas las diligencias de ordenación dictadas por los Secretarios judiciales podrá 

ejercitarse ante ellos mismos recurso de reposición.
También podrá interponerse recurso de reposición contra los decretos de los Secretarios 

judiciales, excepto en aquellos supuestos en que proceda la interposición directa de recurso 
de revisión por así preverlo expresamente la Ley.

El recurso de reposición, que se interpondrá siempre por escrito autorizado con firma de 
Letrado y acompañado de tantas copias cuantas sean las demás partes personadas, 
expresará la infracción en que la resolución hubiere incurrido a juicio del recurrente y en 
ningún caso tendrá efectos suspensivos.

Admitido a trámite el recurso de reposición, por el Secretario judicial se concederá al 
Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas un plazo común de dos días para 
presentar por escrito sus alegaciones, transcurrido el cual resolverá sin más trámite.
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Contra el decreto del Secretario judicial que resuelva el recurso de reposición no cabrá 
interponer recurso alguno.

Téngase en cuenta que el último párrafo ha sido declarado inconstitucional y nulo por 
Sentencia del TC 151/2020, de 22 de octubre. Ref. BOE-A-2020-14648

Artículo 238 ter.  
El recurso de revisión se interpondrá ante el Juez o Tribunal con competencia funcional 

en la fase del proceso en la que haya recaído el decreto del Secretario judicial que se 
impugna, mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que ésta hubiere 
incurrido, autorizado con firma de Letrado y del que deberán presentarse tantas copias 
cuantas sean las demás partes personadas.

Admitido a trámite el recurso de revisión, por el Secretario judicial se concederá al 
Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas un plazo común de dos días para que 
presenten sus alegaciones por escrito, transcurrido el cual el Juez o Tribunal resolverá sin 
más trámite. Contra el auto resolutorio del recurso de revisión no cabrá interponer recurso 
alguno.

El régimen de recursos frente a las resoluciones de los Secretarios judiciales dictadas 
para la ejecución de los pronunciamientos civiles de la sentencia y para la realización de la 
medida cautelar real de embargo prevista en los artículos 589 y 615 de esta Ley, será el 
previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

TÍTULO XI
De las costas procesales

Artículo 239.  
En los autos o sentencias que pongan término a la causa o a cualquiera de los 

incidentes deberá resolverse sobre el pago de las costas procesales.

Artículo 240.  
Esta resolución podrá consistir:
1.º En declarar las costas de oficio.
2.º En condenar a su pago a los procesados, señalando la parte proporcional de que 

cada uno de ellos deba responder, si fuesen varios.
No se impondrán nunca las costas a los procesados que fueren absueltos.
3.º En condenar a su pago al querellante particular o actor civil.
Serán éstos condenados al pago de las costas cuando resultare de las actuaciones que 

han obrado con temeridad o mala fe.

Artículo 241.  
Las costas consistirán:
1.º En el reintegro del papel sellado empleado en la causa.
2.º En el pago de los derechos de Arancel.
3.º En el de los honorarios devengados por los Abogados y peritos.
4.º En el de las indemnizaciones correspondientes a los testigos que las hubiesen 

reclamado, si fueren de abono, y en los demás gastos que se hubiesen ocasionado en la 
instrucción de la causa.
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Artículo 242.  
Cuando se declaren de oficio las costas no habrá lugar al pago de las cantidades a que 

se refiere los números 1 y 2 del artículo anterior.
Los Procuradores y Abogados que hubiesen representado y defendido a cualquiera de 

las partes, y los Peritos y testigos que hubiesen declarado a su instancia, podrán exigir de 
aquélla, si no se le hubiere reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, el abono 
de los derechos, honorarios e indemnizaciones que les correspondieren, reclamándolos del 
Juez o Tribunal que conociese de la causa.

Se procederá a su exacción por la vía de apremio si, presentadas las respectivas 
reclamaciones y hechas saber a las partes, no pagasen éstas en el término prudencial que el 
Secretario judicial señale, ni tacharen aquéllas de indebidas o excesivas. En este último caso 
se procederá con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El Secretario judicial que interviniere en la ejecución de la sentencia hará la tasación de 
las costas de que habla el número 1 y 2 del artículo anterior. Los honorarios de los Abogados 
y Peritos se acreditarán por minutas firmadas por los que los hubiesen devengado. Las 
indemnizaciones de los testigos se computarán por la cantidad que oportunamente se 
hubiese fijado en la causa. Los demás gastos serán regulados por el Secretario judicial, con 
vista de los justificantes.

Artículo 243.  
Hechas la tasación y regulación de costas, se dará vista al Ministerio fiscal y a la parte 

condenada al pago, para que manifiesten lo que tengan por conveniente en el término de 
tres días.

Artículo 244.  
Transcurrido el plazo establecido en el artículo anterior sin haber sido impugnada la 

tasación de costas practicada, o tachadas de indebidas o excesivas alguna de las partidas 
de honorarios, se procederá con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 245.  
Aprobadas o reformadas la tasación y regulación, se procederá a hacer efectivas las 

costas por la vía de apremio establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil con los bienes de 
los que hubiesen sido condenados a su pago.

Artículo 246.  
Si los bienes del penado no fuesen bastantes para cubrir todas las responsabilidades 

pecuniarias, se procederá, para el orden y preferencia de pago, con arreglo a lo establecido 
en los artículos respectivos del Código Penal.

TÍTULO XII
De las obligaciones de los Jueces y Tribunales relativas a la estadística judicial

Artículo 247.  
Los Jueces municipales tendrán obligación de remitir cada mes al Presidente de la 

Audiencia Territorial respectiva un estado de los juicios sobre faltas que durante el mes 
anterior se hubiesen celebrado.

Artículo 248.  
Los Jueces de instrucción remitirán mensualmente al Presidente de la respectiva Sala o 

Audiencia de lo criminal un estado de los sumarios principiados, pendientes y conclusos 
durante el mes anterior.
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Artículo 249.  
Los Presidentes de las expresadas Salas o Audiencias remitirán al Presidente de la 

Audiencia Territorial, cada trimestre, un estado-resumen de los que hubieren recibido 
mensualmente de los Jueces de instrucción, y otro de las causas pendientes y terminadas 
ante su Tribunal durante el trimestre.

Los trimestres se formarán contando desde el comienzo del año judicial.

Artículo 250.  
Los Presidentes de las Audiencias Territoriales remitirán al Ministerio de Gracia y 

Justicia, en el primer mes de cada trimestre, estados en resumen de los que hubieren 
recibido de los Jueces municipales y de los Tribunales de lo criminal.

Artículo 251.  
Las Salas Segunda y Tercera del Tribunal Supremo remitirán al Ministerio de Gracia y 

Justicia un estado de los recursos de casación ante ellas pendientes y por ellas fallados 
durante el trimestre.

Cuando la Sala de lo criminal de cualquier Audiencia Territorial o la Tercera del Tribunal 
Supremo, o éste constituido en pleno, principiaren o fallaren alguna causa criminal que 
especialmente les estuviese encomendada, lo pondrán inmediatamente en conocimiento del 
Ministro de Gracia y Justicia, remitiendo, en su caso, testimonio de la sentencia.

Artículo 252.  
Los tribunales remitirán, a través de procedimientos electrónicos, al Registro Central de 

Penados y al Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes 
y al Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de 
Género, establecidos en el Ministerio Justicia, respectivamente, notas autorizadas de las 
sentencias firmes en las que se imponga alguna pena o medida de seguridad por delito y de 
los autos en que se declare la rebeldía de los procesados.

En los procedimientos de cancelación de la inscripción de antecedentes penales en el 
Registro Central de Penados iniciados a instancia del interesado, una vez transcurrido el 
plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, la 
solicitud se entenderá desestimada.

Artículo 253.  
El Tribunal que dicte sentencia firme condenatoria en cualquiera causa criminal remitirá 

testimonio de la parte dispositiva de la misma al Juez de instrucción del lugar en que se 
hubiere formado el sumario.

Artículo 254.  
Cada Juez de instrucción llevará un libro que se titulará Registro de penados.
Las hojas de este libro serán numeradas, selladas y rubricadas por el Juez de instrucción 

y su Secretario de gobierno.
En dicho libro se extractarán las certificaciones expresadas en el artículo anterior.

Artículo 255.  
Llevará también cada Juez de instrucción otro libro titulado «Registro de procesados en 

rebeldía» con las formalidades prescritas para el de penados.
En este libro se anotarán todas las causas cuyos procesados hayan sido declarados 

rebeldes, y se hará en el asiento de cada uno la anotación correspondiente cuando el 
rebelde fuere habido.
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Artículo 256.  
Las Audiencias o Salas de lo criminal llevarán un libro igual al expresado en el artículo 

anterior para anotar los procesados declarados rebeldes después de la conclusión del 
sumario.

Artículo 257.  
Sin perjuicio de lo dispuesto en este título, el Ministerio de Gracia y Justicia establecerá, 

por medio de los correspondientes Reglamentos, el servicio de la estadística criminal que 
debe organizarse en dicho Centro y las reglas que en consonancia con él han de observar 
los Jueces y Tribunales.

TÍTULO XIII
De las correcciones disciplinarias

Artículo 258.  
Sin perjuicio de las correcciones especiales que establece esta Ley para casos 

determinados son también aplicables las disposiciones contenidas en el título XIII del libro I 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil a cuantas personas, sean o no funcionarios, asistan o de 
cualquier modo intervengan en los juicios criminales, siendo los Jueces municipales, los 
Jueces de instrucción, los Tribunales de lo criminal y el Supremo quienes, respectivamente, 
en su caso, podrán imponer las correcciones disciplinarias correspondientes.

TÍTULO XIV
De los actos procesales mediante presencia telemática

Artículo 258 bis.  Celebración de actos procesales mediante presencia telemática.
1. Constituido el órgano judicial en su sede, los actos de juicio, vistas, audiencias, 

comparecencias, declaraciones y, en general, todas las actuaciones procesales, se 
realizarán preferentemente, salvo que el juez o jueza o tribunal, en atención a las 
circunstancias, disponga otra cosa, mediante presencia telemática, siempre que las oficinas 
judiciales o fiscales tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello, con las 
especialidades previstas en los artículos 325, 731 bis y 306 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 229 y artículo 230 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, y supletoriamente por lo dispuesto en la el artículo 137 
bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. La intervención mediante 
presencia telemática se practicará siempre a través de punto de acceso seguro, de 
conformidad con la normativa que regule el uso de la tecnología en la Administración de 
Justicia.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, será necesaria la presencia física del 
acusado en la sede del órgano judicial de enjuiciamiento en los juicios por delito grave y 
juicios de Tribunal de Jurado, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en 
los que España sea parte, las normas de la Unión Europea y demás normativa aplicable a la 
cooperación con autoridades extranjeras para el desempeño de la función jurisdiccional.

En los juicios por delito menos grave, cuando la pena exceda de dos años de prisión o, si 
fuera de distinta naturaleza, cuando su duración no exceda de seis años, el acusado 
comparecerá físicamente ante la sede del órgano de enjuiciamiento si así lo solicita este o su 
letrado, o si el órgano judicial lo estima necesario. La decisión deberá adoptarse en auto 
motivado.

En el resto de juicios, cuando el acusado comparezca, lo hará físicamente ante la sede 
del órgano de enjuiciamiento si así lo solicita él o su letrado, o si el órgano judicial lo estima 
necesario. La decisión deberá adoptarse en auto motivado.

En todo caso, en los procesos y juicios, cuando el acusado resida en la misma 
demarcación del órgano judicial que conozca o deba conocer de la causa, su comparecencia 
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en juicio deberá realizarse de manera física en la sede del órgano judicial o enjuiciamiento, 
salvo que concurran causas justificadas o de fuerza mayor.

Cuando se disponga la presencia física del investigado o acusado, será también 
necesaria la presencia física de su defensa letrada. Cuando se permita su declaración 
telemática, el abogado del investigado o acusado comparecerá junto con este o en la sede 
del órgano judicial.

Cuando el acusado decida no comparecer en la sede del órgano judicial, deberá 
notificarlo con, al menos, cinco días de antelación.

3. Se garantizará especialmente que las declaraciones o interrogatorios de las partes 
acusadoras, testigos o peritos se realicen de forma telemática en los siguientes supuestos, 
salvo que el Juez o Tribunal, mediante resolución motivada, en atención a las circunstancias 
del caso concreto, estime necesaria su presencia física:

a) Cuando sean víctimas de violencia de género, de violencia sexual, de trata de seres 
humanos o cuando sean víctimas menores de edad o con discapacidad. Todas ellas podrán 
intervenir desde los lugares donde se encuentren recibiendo oficialmente asistencia, 
atención, asesoramiento o protección, o desde cualquier otro lugar, siempre que dispongan 
de medios suficientes para asegurar su identidad y las adecuadas condiciones de la 
intervención.

b) Cuando el testigo o perito comparezca en su condición de Autoridad o funcionario 
público, realizando entonces su intervención desde un punto de acceso seguro.

4. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación igualmente a las actuaciones que se 
celebren ante los letrados o letradas de la Administración de Justicia o ante el Ministerio 
fiscal.

5. En las citaciones se informará de la posibilidad de declarar de forma telemática en las 
condiciones establecidas en este artículo.

LIBRO II
Del sumario

TÍTULO I
De la denuncia

Artículo 259.  
El que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo 

inmediatamente en conocimiento del Juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal o 
funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare, bajo la multa de 25 a 250 pesetas.

Artículo 260.  
La obligación establecida en el artículo anterior no comprende a los impúberes ni a los 

que no gozaren del pleno uso de su razón.

Artículo 261.  
Tampoco estarán obligados a denunciar:
1.º Quien sea cónyuge del delincuente no separado legalmente o de hecho o la persona 

que conviva con él en análoga relación de afectividad.
2.º Quienes sean ascendientes y descendientes del delincuente y sus parientes 

colaterales hasta el segundo grado inclusive.
Esta disposición no será aplicable cuando se trate de un delito contra la vida, de un delito 

de homicidio, de un delito de lesiones de los artículos 149 y 150 del Código Penal, de un 
delito de maltrato habitual previsto en el artículo 173.2 del Código Penal, de un delito contra 
la libertad o contra la libertad e indemnidad sexual o de un delito de trata de seres humanos 
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y la víctima del delito sea una persona menor de edad o una persona con discapacidad 
necesitada de especial protección.

Artículo 262.  
Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito 

público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio fiscal, al Tribunal 
competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía 
más próximo al sitio si se tratare de un delito flagrante.

Los que no cumpliesen esta obligación incurrirán en la multa señalada en el artículo 259, 
que se impondrá disciplinariamente.

Si la omisión en dar parte fuere de un Profesor en Medicina, Cirugía o Farmacia y 
tuviese relación con el ejercicio de sus actividades profesionales, la multa no podrá ser 
inferior a 125 pesetas ni superior a 250.

Si el que hubiese incurrido en la omisión fuere empleado público, se pondrá además en 
conocimiento de su superior inmediato para los efectos a que hubiere lugar en el orden 
administrativo.

Lo dispuesto en este artículo se entiende cuando la omisión no produjere 
responsabilidad con arreglo a las Leyes.

Artículo 263.  
La obligación impuesta en el párrafo primero del art. anterior no comprenderá a los 

Abogados ni a los Procuradores respecto de las instrucciones o explicaciones que recibieren 
de sus clientes. Tampoco comprenderá a los eclesiásticos y ministros de cultos disidentes 
respecto de las noticias que se les hubieren revelado en el ejercicio de las funciones de su 
ministerio.

Artículo 263 bis.  
1. El Juez de Instrucción competente y el Ministerio Fiscal, así como los Jefes de las 

Unidades Orgánicas de Policía Judicial, centrales o de ámbito provincial, y sus mandos 
superiores podrán autorizar la circulación o entrega vigilada de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como de otras sustancias prohibidas. Esta 
medida deberá acordarse por resolución fundada, en la que se determine explícitamente, en 
cuanto sea posible, el objeto de autorización o entrega vigilada, así como el tipo y cantidad 
de la sustancia de que se trate. Para adoptar estas medidas se tendrá en cuenta su 
necesidad a los fines de investigación en relación con la importancia del delito y con las 
posibilidades de vigilancia. El Juez que dicte la resolución dará traslado de copia de la 
misma al Juzgado Decano de su jurisdicción, el cual tendrá custodiado un registro de dichas 
resoluciones.

También podrá ser autorizada la circulación o entrega vigilada de los equipos, materiales 
y sustancias a los que se refiere el artículo 371 del Código Penal, de los bienes y ganancias 
a que se hace referencia en el artículo 301 de dicho Código en todos los supuestos previstos 
en el mismo, así como de los bienes, materiales, objetos y especies animales y vegetales a 
los que se refieren los artículos 332, 334, 386, 399 bis, 566, 568 y 569, también del Código 
Penal.

2. Se entenderá por circulación o entrega vigilada la técnica consistente en permitir que 
remesas ilícitas o sospechosas de drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas u otras 
sustancias prohibidas, los equipos, materiales y sustancias a que se refiere el apartado 
anterior, las sustancias por las que se haya sustituido las anteriormente mencionadas, así 
como los bienes y ganancias procedentes de las actividades delictivas tipificadas en los 
artículos 301 a 304 y 368 a 373 del Código Penal, circulen por territorio español o salgan o 
entren en él sin interferencia obstativa de la autoridad o sus agentes y bajo su vigilancia, con 
el fin de descubrir o identificar a las personas involucradas en la comisión de algún delito 
relativo a dichas drogas, sustancias, equipos, materiales, bienes y ganancias, así como 
también prestar auxilio a autoridades extranjeras en esos mismos fines.

3. El recurso a la entrega vigilada se hará caso por caso y, en el plano internacional, se 
adecuará a lo dispuesto en los tratados internacionales.
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Los Jefes de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial centrales o de ámbito 
provincial o sus mandos superiores darán cuenta inmediata al Ministerio Fiscal sobre las 
autorizaciones que hubiesen otorgado de conformidad con el apartado 1 de este artículo y, si 
existiese procedimiento judicial abierto, al Juez de Instrucción competente.

4. La interceptación y apertura de envíos postales sospechosos de contener 
estupefacientes y, en su caso, la posterior sustitución de la droga que hubiese en su interior 
se llevarán a cabo respetando en todo momento las garantías judiciales establecidas en el 
ordenamiento jurídico, con excepción de lo previsto en el artículo 584 de la presente Ley.

Artículo 264.  
El que por cualquier medio diferente de los mencionados tuviere conocimiento de la 

perpetración de algún delito de los que deben perseguirse de oficio, deberá denunciarlo al 
Ministerio Fiscal, al Tribunal competente o al Juez de instrucción o municipal, o funcionario 
de policía, sin que se entienda obligado por esto a probar los hechos denunciados ni a 
formalizar querella.

El denunciador no contraerá en ningún caso otra responsabilidad que la correspondiente 
a los delitos que hubiese cometido por medio de la denuncia, o con su ocasión.

Artículo 265.  
1. Las denuncias podrán hacerse por escrito o de palabra, personalmente o por medio 

de mandatario con poder especial.
2. La denuncia contendrá la identificación de la persona denunciante y la narración 

circunstanciada del hecho. En caso de persona jurídica o ente sin personalidad jurídica, 
deberá identificarse también la persona física que formula la denuncia en su nombre, 
indicando su relación con la persona jurídica o el ente sin personalidad denunciante.

Igualmente, si fueran conocidas, contendrá la identificación de las personas que lo hayan 
cometido y de quienes lo hayan presenciado o tengan información sobre él. También indicará 
la existencia de cualquier fuente de conocimiento de la que el denunciante tenga noticia, que 
pueda servir para esclarecer el hecho denunciado.

Artículo 266.  
La denuncia que se haga por escrito deberá estar firmada por el denunciante de forma 

autógrafa o manuscrita, si es presencial, y si no pudiere hacerlo, por otra persona a su 
ruego; o si se interpone por vía telemática, con firma electrónica conforme a lo establecido 
en artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los 
servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que 
se deroga la Directiva 1999/93/CE. En el caso de las personas jurídicas, se firmará con 
certificado electrónico cualificado con atributo de representante o los medios previstos en la 
regulación de firma digital que permitan identificar la persona jurídica, así como la persona 
física que formula la denuncia.

No se podrán denunciar por vía telemática aquellos hechos que se hayan producido con 
violencia o intimidación, ni si tienen autor conocido, ni si existen testigos, ni si el denunciante 
es menor de edad, ni si se ha cometido delito flagrante, ni aquellos hechos de naturaleza 
violenta o sexual.

Artículo 267.  
Cuando la denuncia sea verbal, se extenderá un acta por la autoridad o funcionario que 

la recibiere, en la que, en forma de declaración, se expresarán cuantas noticias tenga el 
denunciante relativas al hecho denunciado y a sus circunstancias, firmándola ambos a 
continuación. Si el denunciante no pudiere firmar, lo hará otra persona a su ruego.
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Artículo 268.  
El Juez, Tribunal, autoridad o funcionario que recibieren una denuncia verbal o escrita 

harán constar por la cédula personal o por otros medios que reputen suficientes, la identidad 
de la persona del denunciador.

Si éste lo exigiere, le darán un resguardo de haber formalizado la denuncia.

Artículo 269.  
Formalizada que sea la denuncia, se procederá o mandará proceder inmediatamente por 

el Juez o funcionario a quien se hiciese a la comprobación del hecho denunciado, salvo que 
éste no revistiere carácter de delito, o que la denuncia fuere manifiestamente falsa. En 
cualquiera de estos dos casos, el Tribunal o funcionario se abstendrán de todo 
procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran si desestimasen aquélla 
indebidamente.

TÍTULO II
De la querella

Artículo 270.  
Todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, pueden 

querellarse, ejercitando la acción popular establecida en el artículo 101 de esta Ley.
También pueden querellarse los extranjeros por los delitos cometidos contra sus 

personas o bienes o las personas o bienes de sus representados, previo cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 280, si no estuvieren comprendidos en el último párrafo del 281.

Artículo 271.  
Los funcionarios del Ministerio fiscal ejercitarán también, en forma de querella, las 

acciones penales en los casos en que estuvieren obligados con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 105.

Artículo 272.  
La querella se interpondrá ante el Juez de instrucción competente.
Si el querellado estuviere sometido por disposición especial de la Ley a determinado 

Tribunal, ante éste se interpondrá la querella.
Lo mismo se hará cuando fueren varios los querellados por un mismo delito o por dos o 

más conexos y alguno de aquéllos estuviere sometido excepcionalmente a un Tribunal que 
no fuere el llamado a conocer, por regla general, del delito.

Artículo 273.  
En los casos del artículo anterior, cuando se trate de un delito in fraganti o de los que no 

dejan señales permanentes de su perpetración, o en que fuere de temer fundadamente la 
ocultación o fuga del presunto culpable, el particular que intentare querellarse del delito 
podrá acudir desde luego al Juez de instrucción o municipal que estuviere más próximo o a 
cualquier funcionario de policía, a fin de que se practiquen las primeras diligencias 
necesarias para hacer constar la verdad de los hechos y para detener al delincuente.

Artículo 274.  
El particular querellante, cualquiera que sea su fuero, quedará sometido, para todos los 

efectos del juicio por él promovido, al Juez de instrucción o Tribunal competente para 
conocer del delito objeto de la querella.

Pero podrá apartarse de la querella en cualquier tiempo, quedando, sin embargo, sujeto 
a las responsabilidades que pudieran resultarle por sus actos anteriores.
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Artículo 275.  
Si la querella fuese por delito que no pueda ser perseguido sino a instancia de parte, se 

entenderá abandonada por el que la hubiere interpuesto cuando dejare de instar el 
procedimiento dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto en que el Juez o el 
Tribunal así lo hubiese acordado.

Al efecto, a los diez días de haberse practicado las últimas diligencias pedidas por el 
querellante, o de estar paralizada la causa por falta de instancia del mismo, mandará de 
oficio el Juez o Tribunal que conociere de los autos que aquél pida lo que convenga a su 
derecho en el término fijado en el párrafo anterior.

Artículo 276.  
Se tendrá también por abandonada la querella cuando, por muerte o por haberse 

incapacitado el querellante para continuar la acción, no compareciere ninguno de sus 
herederos o representantes legales a sostenerla dentro de los treinta días siguientes a la 
citación que al efecto se les hará dándoles conocimiento de la querella.

Artículo 277.  
La querella se presentará siempre por medio de Procurador con poder bastante y 

suscrita por Letrado.
Se extenderá en papel de oficio, y en ella se expresará:
1.º El Juez o Tribunal ante quien se presente.
2.º El nombre, apellidos y vecindad del querellante.
3.º El nombre, apellidos y vecindad del querellado.
En el caso de ignorarse estas circunstancias, se deberá hacer la designación del 

querellado por las señas que mejor pudieran darle a conocer.
4.º La relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, año, mes, día y hora 

en que se ejecutó, si se supieren.
5.º Expresión de las diligencias que se deberán practicar para la comprobación del 

hecho.
6.º La petición de que se admita la querella, se practiquen las diligencias indicadas en el 

número anterior, se proceda a la detención y prisión del presunto culpable o a exigirle la 
fianza de libertad provisional, y se acuerde el embargo de sus bienes en la cantidad 
necesaria en los casos en que así proceda.

7.º La firma del querellante o la de otra persona a su ruego si no supiere o no pudiere 
firmar cuando el Procurador no tuviese poder especial para formular la querella.

Artículo 278.  
Si la querella tuviere por objeto algún delito de los que solamente pueden perseguirse a 

instancia de parte, excepto el de violación o rapto, acompañará también la certificación que 
acredite haberse celebrado o intentado el acto de conciliación entre querellante y querellado.

Podrán, sin embargo, practicarse sin este requisito las diligencias de carácter urgente 
para la comprobación de los hechos o para la detención del delincuente, suspendiendo 
después el curso de los autos hasta que se acredite el cumplimiento de lo dispuesto en el 
párrafo anterior.

Artículo 279.  
En los delitos de calumnia o injuria causadas en juicio se presentará además la licencia 

del Juez o Tribunal que hubiese conocido de aquél, con arreglo a lo dispuesto en el Código 
Penal.

Artículo 280.  
El particular querellante prestará fianza de la clase y en la cuantía que fijare el Juez o 

Tribunal para responder de las resultas del juicio.
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Artículo 281.  
Quedan exentos de cumplir lo dispuesto en el artículo anterior:
1.º El ofendido y sus herederos o representantes legales.
2.º En los delitos de asesinato o de homicidio, el cónyuge del difunto o persona vinculada 

a él por una análoga relación de afectividad, los ascendientes y descendientes y sus 
parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive, los herederos de la víctima y los 
padres, madres e hijos del delincuente.

3.º Las asociaciones de víctimas y las personas jurídicas a las que la ley reconoce 
legitimación para defender los derechos de las víctimas siempre que el ejercicio de la acción 
penal hubiera sido expresamente autorizado por la propia víctima.

La exención de fianza no es aplicable a los extranjeros si no les correspondiere en virtud 
de tratados internacionales o por el principio de reciprocidad.»

TÍTULO III
De la Policía judicial

Artículo 282.  
La Policía Judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen, 

averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, 
según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los 
delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya 
desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial. Cuando las 
víctimas entren en contacto con la Policía Judicial, cumplirá con los deberes de información 
que prevé la legislación vigente. Asimismo, llevarán a cabo una valoración de las 
circunstancias particulares de las víctimas para determinar provisionalmente qué medidas de 
protección deben ser adoptadas para garantizarles una protección adecuada, sin perjuicio de 
la decisión final que corresponderá adoptar al Juez o Tribunal.

Si el delito fuera de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte legítima, 
tendrán la misma obligación expresada en el párrafo anterior, si se les requiere al efecto. La 
ausencia de denuncia no impedirá la práctica de las primeras diligencias de prevención y 
aseguramiento de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial.

Artículo 282 bis.  
1. A los fines previstos en el artículo anterior y cuando se trate de investigaciones que 

afecten a actividades propias de la delincuencia organizada, el Juez de Instrucción 
competente o el Ministerio Fiscal dando cuenta inmediata al Juez, podrán autorizar a 
funcionarios de la Policía Judicial, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta su 
necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y 
transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los 
mismos. La identidad supuesta será otorgada por el Ministerio del Interior por el plazo de 
seis meses prorrogables por períodos de igual duración, quedando legítimamente habilitados 
para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico 
jurídico y social bajo tal identidad.

La resolución por la que se acuerde deberá consignar el nombre verdadero del agente y 
la identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto. La resolución será reservada y 
deberá conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad.

La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor 
brevedad posible en conocimiento de quien autorizó la investigación. Asimismo, dicha 
información deberá aportarse al proceso en su integridad y se valorará en conciencia por el 
órgano judicial competente.

2. Los funcionarios de la Policía Judicial que hubieran actuado en una investigación con 
identidad falsa de conformidad a lo previsto en el apartado 1, podrán mantener dicha 
identidad cuando testifiquen en el proceso que pudiera derivarse de los hechos en que 
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hubieran intervenido y siempre que así se acuerde mediante resolución judicial motivada, 
siéndole también de aplicación lo previsto en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre.

Ningún funcionario de la Policía Judicial podrá ser obligado a actuar como agente 
encubierto.

3. Cuando las actuaciones de investigación puedan afectar a los derechos 
fundamentales, el agente encubierto deberá solicitar del órgano judicial competente las 
autorizaciones que, al respecto, establezca la Constitución y la Ley, así como cumplir las 
demás previsiones legales aplicables.

4. A los efectos señalados en el apartado 1 de este artículo, se considerará como 
delincuencia organizada la asociación de tres o más personas para realizar, de forma 
permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de los 
delitos siguientes:

a) Delitos de obtención, tráfico ilícito de órganos humanos y trasplante de los mismos, 
previstos en el artículo 156 bis del Código Penal.

b) Delito de secuestro de personas previsto en los artículos 164 a 166 del Código Penal.
c) Delito de trata de seres humanos previsto en el artículo 177 bis del Código Penal.
d) Delitos relativos a la prostitución previstos en los artículos 187 a 189 del Código 

Penal.
e) Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico previstos en los 

artículos 237, 243, 244, 248 y 301 del Código Penal.
f) Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270 a 

277 del Código Penal.
g) Delitos contra los derechos de los trabajadores previstos en los artículos 312 y 313 del 

Código Penal.
h) Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros previstos en el artículo 318 

bis del Código Penal.
i) Delitos de tráfico de especies de flora o fauna amenazada previstos en los artículos 

332 y 334 del Código Penal.
j) Delito de tráfico de material nuclear y radiactivo previsto en el artículo 345 del Código 

Penal.
k) Delitos contra la salud pública previstos en los artículos 368 a 373 del Código Penal.
l) Delitos de falsificación de moneda, previsto en el artículo 386 del Código Penal, y de 

falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el artículo 399 bis 
del Código Penal.

m) Delito de tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos previsto en los 
artículos 566 a 568 del Código Penal.

n) Delitos de terrorismo previstos en los artículos 572 a 578 del Código Penal.
o) Delitos contra el patrimonio histórico previstos en el artículo 2.1.e de la Ley Orgánica 

12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.
5. El agente encubierto estará exento de responsabilidad criminal por aquellas 

actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre 
que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una 
provocación al delito.

Para poder proceder penalmente contra el mismo por las actuaciones realizadas a los 
fines de la investigación, el Juez competente para conocer la causa deberá, tan pronto tenga 
conocimiento de la actuación de algún agente encubierto en la misma, requerir informe 
relativo a tal circunstancia de quien hubiere autorizado la identidad supuesta, en atención al 
cual resolverá lo que a su criterio proceda.

6. El juez de instrucción podrá autorizar a funcionarios de la Policía Judicial para actuar 
bajo identidad supuesta en comunicaciones mantenidas en canales cerrados de 
comunicación con el fin de esclarecer alguno de los delitos a los que se refiere el apartado 4 
de este artículo o cualquier delito de los previstos en el artículo 588 ter a.

El agente encubierto informático, con autorización específica para ello, podrá 
intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos por razón de su contenido y analizar los 
resultados de los algoritmos aplicados para la identificación de dichos archivos ilícitos.
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7. En el curso de una investigación llevada a cabo mediante agente encubierto, el juez 
competente podrá autorizar la obtención de imágenes y la grabación de las conversaciones 
que puedan mantenerse en los encuentros previstos entre el agente y el investigado, aun 
cuando se desarrollen en el interior de un domicilio.

Artículo 283.  
Constituirán la Policía judicial y serán auxiliares de los Jueces y Tribunales competentes 

en materia penal y del Ministerio fiscal, quedando obligados a seguir las instrucciones que de 
aquellas autoridades reciban a efectos de la investigación de los delitos y persecución de los 
delincuentes:

Primero. Las Autoridades administrativas encargadas de la seguridad pública y de la 
persecución de todos los delitos o de algunos especiales.

Segundo. Los empleados o subalternos de la policía de seguridad, cualquiera que sea su 
denominación.

Tercero. Los Alcaldes, Tenientes de Alcalde y Alcaldes de barrio.
Cuarto. Los Jefes, Oficiales e individuos de la Guardia Civil o de cualquier otra fuerza 

destinada a la persecución de malhechores.
Quinto. Los Serenos, Celadores y cualesquiera otros Agentes municipales de policía 

urbana o rural.
Sexto. Los Guardas de montes, campos y sembrados, jurados o confirmados por la 

Administración.
Séptimo. Los funcionarios del Cuerpo especial de Prisiones.
Octavo. Los Agentes judiciales y los subalternos de los Tribunales y Juzgados.
Noveno. El personal dependiente de la Jefatura Central de Tráfico, encargado de la 

investigación técnica de los accidentes.

Artículo 284.  
1. Inmediatamente que los funcionarios de la Policía judicial tuvieren conocimiento de un 

delito público o fueren requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de 
algún delito privado, lo participarán a la autoridad judicial o al representante del Ministerio 
Fiscal, si pudieren hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención. En otro 
caso, lo harán así que las hubieren terminado.

2. No obstante, cuando no exista autor conocido del delito la Policía Judicial conservará 
el atestado a disposición del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial, sin enviárselo, salvo 
que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que se trate de delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad e 
indemnidad sexuales o de delitos relacionados con la corrupción;

b) Que se practique cualquier diligencia después de transcurridas setenta y dos horas 
desde la apertura del atestado y éstas hayan tenido algún resultado; o

c) Que el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial soliciten la remisión.
De conformidad con el derecho reconocido en el artículo 6 de la Ley 4/2015, de 27 de 

abril, del Estatuto de la Víctima del delito, la Policía Judicial comunicará al denunciante que 
en caso de no ser identificado el autor en el plazo de setenta y dos horas, las actuaciones no 
se remitirán a la autoridad judicial, sin perjuicio de su derecho a reiterar la denuncia ante la 
fiscalía o el juzgado de instrucción.

3. Si hubieran recogido armas, instrumentos o efectos de cualquier clase que pudieran 
tener relación con el delito y se hallen en el lugar en que éste se cometió o en sus 
inmediaciones, o en poder del reo o en otra parte conocida, extenderán diligencia expresiva 
del lugar, tiempo y ocasión en que se encontraren, que incluirá una descripción minuciosa 
para que se pueda formar idea cabal de los mismos y de las circunstancias de su hallazgo, 
que podrá ser sustituida por un reportaje gráfico. La diligencia será firmada por la persona en 
cuyo poder fueren hallados.

4. La incautación de efectos que pudieran pertenecer a una víctima del delito será 
comunicada a la misma. La persona afectada por la incautación podrá recurrir en cualquier 
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momento la medida ante el juez de instrucción de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 
tercero del artículo 334.

Artículo 285.  
Si concurriere algún funcionario de Policía judicial de categoría superior a la del que 

estuviese actuando, deberá éste darle conocimiento de cuanto hubiese practicado, 
poniéndose desde luego a su disposición.

Artículo 286.  
Cuando el Juez de instrucción o el municipal se presentaren a formar el sumario, 

cesarán las diligencias de prevención que estuviere practicando cualquier Autoridad o 
agente de policía; debiendo éstos entregarlas en el acto a dicho Juez, así como los efectos 
relativos al delito que se hubiesen recogido, y poniendo a su disposición a los detenidos, si 
los hubiese.

Artículo 287.  
Los funcionarios que constituyen la Policía judicial practicarán sin dilación, según sus 

atribuciones respectivas, las diligencias que los funcionarios del Ministerio fiscal les 
encomienden para la comprobación del delito y averiguación de los delincuentes y todas las 
demás que durante el curso de la causa les encargaren los Jueces de instrucción y 
municipales.

Artículo 288.  
El Ministerio fiscal, los Jueces de instrucción y los municipales podrán entenderse 

directamente con los funcionarios de Policía judicial, cualquiera que sea su categoría, para 
todos los efectos de este título; pero si el servicio que de ellos exigiesen admitiese espera, 
deberán acudir al superior respectivo del funcionario de Policía judicial, mientras no 
necesitasen del inmediato auxilio de éste.

Artículo 289.  
El funcionario de Policía judicial que por cualquier causa no pueda cumplir el 

requerimiento o la orden que hubiese recibido del Ministerio fiscal, del Juez de instrucción, 
del Juez municipal, o de la Autoridad o agente que hubiese prevenido las primeras 
diligencias, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del que haya hecho el requerimiento 
o dado la orden para que provea de otro modo a su ejecución.

Artículo 290.  
Si la causa no fuere legítima, el que hubiese dado la orden o hecho el requerimiento lo 

pondrá en conocimiento del superior jerárquico del que se excuse para que le corrija 
disciplinariamente, a no ser que hubiere incurrido en mayor responsabilidad con arreglo a las 
leyes.

El superior jerárquico comunicará a la Autoridad o funcionario que le hubiere dado la 
queja la resolución que adopte respecto de su subordinado.

Artículo 291.  
El jefe de cualquier fuerza pública que no pudiere prestar el auxilio que por los Jueces de 

instrucción o municipales o por un funcionario de Policía judicial le fuere pedido se atendrá 
también a lo dispuesto en el artículo 289.

El que hubiere hecho el requerimiento lo pondrá en conocimiento del Jefe superior 
inmediato del que se excusare en la forma y para el objeto expresado en los párrafos del 
artículo anterior.
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Artículo 292.  
Los funcionarios de Policía judicial extenderán, bien en papel sellado, bien en papel 

común, un atestado de las diligencias que practiquen, en el cual especificarán con la mayor 
exactitud los hechos por ellos averiguados, insertando las declaraciones e informes recibidos 
y anotando todas las circunstancias que hubiesen observado y pudiesen ser prueba o indicio 
del delito.

La Policía Judicial remitirá con el atestado un informe dando cuenta de las detenciones 
anteriores y de la existencia de requisitorias para su llamamiento y busca cuando así conste 
en sus bases de datos.

Artículo 293.  
El atestado será firmado por el que lo haya extendido, y si usare sello lo estampará con 

su rúbrica en todas las hojas.
Las personas presentes, peritos y testigos que hubieren intervenido en las diligencias 

relacionadas en el atestado serán invitadas a firmarlo en la parte a ellos referente. Si no lo 
hicieren, se expresará la razón.

Artículo 294.  
Si no pudiere redactar el atestado el funcionario a quien correspondiese hacerlo, se 

sustituirá por una relación verbal circunstanciada, que reducirá a escrito de un modo 
fehaciente el funcionario del Ministerio fiscal, el Juez de instrucción o el municipal a quien 
deba presentarse el atestado, manifestándose el motivo de no haberse redactado en la 
forma ordinaria.

Artículo 295.  
En ningún caso los funcionarios de Policía Judicial podrán dejar transcurrir más de 

veinticuatro horas sin dar conocimiento a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de las 
diligencias que hubieran practicado, salvo en los supuestos de fuerza mayor y en el previsto 
en el apartado 2 del artículo 284.

Los que infrinjan esta disposición serán corregidos disciplinariamente con multa de 250 a 
1.000 pesetas, si la omisión no mereciere la calificación de delito, y al propio tiempo será 
considerada dicha infracción como falta grave la primera vez y como falta muy grave las 
siguientes.

Los que, sin exceder el tiempo de las veinticuatro horas, demorasen más de lo necesario 
el dar conocimiento, serán corregidos disciplinariamente con una multa de 100 a 350 
pesetas, y además esta infracción constituirá a efectos del expediente personal del 
interesado, falta leve la primera vez, grave las dos siguientes y muy grave las restantes.

Artículo 296.  
Cuando hubieren practicado diligencias por orden o requerimiento de la Autoridad judicial 

o del Ministerio fiscal, comunicarán el resultado obtenido en los plazos que en la orden o en 
el requerimiento se hubiesen fijado.

Artículo 297.  
Los atestados que redactaren y las manifestaciones que hicieren los funcionarios de 

Policía judicial, a consecuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado, se 
considerarán denuncias para los efectos legales.

Las demás declaraciones que prestaren deberán ser firmadas, y tendrán el valor de 
declaraciones testificales en cuanto se refieran a hechos de conocimiento propio.

En todo caso, los funcionarios de Policía judicial están obligados a observar 
estrictamente las formalidades legales en cuantas diligencias practiquen, y se abstendrán 
bajo su responsabilidad de usar medios de averiguación que la Ley no autorice.
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Artículo 298.  
Los Jueces de instrucción y los Fiscales calificarán en un registro reservado el 

comportamiento de los funcionarios que bajo su inspección prestan servicios de Policía 
judicial; y cada semestre, con referencia a dicho registro, comunicarán a los superiores de 
cada uno de aquéllos, para los efectos a que hubiere lugar, la calificación razonada de su 
comportamiento.

Cuando los funcionarios de Policía judicial que hubieren de ser corregidos 
disciplinariamente con arreglo a esta Ley fuesen de categoría superior a la de la Autoridad 
judicial o fiscal que entendiesen en las diligencias en que se hubiere cometido la falta, se 
abstendrán éstos de imponer por sí mismos la corrección, limitándose a poner lo ocurrido en 
conocimiento del jefe inmediato del que debiere ser corregido.

TÍTULO IV
De la instrucción

CAPÍTULO I
Del sumario y de las autoridades competentes para instruirlo

Artículo 299.  
Constituyen el sumario las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas 

para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que 
puedan influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus 
personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos.

Artículo 300.  
(Suprimido).

Artículo 301.  
Las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se 

abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley.
El abogado o procurador de cualquiera de las partes que revelare indebidamente el 

contenido del sumario, será corregido con multa de 500 a 10.000 euros.
En la misma multa incurrirá cualquier otra persona que no siendo funcionario público 

cometa la misma falta.
El funcionario público, en el caso de los párrafos anteriores, incurrirá en la 

responsabilidad que el Código Penal señale en su lugar respectivo.

Artículo 301 bis.  
El Juez podrá acordar, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la víctima, la 

adopción de cualquiera de las medidas a que se refiere el apartado 2 del artículo 681 cuando 
resulte necesario para proteger la intimidad de la víctima o el respeto debido a la misma o a 
su familia.

Artículo 302.  
Las partes personadas podrán tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en 

todas las diligencias del procedimiento.
No obstante, si el delito fuere público, podrá el Juez de Instrucción, a propuesta del 

Ministerio Fiscal, de cualquiera de las partes personadas o de oficio, declararlo, mediante 
auto, total o parcialmente secreto para todas las partes personadas, por tiempo no superior a 
un mes cuando resulte necesario para:

a) evitar un riesgo grave para la vida, libertad o integridad física de otra persona; o
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b) prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la 
investigación o del proceso.

El secreto del sumario deberá alzarse necesariamente con al menos diez días de 
antelación a la conclusión del sumario.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 
segundo del apartado 3 del artículo 505.

Artículo 303.  
La formación del sumario, ya empiece de oficio, ya a instancia de parte, corresponderá a 

los Jueces de instrucción por los delitos que se cometan dentro de su partido o demarcación 
respectiva y, en su defecto, a los demás de la misma ciudad o población, cuando en ella 
hubiere más de uno, y a prevención con ellos o por su delegación, a los Jueces municipales.

Esta disposición no es aplicable a las causas encomendadas especialmente por la Ley 
orgánica a determinados Tribunales, pues para ellas podrán éstos nombrar un Juez 
instructor especial, o autorizar al ordinario para el seguimiento del sumario.

El nombramiento de Juez instructor únicamente podrá recaer en un Magistrado del 
mismo Tribunal, o en un funcionario del orden judicial en activo servicio de los existentes 
dentro del territorio de dicho Tribunal. Una vez designado, obrará con jurisdicción propia e 
independiente.

Cuando el instructor fuese un Magistrado, podrá delegar sus funciones, en caso de 
imprescindible necesidad, en el Juez de instrucción del punto donde hayan de practicarse las 
diligencias.

Cuando el delito fuese por su naturaleza de aquellos que solamente pueden cometerse 
por Autoridades o funcionarios sujetos a un fuero superior, los Jueces de instrucción 
ordinarios, en casos urgentes, podrán acordar las medidas de precaución necesarias para 
evitar su ocultación; pero remitirán las diligencias en el término más breve posible, que en 
ningún caso podrá exceder de tres días, al Tribunal competente, el cual resolverá sobre la 
incoación del sumario, y, en su día, sobre si ha o no lugar al procesamiento de la Autoridad o 
funcionario inculpados.

Artículo 304.  
Las Salas de gobierno de las Audiencias territoriales podrán nombrar también un Juez 

instructor especial cuando las causas versen sobre delitos cuyas extraordinarias 
circunstancias, o las de lugar y tiempo de su ejecución, o de las personas que en ellos 
hubiesen intervenido como ofensores u ofendidos motivaren fundadamente el nombramiento 
de aquél para la más acertada investigación o para la más segura comprobación de los 
hechos.

Las facultades de las Salas de gobierno serán extensivas a las causas procedentes de 
las Audiencias comprendidas dentro de su demarcación, y los nombramientos deberán 
recaer en los mismos funcionarios expresados en el artículo anterior de entre los existentes 
en el territorio, prefiriendo, a ser posible, uno de los Magistrados de la misma, cuando no 
fuere autorizado el Juez instructor ordinario para el seguimiento del sumario.

Lo mismo las Salas de gobierno que los Tribunales, cuando hagan uso de la facultad 
expresada en éste y en el precedente artículo, darán cuenta motivada al Ministerio de Gracia 
y Justicia.

Igual facultad tendrá la Sala de gobierno del Tribunal Supremo para designar cuando 
proceda Juez especial que conozca de delito o delitos cometidos en lugares pertenecientes 
a la jurisdicción de más de una Audiencia territorial o en aquellos casos en que por las 
circunstancias del hecho lo estimare conveniente la mencionada Sala, debiendo recaer el 
nombramiento en cualquier funcionario del servicio activo de la carrera judicial.

La competencia para la respectiva Audiencia a que deba el proceso ser sometido 
después de concluido el sumario, se atribuirá por las reglas del artículo 18 de esta Ley.

Artículo 305.  
El nombramiento de Jueces especiales de instrucción que se haga conforme a los 

artículos anteriores será y habrá de entenderse sólo para la instrucción del sumario con 
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todas sus incidencias. Terminado éste, se remitirá por el Juez especial al Tribunal a quien, 
según las disposiciones vigentes, corresponda el conocimiento de la causa, para que la 
prosiga y falle con arreglo a derecho.

CAPÍTULO II
De la formación del sumario

Artículo 306.  
Conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior, los Jueces de instrucción formarán los 

sumarios de los delitos públicos bajo la inspección directa del Fiscal del Tribunal competente.
La inspección será ejercida, bien constituyéndose el Fiscal por sí o por medio de sus 

auxiliares al lado del Juez instructor, bien por medio de testimonios en relación, 
suficientemente expresivos, que le remitirá el Juez instructor periódicamente y cuantas veces 
se los reclame, pudiendo en este caso el Fiscal hacer presente sus observaciones en atenta 
comunicación y formular sus pretensiones por requerimientos igualmente atentos. También 
podrá delegar sus funciones en los Fiscales municipales.

Tan pronto como se ordene la incoación del procedimiento para las causas ante el 
Tribunal del Jurado, se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal quien comparecerá e 
intervendrá en cuantas actuaciones se lleven a cabo ante aquél.

Cuando en los órganos judiciales existan los medios técnicos precisos, el fiscal podrá 
intervenir en las actuaciones de cualquier procedimiento penal, incluida la comparecencia del 
artículo 505, mediante videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación 
bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido.

Artículo 307.  
En el caso de que el Juez municipal comenzare a instruir las primeras diligencias del 

sumario, practicadas que sean las más urgentes y todas las que el Juez de instrucción le 
hubiere prevenido, le remitirá la causa, que nunca podrá retener más de tres días.

Artículo 308.  
Inmediatamente que los Jueces de instrucción o de Paz, en su caso, tuvieren noticia de 

la perpetración de un delito, el Secretario judicial lo pondrá en conocimiento del Fiscal de la 
respectiva Audiencia, y dará, además, parte al Presidente de ésta de la formación del 
sumario, en relación sucinta, suficientemente expresiva del hecho, de sus circunstancias y 
de su autor, dentro de los dos días siguientes al en que hubieren principiado a instruirle.

Los Jueces de Paz darán cuenta inmediata de la prevención de las diligencias al de 
Instrucción a quien corresponda.

Artículo 309.  
Si la persona contra quien resultaren cargos fuere alguna de las sometidas en virtud de 

disposición especial de la Ley Orgánica a un Tribunal excepcional, practicadas las primeras 
diligencias y antes de dirigir el procedimiento contra aquélla, esperará las órdenes del 
Tribunal competente a los efectos de lo prevenido en el párrafo segundo y última parte del 
quinto del artículo 303 de esta Ley.

Si el delito fuere de los que dan motivo a la prisión preventiva con arreglo a lo dispuesto 
en esta Ley y el presunto culpable hubiese sido sorprendido in fraganti, podrá ser desde 
luego detenido y preso, si fuere necesario, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
precedente.

Artículo 309 bis.  
Cuando de los términos de la denuncia o de la relación circunstanciada del hecho en la 

querella, así como cuando de cualquier actuación procesal, resulte contra persona o 
personas determinadas la imputación de un delito, cuyo enjuiciamiento venga atribuido al 
Tribunal del Jurado, procederá el Juez a la incoación del procedimiento previsto en su ley 
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reguladora, en el que, en la forma que en ella se establece, se pondrá inmediatamente 
aquella imputación en conocimiento de los presuntamente inculpados.

El Ministerio Fiscal, demás partes personadas, y el investigado en todo caso, podrán 
instarlo así, debiendo el Juez resolver en plazo de una audiencia. Si no lo hiciere, o 
desestimare la petición, las partes podrán recurrir directamente en queja ante la Audiencia 
Provincial que resolverá antes de ocho días, recabando el informe del Instructor por el medio 
más rápido.

Artículo 310.  
Los Jueces de instrucción podrán delegar en los municipales la práctica de todos los 

actos y diligencias que esta Ley no reserve exclusivamente a los primeros cuando alguna 
causa justificada les impida practicarlos por sí. Pero procurarán hacer uso moderado de esta 
facultad, y el Tribunal inmediato superior cuidará de impedir y corregir la frecuencia 
injustificada de estas delegaciones.

Artículo 311.  
El Juez que instruya el sumario practicará las diligencias que le propusieran el Ministerio 

Fiscal o cualquiera de las partes personadas si no las considera inútiles o perjudiciales.
Contra el auto denegatorio de las diligencias pedidas podrá interponerse recurso de 

apelación, que será admitido en un solo efecto para ante la respectiva Audiencia o Tribunal 
competente.

Cuando el Fiscal no estuviere en la misma localidad que el Juez de instrucción, en vez 
de apelar, recurrirá en queja al Tribunal competente, acompañando al efecto testimonio de 
las diligencias sumariales que conceptúe necesarias, cuyo testimonio deberá facilitarle el 
Juez de instrucción, y, previo informe del mismo, acordará el Tribunal lo que estime 
procedente.

Artículo 312.  
Cuando se presentare querella, el Juez de instrucción, después de admitirla si fuere 

procedente, mandará practicar las diligencias que en ella se propusieren, salvo las que 
considere contrarias a las leyes o innecesarias o perjudiciales para el objeto de la querella, 
las cuales denegará en resolución motivada.

Artículo 313.  
Desestimará en la misma forma la querella cuando los hechos en que se funde no 

constituyan delito, o cuando no se considere competente para instruir el sumario objeto de la 
misma.

Contra el auto a que se refiere este artículo procederá el recurso de apelación, que será 
admisible en ambos efectos.

Artículo 314.  
Las diligencias pedidas y denegadas en el sumario podrán ser propuestas de nuevo en 

el juicio oral.

Artículo 315.  
El Juez hará constar cuantas diligencias se practicaren a instancia de parte.
De las ordenadas de oficio solamente constarán en el sumario aquellas cuyo resultado 

fuere conducente al objeto del mismo.

Artículo 316.  
(Derogado)
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Artículo 317.  
El Juez municipal tendrá las mismas facultades que el de instrucción para no comunicar 

al querellante particular las actuaciones que practicare.

Artículo 318.  
Sin embargo del deber impuesto a los Jueces municipales de instruir en su caso las 

primeras diligencias de los sumarios, cuando el Juez de instrucción tuviere noticia de algún 
delito que revista carácter de gravedad, o cuya comprobación fuere difícil por circunstancias 
especiales, o que hubiese causado alarma, se trasladará inmediatamente al lugar del delito y 
procederá a formar el sumario, haciéndose cargo de las actuaciones que hubiese practicado 
el Juez municipal, y recibiendo las averiguaciones y datos que le suministren los funcionarios 
de la Policía judicial. Permanecerá en dicho lugar el tiempo necesario para practicar todas 
las diligencias cuya dilación pudiera ofrecer inconvenientes.

Artículo 319.  
Cuando el Fiscal de la respectiva Audiencia tuviere conocimiento de la perpetración de 

alguno de los delitos expresados en el artículo anterior, deberá trasladarse personalmente, o 
acordar que se traslade al lugar del suceso alguno de sus subordinados para contribuir con 
el Juez de instrucción al mejor y más pronto esclarecimiento de los hechos, si otras 
ocupaciones tanto o más graves no lo impidieren, sin perjuicio de proceder de igual manera 
en cualquier otro caso en que lo conceptuare conveniente.

Artículo 320.  
La intervención del actor civil en el sumario se limitará a procurar la práctica de aquellas 

diligencias que puedan conducir al mejor éxito de su acción, apreciadas discrecionalmente 
por el Juez instructor.

Artículo 321.  
Los Jueces de instrucción formarán el sumario ante sus Secretarios.
En casos urgentes y extraordinarios, faltando éstos, podrán proceder con la intervención 

de un Notario o de dos hombres buenos mayores de edad, que sepan leer y escribir, los 
cuales jurarán guardar fidelidad y secreto.

Artículo 322.  
Las diligencias del sumario que hayan de practicarse fuera de la circunscripción del Juez 

de instrucción o del término del Juez municipal que las ordenaren tendrán lugar en la forma 
que determina el título VIII del libro I, y serán reservadas para todos los que no deban 
intervenir en ellas.

Artículo 323.  
Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, cuando el lugar en que se hubiere de 

practicar alguna diligencia del sumario estuviese fuera de la jurisdicción del Juez instructor, 
pero en lugar próximo al punto en que éste se hallare, y hubiese peligro en demorar aquélla, 
podrá ejecutarla por sí mismo, dando inmediato aviso al Juez competente.

Artículo 324.  
1. La investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce meses desde la 

incoación de la causa.
Si, con anterioridad a la finalización del plazo, se constatare que no será posible finalizar 

la investigación, el juez, de oficio o a instancia de parte, oídas las partes podrá acordar 
prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses.

Las prórrogas se adoptarán mediante auto donde se expondrán razonadamente las 
causas que han impedido finalizar la investigación en plazo, así como las concretas 
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diligencias que es necesario practicar y su relevancia para la investigación. En su caso, la 
denegación de la prórroga también se acordará mediante resolución motivada.

2. Las diligencias de investigación acordadas con anterioridad al transcurso del plazo o 
de sus prórrogas serán válidas, aunque se reciban tras la expiración del mismo.

3. Si, antes de la finalización del plazo o de alguna de sus prórrogas, el instructor no 
hubiere dictado la resolución a la que hace referencia el apartado 1, o bien esta fuera 
revocada por vía de recurso, no serán válidas las diligencias acordadas a partir de dicha 
fecha.

4. El juez concluirá la instrucción cuando entienda que ha cumplido su finalidad. 
Transcurrido el plazo máximo o sus prórrogas, el instructor dictará auto de conclusión del 
sumario o, en el procedimiento abreviado, la resolución que proceda.

Artículo 325.  
El juez, de oficio o a instancia de parte, por razones de utilidad, seguridad o de orden 

público, así como en aquellos supuestos en que la comparecencia de quien haya de 
intervenir en cualquier tipo de procedimiento penal como investigado o encausado, testigo, 
perito, o en otra condición resulte particularmente gravosa o perjudicial, podrá acordar que la 
comparecencia se realice a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la 
comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 3 del artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

TÍTULO V
De la comprobación del delito y averiguación del delincuente

CAPÍTULO I
De la inspección ocular

Artículo 326.  
Cuando el delito que se persiga haya dejado vestigios o pruebas materiales de su 

perpetración, el Juez instructor o el que haga sus veces ordenará que se recojan y 
conserven para el juicio oral si fuere posible, procediendo al efecto a la inspección ocular y a 
la descripción de todo aquello que pueda tener relación con la existencia y naturaleza del 
hecho.

A este fin, hará consignar en los autos la descripción del lugar del delito, el sitio y estado 
en que se hallen los objetos que en él se encuentren, los accidentes del terreno o situación 
de las habitaciones y todos los demás detalles que puedan utilizarse, tanto para la acusación 
como para la defensa.

Cuando se pusiera de manifiesto la existencia de huellas o vestigios cuyo análisis 
biológico pudiera contribuir al esclarecimiento del hecho investigado, el Juez de Instrucción 
adoptará u ordenará a la Policía Judicial o al médico forense que adopte las medidas 
necesarias para que la recogida, custodia y examen de aquellas muestras se verifique en 
condiciones que garanticen su autenticidad, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 282.

Artículo 327.  
Cuando fuere conveniente para mayor claridad o comprobación de los hechos, se 

levantará el plano del lugar suficientemente detallado, o se hará el retrato de las personas 
que hubiesen sido objeto del delito, o la copia o diseño de los efectos o instrumentos del 
mismo que se hubiesen hallado.

Artículo 328.  
Si se tratare de un robo o de cualquier otro delito cometido con fractura, escalamiento o 

violencia, el Juez instructor deberá describir los vestigios que haya dejado y consultará el 
parecer de peritos sobre la manera, instrumentos, medios o tiempo de la ejecución del delito.
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Artículo 329.  
Para llevar a efecto lo dispuesto en los artículos anteriores, podrá ordenar el Juez 

instructor que no se ausenten durante la diligencia de descripción las personas que hubieren 
sido halladas en el lugar del delito y que comparezcan además inmediatamente las que se 
encontraren en cualquier otro sitio próximo, recibiendo a todas separadamente la oportuna 
declaración.

Artículo 330.  
Cuando no hayan quedado huellas o vestigios del delito que hubiese dado ocasión al 

sumario, el Juez instructor averiguará y hará constar, siendo posible, si la desaparición de 
las pruebas materiales ha ocurrido natural, casual o intencionadamente, y las causas de la 
misma o los medios que para ello se hubieren empleado, procediendo seguidamente a 
recoger y consignar en el sumario las pruebas de cualquiera clase que se puedan adquirir 
acerca de la perpetración del delito.

Artículo 331.  
Cuando el delito fuere de los que no dejan huellas de su perpetración, el Juez instructor 

procurará hacer constar por declaraciones de testigos y por los demás medios de 
comprobación la ejecución del delito y sus circunstancias, así como la preexistencia de la 
cosa cuando el delito hubiese tenido por objeto la sustracción de la misma.

Artículo 332.  
Todas las diligencias comprendidas en este capítulo se extenderán por escrito en el acto 

mismo de la inspección ocular, y serán firmadas por el Juez instructor, el Fiscal, si asistiere al 
acto, el Secretario y las personas que se hallaren presentes.

Artículo 333.  
Cuando al practicarse las diligencias enumeradas en los artículos anteriores hubiese 

alguna persona declarada procesada como presunta autora del hecho punible, podrá 
presenciarlas, ya sola, ya asistida del defensor que eligiese o le fuese nombrado de oficio, si 
así lo solicitara; uno y otro podrán hacer en el acto las observaciones que estimen 
pertinentes, las cuales se consignarán por diligencia si no fuesen aceptadas.

Al efecto el Secretario judicial pondrá en conocimiento del procesado el acuerdo relativo 
a la práctica de la diligencia con la anticipación que permita su índole y no se suspenderá 
por la falta de comparecencia del procesado o de su defensor. Igual derecho asiste a quien 
se halle privado de libertad en razón de estas diligencias.

CAPÍTULO II
Del cuerpo del delito

Artículo 334.  
El Juez instructor ordenará recoger en los primeros momentos las armas, instrumentos o 

efectos de cualquiera clase que puedan tener relación con el delito y se hallen en el lugar en 
que éste se cometió, o en sus inmediaciones, o en poder del reo, o en otra parte conocida. 
El Secretario judicial extenderá diligencia expresiva del lugar, tiempo y ocasión en que se 
encontraren, describiéndolos minuciosamente para que se pueda formar idea cabal de los 
mismos y de las circunstancias de su hallazgo.

La diligencia será firmada por la persona en cuyo poder fueren hallados, notificándose a 
la misma el auto en que se mande recogerlos.

La persona afectada por la incautación podrá recurrir en cualquier momento la medida 
ante el Juez de Instrucción. Este recurso no requerirá de la intervención de abogado cuando 
sea presentado por terceras personas diferentes del imputado. El recurso se entenderá 
interpuesto cuando la persona afectada por la medida o un familiar suyo mayor de edad 
hubieran expresado su disconformidad en el momento de la misma.
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Los efectos que pertenecieran a la víctima del delito serán restituidos inmediatamente a 
la misma, salvo que excepcionalmente debieran ser conservados como medio de prueba o 
para la práctica de otras diligencias, y sin perjuicio de su restitución tan pronto resulte 
posible. Los efectos serán también restituidos inmediatamente cuando deban ser 
conservados como medio de prueba o para la práctica de otras diligencias, pero su 
conservación pueda garantizarse imponiendo al propietario el deber de mantenerlos a 
disposición del Juez o Tribunal. La víctima podrá, en todo caso, recurrir esta decisión 
conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 335.  
Siendo habida la persona o cosa objeto del delito, el Juez instructor describirá 

detalladamente su estado y circunstancias, y especialmente todas las que tuviesen relación 
con el hecho punible.

Si por tratarse de delito de falsificación cometida en documentos o efectos existentes en 
dependencias de las Administraciones Públicas hubiere imprescindible necesidad de 
tenerlos a la vista para su reconocimiento pericial y examen por parte del Juez o Tribunal, el 
Secretario judicial los reclamará a las correspondientes Autoridades, sin perjuicio de 
devolverlos a los respectivos Centros oficiales después de terminada la causa.

Artículo 336.  
En los casos de los dos artículos anteriores ordenará también el Juez el reconocimiento 

por peritos, siempre que esté indicado para apreciar mejor la relación con el delito, de los 
lugares, armas, instrumentos y efectos a que dichos artículos se refieren, haciéndose 
constar por diligencia el reconocimiento y el informe pericial.

A esta diligencia podrán asistir también el procesado y su defensor en los términos 
expresados en el artículo 333.

Artículo 337.  
Cuando en el acto de describir la persona o cosa objeto del delito y los lugares, armas, 

instrumentos o efectos relacionados con el mismo, estuvieren presentes o fueren conocidas 
personas que puedan declarar acerca del modo y forma con que aquél hubiese sido 
cometido, y de las causas de las alteraciones que se observaren en dichos lugares, armas, 
instrumentos o efectos, o acerca de su estado anterior, serán examinadas inmediatamente 
después de la descripción, y sus declaraciones se considerarán como complemento de ésta.

Artículo 338.  
Sin perjuicio de lo establecido en el Capítulo II bis del presente título, los instrumentos, 

armas y efectos a que se refiere el artículo 334 se recogerán de tal forma que se garantice 
su integridad y el Juez acordará su retención, conservación o envío al organismo adecuado 
para su depósito.

Artículo 339.  
Si fuere conveniente recibir algún informe pericial sobre los medios empleados para la 

desaparición del cuerpo del delito, o sobre las pruebas de cualquiera clase que en su defecto 
se hubiesen recogido, el Juez lo ordenará inmediatamente del modo prevenido en el capítulo 
VII de este mismo título.

Artículo 340.  
Si la instrucción tuviere lugar por causa de muerte violenta o sospechosa de 

criminalidad, antes de proceder al enterramiento del cadáver o inmediatamente después de 
su exhumación, hecha la descripción ordenada en el artículo 335, se identificará por medio 
de testigos que, a la vista del mismo, den razón satisfactoria de su conocimiento.
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Artículo 341.  
No habiendo testigos de conocimiento, si el estado del cadáver lo permitiere, se 

expondrá al público antes de practicarse la autopsia, por tiempo a lo menos de veinticuatro 
horas, expresando en un cartel, que se fijará a la puerta del depósito de cadáveres, el sitio, 
hora y día en que aquél se hubiese hallado y el Juez que estuviese instruyendo el sumario, a 
fin de que quien tenga algún dato que pueda contribuir al reconocimiento del cadáver o al 
esclarecimiento del delito y de sus circunstancias lo comunique al Juez instructor.

Artículo 342.  
Cuando a pesar de tales prevenciones no fuere el cadáver reconocido, ordenará el Juez 

que se recojan todos los efectos personales con que se le hubiere encontrado, a fin de que 
puedan servir oportunamente para hacer la identificación.

Artículo 343.  
En los sumarios a que se refiere el artículo 340, aun cuando por la inspección exterior 

pueda presumirse la causa de la muerte, se procederá a la autopsia del cadáver por los 
Médicos forenses o, en su caso, por los que el Juez designe, los cuales, después de 
describir exactamente dicha operación, informarán sobre el origen del fallecimiento y sus 
circunstancias.

Para practicar la autopsia se observará lo dispuesto en el artículo 353.

Artículo 344.  
Con el nombre de Médico forense habrá en cada Juzgado de instrucción un facultativo 

encargado de auxiliar a la administración de justicia en todos los casos y actuaciones en que 
sea necesaria o conveniente la intervención y servicios de su profesión en cualquier punto 
de la demarcación judicial.

Artículo 345.  
El Médico forense residirá en la capital del Juzgado para que haya sido nombrado, y no 

podrá ausentarse de ella sin licencia del Juez, del Presidente de la Audiencia de lo criminal o 
del Ministro de Gracia y Justicia, según que sea por ocho días a lo más, en el primer caso, 
veinte en el segundo y por el tiempo que el Ministro estime conveniente en el tercero.

Artículo 346.  
En las ausencias, enfermedades y vacantes, sustituirá al Médico forense otro Profesor 

que desempeñe igual cargo en la misma población, y si no lo hubiese, el que el Juez 
designe, dando cuenta de ella al Presidente de la Audiencia de lo criminal.

Lo mismo sucederá cuando por cualquier otro motivo no pudiese valerse el Juez 
instructor del Médico forense. Los que se negaren al cumplimiento de este deber o lo 
eludieren, incurrirán en multa de 125 a 500 pesetas.

Artículo 347.  
El Médico forense está obligado a practicar todo acto o diligencia propios de su profesión 

e instituto con el celo, esmero y prontitud que la naturaleza del caso exija y la administración 
de justicia requiera.

Artículo 348.  
Cuando en algún caso, además de la intervención del Médico forense, el Juez estimase 

necesaria la cooperación de uno o más facultativos, hará el oportuno nombramiento.
Lo establecido en el párrafo anterior tendrá también lugar cuando por la gravedad del 

caso el Médico forense crea necesaria la cooperación de uno o más coprofesores y el Juez 
lo estimare así.
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Artículo 349.  
Siempre que sea compatible con la buena administración de justicia, el Juez podrá 

conceder prudencialmente un término al Médico forense para que preste sus declaraciones, 
evacue los informes y consultas y redacte otros documentos que sean necesarios, 
permitiéndole asimismo designar las horas que tenga por más oportunas para practicar las 
autopsias y exhumaciones de los cadáveres.

Artículo 350.  
En los casos de envenenamiento, heridas u otras lesiones cualesquiera, quedará el 

Médico forense, encargado de la asistencia facultativa del paciente, a no ser que éste o su 
familia prefieran la de uno o más Profesores de su elección, en cuyo caso conservará aquél 
la inspección y vigilancia que le incumbe para llenar el correspondiente servicio médico 
forense.

El procesado tendrá derecho a designar un Profesor que, con los nombrados por el Juez 
instructor o el designado por la parte acusadora, intervenga en la asistencia del paciente.

Artículo 351.  
Cuando el Médico forense o, en su defecto, el designado o designados por el Juez 

instructor no estuvieran conformes con el tratamiento o plan curativo empleado por los 
facultativos que el paciente o su familia hubiesen nombrado, darán parte a dicho Juez 
instructor a los efectos que en justicia procedan. Lo mismos podrá hacer, en su caso, el 
facultativo designado por el procesado.

El Juez instructor, cuando tal discordia resultare, designará mayor número de Profesores 
para que manifiesten su parecer, y consignados todos los datos necesarios, se tendrán 
presentes para cuando en su día haya de fallarse la causa.

Artículo 352.  
Lo dispuesto en los artículos anteriores es aplicable cuando el paciente ingrese en la 

cárcel, hospital u otro establecimiento, y sea asistido por los Facultativos de los mismos.

Artículo 353.  
Las autopsias se harán en un local público que en cada pueblo o partido tendrá 

destinado la Administración para el objeto y para depósito de cadáveres. Podrá, sin 
embargo, el Juez de instrucción, disponer, cuando lo considere conveniente, que la 
operación se practique en otro lugar o en el domicilio del difunto, si su familia lo pidiere, y 
esto no perjudicase al éxito del sumario.

Si el Juez de instrucción no pudiere asistir a la operación anatómica, delegará en un 
funcionario de Policía judicial, dando fe de su asistencia, así como de lo que en aquélla 
ocurriere, el Secretario de la causa.

Artículo 354.  
Cuando la muerte sobreviniere por consecuencia de algún accidente ocurrido en las vías 

férreas yendo un tren en marcha, únicamente se detendrá éste el tiempo preciso para 
separar el cadáver o cadáveres de la vía, haciéndose constar previamente su situación y 
estado, bien por la autoridad o funcionario de Policía judicial que inmediatamente se 
presente en el lugar del siniestro, bien por los que accidentalmente se hallen en el mismo 
tren, bien, en defecto de estas personas, por el empleado de mayor categoría a cuyo cargo 
vaya, debiendo ser preferidos para el caso los empleados o agentes del Gobierno.

Se dispondrá asimismo lo conveniente para que, sin perjuicio de seguir el tren su 
marcha, sea avisada la Autoridad que deba instruir las primeras diligencias y acordar el 
levantamiento de los cadáveres, y las personas antedichas recogerán en el acto con 
prontitud los datos y antecedentes precisos, que comunicarán a la mayor brevedad a la 
Autoridad competente para la instrucción de las primeras diligencias con el fin de que pueda 
esclarecerse el motivo del siniestro.
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Artículo 355.  
Si el hecho criminal que motivare la formación de una causa cualquiera consistiese en 

lesiones, los Médicos que asistieren al herido estarán obligados a dar parte de su estado y 
adelantos en los períodos que se les señalen, e inmediatamente que ocurra cualquiera 
novedad que merezca ser puesta en conocimiento del Juez instructor.

Artículo 356.  
Las operaciones de análisis químico que exija la sustanciación de los procesos 

criminales se practicarán por Doctores en Medicina, en Farmacia, en Ciencias físico-
químicas, o por Ingenieros que se hayan dedicado a la especialidad química. Si no hubiere 
Doctores en aquellas ciencias, podrán ser nombrados Licenciados que tengan los 
conocimientos y práctica suficientes para hacer dichas operaciones.

Los Jueces de instrucción designarán, entre los comprendidos en el párrafo anterior, los 
peritos que han de hacer el análisis de las sustancias que en cada caso exija la 
administración de justicia.

Cuando en el partido judicial donde se instruya el proceso no haya ninguno de los peritos 
a quienes se refiere el párrafo primero, o estén imposibilitados legal o físicamente de 
practicar el análisis los que en aquél residieren, el Juez instructor lo pondrá en conocimiento 
del Presidente de la Sala o Audiencia de lo criminal, y éste nombrará el perito o peritos que 
hayan de practicar dicho servicio entre las personas que designa el párrafo primero 
domiciliadas en el territorio. Al mismo tiempo comunicará el nombramiento de peritos al Juez 
instructor para que ponga a su disposición, con las debidas precauciones y formalidades, las 
sustancias que hayan de ser analizadas.

El procesado o procesados tendrán derecho a nombrar un perito que concurra con los 
designados por el Juez.

Artículo 357.  
Los indicados Profesores prestarán este servicio en el concepto de peritos titulares, y no 

podrán negarse a efectuarlo sin justa causa, siéndoles aplicable en otro caso lo dispuesto en 
el párrafo segundo del artículo 346.

Artículo 358.  
Cada uno de los citados Profesores que informe como perito en virtud de orden judicial, 

percibirá por sus honorarios e indemnización de los gastos que el desempeño de este 
servicio le ocasione, la cantidad que se fije en los reglamentos, no estando obligado a 
trabajar más de tres horas por día, excepto en casos urgentes o extraordinarios, lo que se 
hará constar en los autos.

Artículo 359.  
Concluido el análisis y firmada la declaración correspondiente, los Profesores pasarán al 

Juez instructor o al Presidente de la Sala o Audiencia de lo criminal, en su caso, una nota 
firmada de los objetos o sustancias analizados y de los honorarios que les correspondan a 
tenor de lo dispuesto en el artículo anterior.

El Juzgado dirigirá esta nota, con las observaciones que crea justas, al Presidente de la 
Audiencia de lo criminal, quien la cursará elevándola al Ministerio de Gracia y Justicia, a no 
encontrar excesivo el número de horas que se supongan empleadas en cualquier análisis, 
en cuyo caso acordará que informen tres coprofesores del que lo haya verificado, y en vista 
de su dictamen, confirmará o rebajará los honorarios reclamados a lo que fuere justo, 
remitiendo todo con su informe al expresado Ministerio.

Otro tanto hará el Presidente de la Audiencia cuando el análisis se hubiere practicado 
durante el juicio oral.

Artículo 360.  
El Ministro de Gracia y Justicia, si conceptuare excesivos los honorarios, podrá también, 

antes de decretar su pago, pedir informe y, en su caso, nueva tasación de los mismos a la 
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Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y en vista de lo que esta Corporación 
expusiere o de la nueva tasación que practicare, se confirmarán los honorarios o se 
reducirán a lo que resultare justo, decretándose su pago.

Artículo 361.  
Para verificar éste se incluirá por el Ministro de Gracia y Justicia en los presupuestos de 

cada año la cantidad que se conceptúe necesaria.

Artículo 362.  
Los Profesores mencionados no podrán reclamar otros honorarios que los anteriormente 

fijados por virtud de este servicio, ni exigir que el Juez o Tribunal les facilite los medios 
materiales de laboratorio o reactivos, ni tampoco auxiliares subalternos para llenar su 
cometido.

Cuando por falta de peritos, laboratorio o reactivos no sea posible practicar el análisis en 
la circunscripción de la Audiencia de lo criminal, se practicará en la capital de provincia, y en 
el último extremo en la del Reino.

Artículo 363.  
Los Juzgados y Tribunales ordenarán la práctica de los análisis químicos únicamente en 

los casos en que consideren absolutamente indispensables para la necesaria investigación 
judicial y la recta administración de justicia.

Siempre que concurran acreditadas razones que lo justifiquen, el Juez de Instrucción 
podrá acordar, en resolución motivada, la obtención de muestras biológicas del sospechoso 
que resulten indispensables para la determinación de su perfil de ADN. A tal fin, podrá 
decidir la práctica de aquellos actos de inspección, reconocimiento o intervención corporal 
que resulten adecuados a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

Artículo 364.  
En los delitos de robo, hurto, estafa y en cualquiera otro en que deba hacerse constar la 

preexistencia de las cosas robadas, hurtadas o estafadas, si no hubiere testigos 
presenciales del hecho, se recibirá información sobre los antecedentes del que se 
presentare como agraviado, y sobre todas las circunstancias que ofrecieren indicios de 
hallarse éste poseyendo aquéllas al tiempo en que resulte cometido el delito.

Artículo 365.  
Cuando para la calificación del delito o de sus circunstancias fuere necesario estimar el 

valor de la cosa que hubiere sido su objeto o el importe del perjuicio causado o que hubiera 
podido causarse, el Juez oirá sobre ello al dueño o perjudicado, y acordará después el 
reconocimiento pericial en la forma determinada en el capítulo VII de este mismo título. El 
Secretario judicial facilitará a los peritos nombrados las cosas y elementos directos de 
apreciación sobre que hubiere de recaer el informe. Si tales efectos no estuvieren a 
disposición del órgano judicial, el Secretario judicial les suministrará los datos oportunos que 
se pudieren reunir, a fin de que, en tal caso, hagan la tasación y regulación de perjuicios de 
un modo prudente, con arreglo a los datos suministrados.

La valoración de las mercancías sustraídas en establecimientos comerciales se fijará 
atendiendo a su precio de venta al público.

Artículo 366.  
Las diligencias prevenidas en este capítulo y en el anterior se practicarán con 

preferencia a las demás del sumario, no suspendiéndose su ejecución sino para asegurar la 
persona del presunto culpable o para dar el auxilio necesario a los agraviados por el delito.
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Artículo 367.  
En ningún caso admitirá el Juez durante el sumario reclamaciones ni tercerías que 

tengan por objeto la devolución de los efectos que constituyen el cuerpo del delito, 
cualquiera que sea su clase y la persona que los reclame.

CAPÍTULO II BIS
De la destrucción y la realización anticipada de los efectos judiciales

 

Artículo 367 bis.  
Tendrán la consideración de efectos judiciales, en el orden penal, todos aquellos bienes 

puestos a disposición judicial, embargados, incautados o aprehendidos en el curso de un 
procedimiento penal.

Artículo 367 ter.  
1. Podrá decretarse la destrucción de los efectos judiciales, dejando muestras 

suficientes, cuando resultare necesaria o conveniente por la propia naturaleza de los efectos 
intervenidos o por el peligro real o potencial que comporte su almacenamiento o custodia, 
previa audiencia al Ministerio Fiscal y al propietario, si fuere conocido, o a la persona en 
cuyo poder fueron hallados los efectos cuya destrucción se pretende.

Cuando se trate de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, la 
autoridad administrativa bajo cuya custodia se encuentren, una vez realizados los informes 
analíticos pertinentes, asegurada la conservación de las muestras mínimas e imprescindibles 
que, conforme a criterios científicos, resulten necesarias para garantizar ulteriores 
comprobaciones o investigaciones, y previa comunicación al Juez instructor, procederá a su 
inmediata destrucción si, trascurrido el plazo de un mes desde que se efectuó aquella, la 
autoridad judicial no hubiera ordenado mediante resolución motivada la conservación íntegra 
de dichas sustancias. En todo caso, lo conservado se custodiará siempre a disposición del 
órgano judicial competente.

2. En todo caso, el Secretario judicial extenderá la oportuna diligencia y, si se hubiera 
acordado la destrucción, deberá quedar constancia en los autos de la naturaleza, calidad, 
cantidad, peso y medida de los efectos destruidos. Si no hubiese tasación anterior, también 
se dejará constancia de su valor cuando su fijación fuere imposible después de la 
destrucción.

3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores será también aplicable a los efectos 
intervenidos en relación con la comisión de delitos contra la propiedad intelectual e industrial. 
Podrá igualmente procederse a su destrucción anticipada una vez que tales efectos hayan 
sido examinados pericialmente, asegurando la conservación de las muestras que resulten 
necesarias para garantizar ulteriores comprobaciones o investigaciones, salvo que la 
autoridad judicial acuerde mediante resolución motivada su conservación íntegra en el plazo 
de un mes desde la solicitud de destrucción.

4. Si los objetos no pudieren, por su naturaleza, conservarse en su forma primitiva, el 
Juez resolverá lo que estime conveniente para conservarlos del mejor modo posible.

Artículo 367 quáter.  
1. Podrán realizarse los efectos judiciales de lícito comercio, sin esperar al 

pronunciamiento o firmeza del fallo, y siempre que no se trate de piezas de convicción o que 
deban quedar a expensas del procedimiento, en cualquiera de los casos siguientes:

a) Cuando sean perecederos.
b) Cuando su propietario haga expreso abandono de ellos.
c) Cuando los gastos de conservación y depósito sean superiores al valor del objeto en 

sí.
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d) Cuando su conservación pueda resultar peligrosa para la salud o seguridad pública, o 
pueda dar lugar a una disminución importante de su valor, o pueda afectar gravemente a su 
uso y funcionamiento habituales.

e) Cuando se trate de efectos que, sin sufrir deterioro material, se deprecien 
sustancialmente por el transcurso del tiempo.

f) Cuando, debidamente requerido el propietario sobre el destino del efecto judicial, no 
haga manifestación alguna.

2. Cuando concurra alguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, el juez, de 
oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, de las partes o de la Oficina de Recuperación y 
Gestión de Activos, y previa audiencia del interesado, acordará la realización de los efectos 
judiciales, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Esté pendiente de resolución el recurso interpuesto por el interesado contra el 
embargo o decomiso de los bienes o efectos.

b) La medida pueda resultar desproporcionada, a la vista de los efectos que pudiera 
suponer para el interesado y, especialmente, de la mayor o menor relevancia de los indicios 
en que se hubiera fundado la resolución cautelar de decomiso.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando el bien de que se trate 
esté embargado en ejecución de un acuerdo adoptado por una autoridad judicial extranjera 
en aplicación de la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión 
Europea, su realización no podrá llevarse a cabo sin obtener previamente la autorización de 
la autoridad judicial extranjera.

Artículo 367 quinquies.  
1. La realización de los efectos judiciales podrá consistir en:
a) La entrega a entidades sin ánimo de lucro o a las Administraciones públicas.
b) La realización por medio de persona o entidad especializada.
c) La subasta pública.
2. Podrá entregarse el efecto judicial a entidades sin ánimo de lucro o a las 

Administraciones públicas cuando sea de ínfimo valor o se prevea que la realización por 
medio de persona o entidad especializada o por medio de subasta pública será 
antieconómica.

3. La realización de los efectos judiciales se llevará a cabo conforme al procedimiento 
que se determine reglamentariamente. No obstante lo anterior, previamente a acordarla se 
concederá audiencia al Ministerio Fiscal y a los interesados.

El producto de la realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias se aplicará 
a los gastos que se hubieran causado en la conservación de los bienes y en el 
procedimiento de realización de los mismos, y la parte sobrante se ingresará en la cuenta de 
consignaciones del juzgado o tribunal, quedando afecta al pago de las responsabilidades 
civiles y costas que se declaren, en su caso, en el procedimiento. También podrá asignarse 
total o parcialmente de manera definitiva, en los términos y por el procedimiento que 
reglamentariamente se establezcan, a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y a 
los órganos del Ministerio Fiscal encargados de la represión de las actividades de las 
organizaciones criminales. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto para el Fondo de bienes 
decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados.

En el caso de realización de un bien embargado o decomisado por orden de una 
autoridad judicial extranjera se aplicará lo dispuesto en la Ley de reconocimiento mutuo de 
resoluciones penales en la Unión Europea.

Artículo 367 sexies.  
1. Podrá autorizarse la utilización provisional de los bienes o efectos decomisados 

cautelarmente en los siguientes casos:
a) Cuando concurran las circunstancias expresadas en las letras b) a f) del apartado 1 

del artículo 367 quater, y la utilización de los efectos permita a la Administración un 
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aprovechamiento de su valor mayor que con la realización anticipada, o no se considere 
procedente la realización anticipada de los mismos.

b) Cuando se trate de efectos especialmente idóneos para la prestación de un servicio 
público.

2. Cuando concurra alguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, el juez, de 
oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la Oficina de Recuperación y Gestión de activos, 
y previa audiencia del interesado, autorizará la utilización provisional de los efectos 
judiciales, salvo que concurra alguna de las circunstancias expresadas en el párrafo 
segundo del apartado 2 del artículo 367 quater.

3. Corresponderá a la Oficina de Recuperación y Gestión de activos resolver, conforme a 
lo previsto legal y reglamentariamente, sobre la adjudicación del uso de los efectos 
decomisados cautelarmente y sobre las medidas de conservación que deban ser adoptadas. 
La oficina informará al juez o tribunal, y al Fiscal, de lo que hubiera acordado.

Artículo 367 septies.  
El juez o tribunal, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la propia Oficina de 

Recuperación y Gestión de activos, podrá encomendar la localización, la conservación y la 
administración de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades 
delictivas cometidas en el marco de una organización criminal a la Oficina de Recuperación y 
Gestión de Activos.

La organización y funcionamiento de dicha Oficina se regularán reglamentariamente.

CAPÍTULO III
De la identidad del delincuente y de sus circunstancias personales

Artículo 368.  
Cuantos dirijan cargo a determinada persona deberán reconocerla judicialmente, si el 

Juez instructor, los acusadores o el mismo inculpado conceptúan fundadamente precisa la 
diligencia para la identificación de este último, con relación a los designantes, a fin de que no 
ofrezca duda quién es la persona a que aquéllos se refieren.

Artículo 369.  
La diligencia de reconocimiento se practicará poniendo a la vista del que hubiere de 

verificarlo la persona que haya de ser reconocida, haciéndola comparecer en unión con otras 
de circunstancias exteriores semejantes. A presencia de todas ellas, o desde un punto en 
que no pudiere ser visto, según al Juez pareciere más conveniente, el que deba practicar el 
reconocimiento manifestará si se encuentra en la rueda o grupo la persona a quien hubiese 
hecho referencia en sus declaraciones, designándola, en caso afirmativo, clara y 
determinadamente.

En la diligencia que se extienda se harán constar todas las circunstancias del acto, así 
como los nombres de todos los que hubiesen formado la rueda o grupo.

Artículo 370.  
Cuando fueren varios los que hubieren de reconocer a una persona, la diligencia 

expresada en el artículo anterior deberá practicarse separadamente con cada uno de ellos, 
sin que puedan comunicarse entre sí hasta que se haya efectuado el último reconocimiento.

Cuando fueren varios los que hubieren de ser reconocidos por una misma persona, 
podrá hacerse el reconocimiento de todos en un solo acto.

Artículo 371.  
El que detuviere o prendiere a algún presunto culpable tomará las precauciones 

necesarias para que el detenido o preso no haga en su persona o traje alteración alguna que 
pueda dificultar su reconocimiento por quien corresponda.
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Artículo 372.  
Análogas precauciones deberán tomar los Alcaides de las cárceles y los Jefes de los 

depósitos de detenidos; y si en los establecimientos de su cargo hubiere traje reglamentario, 
conservarán cuidadosamente el que lleven los presos o detenidos al ingresar en el 
establecimiento, a fin de que puedan vestirlo cuantas veces fuere conveniente para 
diligencias de reconocimiento.

Artículo 373.  
Si se originase alguna duda sobre la identidad del procesado, se procurará acreditar ésta 

por cuantos medios fueren conducentes al objeto.

Artículo 374.  
El Juez hará constar, con la minuciosidad posible, las señas personales del procesado, a 

fin de que la diligencia pueda servir de prueba de su identidad.

Artículo 375.  
Para acreditar la edad del procesado y comprobar la identidad de su persona, el 

Secretario judicial traerá al sumario certificación de su inscripción de nacimiento en el 
Registro civil o de su partida de bautismo, si no estuviere inscrito en el Registro.

En todo caso, cuando no fuere posible averiguar el Registro civil o parroquia en que 
deba constar el nacimiento o el bautismo del procesado, o no existiesen su inscripción y 
partida; y cuando por manifestar el procesado haber nacido en punto lejano hubiere 
necesidad de emplear mucho tiempo en traer a la causa la certificación oportuna, no se 
detendrá el sumario, y se suplirá el documento del artículo anterior por informes que acerca 
de la edad del procesado, y previo su examen físico, dieren los Médicos forenses o los 
nombrados por el Juez.

Artículo 376.  
Cuando no ofreciere duda la identidad del procesado, y conocidamente tuviese la edad 

que el Código penal requiere para poderle exigir la responsabilidad criminal en toda su 
extensión, podrá prescindirse de la justificación expresada en el artículo anterior, si su 
práctica ofreciese alguna dificultad u ocasionase dilaciones extraordinarias.

En las actuaciones sucesivas y durante el juicio, el procesado será designado con el 
nombre con que fuere conocido o con el que él mismo dijere tener.

Artículo 377.  
Si el Juez instructor lo considerase conveniente, podrá pedir informes sobre el procesado 

a las Alcaldías o a los correspondientes funcionarios de policía del pueblo o pueblos en que 
hubiese residido.

Estos informes serán fundados, y si no fuere posible fundarlos, se manifestará la causa 
que lo impidiere.

Los que los dieren no contraerán responsabilidad alguna, salvo en el caso de dolo o 
negligencia grave.

Artículo 378.  
Podrá además el Juez recibir declaración acerca de la conducta del procesado a todas 

las personas que por el conocimiento que tuvieren de éste puedan ilustrarle sobre ello.

Artículo 379.  
Se traerán a la causa los antecedentes penales del procesado, pidiendo los anteriores a 

la creación del Registro Central de Penados de 2 de octubre de 1878, a los Juzgados donde 
se presuma que puedan en su caso constar, y los posteriores exclusivamente al Ministerio 
de Gracia y Justicia.
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El Jefe del Registro en el Ministerio está obligado a dar los antecedentes que se le 
reclamen, o certificación negativa, en su caso, en el improrrogable término de tres días, a 
contar desde aquel en que se reciba la petición, justificando, si así no lo hiciere, la causa 
legítima que lo hubiese impedido.

En los Juzgados se atenderá también preferentemente al cumplimiento de este servicio, 
debiendo ser corregidos disciplinariamente los funcionarios que lo posterguen.

Artículo 380.  
Si el procesado fuere mayor de nueve años y menor de quince, el Juez recibirá 

información acerca del criterio del mismo, y especialmente de su aptitud para apreciar la 
criminalidad del hecho que hubiese dado motivo a la causa.

En esta información serán oídas las personas que puedan deponer con acierto por sus 
circunstancias personales y por las relaciones que hayan tenido con el procesado antes y 
después de haberse ejecutado el hecho. En su defecto se nombrarán dos Profesores de 
instrucción primaria para que, en unión del Médico forense o del que haga sus veces, 
examinen al procesado y emitan su dictamen.

Artículo 381.  
Si el Juez advirtiese en el procesado indicios de enajenación mental, le someterá 

inmediatamente a la observación de los Médicos forenses en el establecimiento en que 
estuviese preso, o en otro público si fuere más a propósito o estuviese en libertad.

Los Médicos darán en tal caso su informe del modo expresado en el capítulo VII de este 
título.

Artículo 382.  
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Juez recibirá información acerca de 

la enajenación mental del procesado, en la forma prevenida en el artículo 380.

Artículo 383.  
Si la demencia sobreviniera después de cometido el delito, concluso que sea el sumario 

se mandará archivar la causa por el Tribunal competente hasta que el procesado recobre la 
salud, disponiéndose además respecto de éste lo que el Código Penal prescribe para los 
que ejecutan el hecho en estado de demencia.

Si hubiese algún otro procesado por razón del mismo delito que no se encontrase en el 
caso del anterior, continuará la causa solamente en cuanto al mismo.

Artículo 384.  
Desde que resultare del sumario algún indicio racional de criminalidad contra 

determinada persona, se dictará auto declarándola procesada y mandando que se entiendan 
con ella las diligencias en la forma y del modo dispuesto en este título y en los demás de 
esta Ley.

El procesado podrá, desde el momento de serlo, aconsejarse de Letrado, mientras no 
estuviere incomunicado, y valerse de él, bien para instar la pronta terminación del sumario, 
bien para solicitar la práctica de diligencias que le interesen, y para formular pretensiones 
que afecten a su situación. En el primer caso podrán recurrir en queja a la Audiencia, y en 
los otros dos apelar para ante la misma si el Juez instructor no accediese a sus deseos.

Estas apelaciones no serán admisibles más que en un solo efecto.
Para cumplir lo determinado en este artículo, el Juez instructor dispondrá que el 

procesado menor de edad sea habilitado de Procurador y Abogado, a no ser que él mismo o 
su representante legal designen personas que merezcan su confianza para dicha 
representación y defensa.

Contra los autos que dicten los Jueces de instrucción, decretando el procesamiento de 
alguna persona, podrá utilizarse, por la representación de ésta, recurso de reforma dentro de 
los tres días siguientes al de haberle sido notificada la resolución; y contra los autos 
denegatorios de la reforma podrá ser interpuesto recurso de apelación en un efecto dentro 
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de los cinco días siguientes al de la notificación del auto denegatorio a la representación 
recurrente. También podrá ser interpuesto el recurso de apelación en un efecto 
subsidiariamente con el de reforma, en cuyo caso, el Juez instructor declarará admitido 
aquél al denegar éste. Si se diera lugar a la reforma, quedando sin efecto los 
procesamientos antes acordados, se estará a lo preceptuado en el párrafo siguiente, en 
cuanto a la reproducción de la solicitud de procesamiento ante la Audiencia.

Contra los autos denegatorios de procesamiento, sólo se concederá a quien haya 
solicitado éstos el recurso de reforma, utilizándolo dentro de los tres días siguientes al de la 
notificación. Contra los autos denegatorios de la reforma así pretendida, no se podrá utilizar 
recurso de apelación ni ningún otro recurso; pero podrá reproducirse ante la Audiencia 
correspondiente la petición de procesamiento formulada por la parte a quien le haya sido 
denegada, cuando, personada ante dicho Tribunal, si hace uso de tal derecho, evacue el 
traslado a que se refiere el artículo 627 de esta misma Ley, precisamente dentro del término 
por el cual le haya sido conferido dicho traslado. El Tribunal, en tales casos, al dictar el auto 
que ordena el artículo 630, resolverá fundadamente lo que proceda; y sin que pueda dejar al 
criterio del instructor la resolución, cuando estime procedentes las declaraciones de 
procesamiento solicitadas, mandará al Juez instructor que las haga. Los procesados a 
quienes estas resoluciones del instructor se refieran podrán utilizar directamente el recurso 
de apelación en un efecto, sin necesidad de que utilicen previamente el de reforma.

Cuando la resolución del recurso de reforma interpuesto contra un auto denegatorio de 
procesamiento sea favorable al recurrente y, por tanto, se acuerde el procesamiento 
primeramente solicitado contra la resolución en que así se declara, podrán las 
representaciones de los procesados a quienes afecte utilizar los mismos recursos de reforma 
y apelación otorgados a los procesados directamente en este mismo artículo.

Artículo 384 bis.  
Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido 

por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, 
el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente 
suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión.

CAPÍTULO IV
De las declaraciones de los procesados

Artículo 385.  
El Juez, de oficio o a instancia del Ministerio fiscal o del querellante particular, hará que 

los procesados presten cuantas declaraciones considere convenientes para la averiguación 
de los hechos, sin que ni el acusador privado ni el actor civil puedan estar presentes al 
interrogatorio cuando así lo disponga el Juez instructor.

Artículo 386.  
Si el procesado estuviere detenido, se le recibirá la primera declaración dentro del 

término de veinticuatro horas.
Este plazo podrá prorrogarse por otras cuarenta y ocho, si mediare causa grave, la cual 

se expresará en la providencia en que se acordase la prórroga.

Artículo 387.  
(Derogado).

Artículo 388.  
En la primera declaración será preguntado el procesado por su nombre, apellidos 

paterno y materno, apodo, si lo tuviere, edad, naturaleza, vecindad, estado, profesión, arte, 
oficio o modo de vivir, si tiene hijos, si fue procesado anteriormente, por qué delito, ante qué 
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Juez o Tribunal, qué pena se le impuso, si la cumplió, si sabe leer y escribir y si conoce el 
motivo por que se le ha procesado.

Artículo 389.  
Las preguntas que se le hagan en todas las declaraciones que hubiere de prestar se 

dirigirán a la averiguación de los hechos y a la participación en ellos del procesado y de las 
demás personas que hubieren contribuido a ejecutarlos o encubrirlos.

Las preguntas serán directas, sin que por ningún concepto puedan hacérsele de un 
modo capcioso o sugestivo.

Tampoco se podrá emplear con el procesado género alguno de coacción o amenaza.

Artículo 390.  
Las relaciones que hagan los procesados o respuestas que den serán orales. Sin 

embargo, el Juez de instrucción, teniendo siempre en cuenta las circunstancias de aquéllos y 
la naturaleza de la causa, podrá permitirles que redacten a su presencia una contestación 
escrita sobre puntos difíciles de explicar, o que también consulten a su presencia apuntes o 
notas.

Artículo 391.  
Se pondrán de manifiesto al procesado todos los objetos que constituyen el cuerpo del 

delito o los que el Juez considere conveniente, a fin de que los reconozca.
Se le interrogará sobre la procedencia de dichos objetos, su destino y la razón de 

haberlos encontrado en su poder y, en general, será siempre interrogado sobre cualquier 
otra circunstancia que conduzca al esclarecimiento de la verdad.

El Juez podrá ordenar al procesado, pero sin emplear ningún género de coacción, que 
escriba a su presencia algunas palabras o frases, cuando esta medida la considere útil para 
desvanecer las dudas que surjan sobre la legitimidad de un escrito que se le atribuya.

Artículo 392.  
Cuando el procesado rehúse contestar o se finja loco, sordo o mudo, el Juez instructor le 

advertirá que, no obstante su silencio y su simulada enfermedad, se continuará la instrucción 
del proceso.

De estas circunstancias se tomará razón por el Secretario, y el Juez instructor procederá 
a investigar la verdad de la enfermedad que aparente el procesado observando a este efecto 
lo dispuesto en los respectivos artículos de los capítulos II y VII de este mismo título.

Artículo 393.  
Cuando el examen del procesado se prolongue mucho tiempo o el número de preguntas 

que se le hayan hecho sea tan considerable que hubiese perdido la serenidad de juicio 
necesaria para contestar a lo demás que deba preguntársele, se suspenderá el examen, 
concediendo al procesado el tiempo necesario para descansar y recuperar la calma. 
Siempre se hará constar en la declaración misma el tiempo que se haya invertido en el 
interrogatorio.

Artículo 394.  
(Derogado)

Artículo 395.  
(Derogado).

Artículo 396.  
Se permitirá al procesado manifestar cuanto tenga por conveniente para su exculpación 

o para la explicación de los hechos, evacuándose con urgencia las citas que hiciere y las 
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demás diligencias que propusiere, si el Juez las estima conducentes para la comprobación 
de sus manifestaciones.

En ningún caso podrán hacerse al procesado cargos ni reconvenciones, ni se leerá parte 
alguna del sumario más que sus declaraciones anteriores si lo pidiere, a no ser que el Juez 
hubiese autorizado la publicidad de aquél en todo o en parte.

Artículo 397.  
El procesado podrá dictar por sí mismo las declaraciones. Si no lo hiciere, lo hará el 

Secretario judicial procurando, en cuanto fuere posible, consignar las mismas palabras de 
que aquél se hubiese valido.

Artículo 398.  
Si el procesado no supiere el idioma español o fuere sordomudo, se observará lo 

dispuesto en los artículos 440, 441 y 442.

Artículo 399.  
Cuando el Juez considere conveniente el examen del procesado en el lugar de los 

hechos acerca de los cuales deba ser examinado o ante las personas o cosas con ellos 
relacionadas, se observará lo dispuesto en el artículo 438.

Artículo 400.  
El procesado podrá declarar cuantas veces quisiere, y el Juez le recibirá inmediatamente 

la declaración si tuviese relación con la causa.

Artículo 401.  
En la declaración se consignarán íntegramente las preguntas y las contestaciones.

Artículo 402.  
El procesado podrá leer la declaración, y el Juez le enterará de que le asiste este 

derecho.
Si no usare de él, la leerá el Secretario a su presencia.

Artículo 403.  
Se observará lo dispuesto en el artículo 450 respecto a tachaduras o enmiendas.

Artículo 404.  
La diligencia se firmará por todos los que hubiesen intervenido en el acto y se autorizará 

por el Secretario.

Artículo 405.  
Si en las declaraciones posteriores se pusiere el procesado en contradicción con sus 

declaraciones primeras o retractare sus confesiones anteriores, deberá ser interrogado sobre 
el móvil de sus contradicciones y sobre las causas de su retractación.

Artículo 406.  
La confesión del procesado no dispensará al Juez de instrucción de practicar todas las 

diligencias necesarias a fin de adquirir el convencimiento de la verdad de la confesión y de la 
existencia del delito.

Con este objeto, el Juez instructor interrogará al procesado confeso para que explique 
todas las circunstancias del delito y cuanto pueda contribuir a comprobar su confesión, si fue 
autor o cómplice y si conoce a algunas personas que fueren testigos o tuvieren conocimiento 
del hecho.
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Artículo 407.  
Respecto a la incomunicación de los procesados, se observará lo dispuesto en los 

artículos 506 a 511.

Artículo 408.  
No se leerán al procesado los fundamentos del auto de incomunicación cuando le fuere 

notificado, ni se le dará copia de ellos.

Artículo 409.  
Para recibir declaración al procesado menor de edad no habrá necesidad de nombrarle 

curador.

Artículo 409 bis.  
Cuando se haya procedido a la imputación de una persona jurídica, se tomará 

declaración al representante especialmente designado por ella, asistido de su Abogado. La 
declaración irá dirigida a la averiguación de los hechos y a la participación en ellos de la 
entidad imputada y de las demás personas que hubieran también podido intervenir en su 
realización. A dicha declaración le será de aplicación lo dispuesto en los preceptos del 
presente capítulo en lo que no sea incompatible con su especial naturaleza, incluidos los 
derechos a guardar silencio, a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable.

No obstante, la incomparecencia de la persona especialmente designada por la persona 
jurídica para su representación determinará que se tenga por celebrado este acto, 
entendiéndose que se acoge a su derecho a no declarar.

CAPÍTULO V
De las declaraciones de los testigos

Artículo 410.  
Todos los que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén 

impedidos, tendrán obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto 
supieren sobre lo que les fuere preguntado si para ello se les cita con las formalidades 
prescritas en la Ley.

Artículo 411.  
Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: el Rey, la Reina, sus respectivos 

consortes, el Príncipe heredero y los Regentes del Reino.
También están exentos del deber de declarar los Agentes Diplomáticos acreditados en 

España, en todo caso, y el personal administrativo, técnico o de servicio de las misiones 
diplomáticas, así como sus familiares, si concurren en ellos los requisitos exigidos en los 
tratados.

Artículo 412.  
1. Estarán exentas también de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, 

pudiendo hacerlo por escrito, las demás personas de la Familia Real.
2. Están exentos de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, pudiendo 

informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo:
1.º El Presidente y los demás miembros del Gobierno.
2.º Los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado.
3.º El Presidente del Tribunal Constitucional.
4.º El Presidente del Consejo General del Poder Judicial.
5.º El Fiscal General del Estado.
6.º Los Presidentes de las Comunidades Autónomas.
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3. Si fuera conveniente recibir declaración a alguna de las personas a las que se refiere 
el apartado 2 anterior sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de 
su cargo, se tomará la misma en su domicilio o despacho oficial.

4. Quienes hubiesen desempeñado los cargos a que se refiere el apartado 2 del 
presente artículo estarán igualmente exentos de concurrir al llamamiento del Juez, pero no 
de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que hubieren tenido 
conocimiento por razón de su cargo.

5. Estarán exentos también de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, 
pudiendo hacerlo en su despacho oficial o en la sede del órgano del que sean miembros:

1.º Los Diputados o Senadores.
2.º Los Magistrados del Tribunal Constitucional y los Vocales del Consejo General del 

Poder Judicial.
3.º Los Fiscales de Sala del Tribunal Supremo.
4.º El Defensor del Pueblo.
5.º Las Autoridades Judiciales de cualquier orden jurisdiccional de categoría superior a la 

del que recibiere la declaración.
6.º Los Presidentes de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
7.º El Presidente y los Consejeros Permanentes del Consejo de Estado.
8.º El Presidente y los Consejeros del Tribunal de Cuentas.
9.º Los miembros de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.
10. Los Secretarios de Estado, los Subsecretarios y asimilados, los Delegados del 

Gobierno en las Comunidades Autónomas y en Ceuta y Melilla, los Gobernadores civiles y 
los Delegados de Hacienda.

6. Si se trata de cargos cuya competencia esté limitada territorialmente, sólo será 
aplicable la exención correspondiente respecto de las declaraciones que hubieren de 
recibirse en su territorio, excepción hecha de los Presidentes de las Comunidades 
Autónomas y de sus Asambleas Legislativas.

7. En cuanto a los miembros de las Oficinas Consulares, se estará a lo dispuesto en los 
Convenios Internacionales en vigor.

Artículo 413.  
Para recibir la declaración a que se refiere el apartado 3 del artículo anterior, el Juez 

pasará al domicilio o despacho oficial de la persona concernida, previo aviso, señalándole 
día y hora.

El Juez procederá de igual modo para recibir la declaración de alguna de las personas a 
que se refiere el apartado 5 del artículo anterior, cuando la misma fuere a tener lugar en su 
despacho oficial o en la sede del órgano del que sean miembros.

Artículo 414.  
La resistencia de cualquiera de las personas a que se refieren los apartados 3 y 5 del 

artículo 412 a recibir en su domicilio o residencia oficial al Juez, o a declarar cuanto supieren 
sobre lo que les fuere preguntado respecto a los hechos del sumario, se pondrá en 
conocimiento del Ministerio Fiscal para los efectos que procedan.

Si las personas mencionadas en el apartado 7 de dicho artículo incurrieren en la 
resistencia expresada, el Juez lo comunicará inmediatamente al Ministerio de Justicia, 
remitiendo testimonio instructivo, y se abstendrá de todo procedimiento respecto a ellas, 
hasta que el Ministro le comunique la resolución que sobre el caso se dictare.

Artículo 415.  
Serán invitadas a prestar su declaración por escrito las personas mencionadas en el 

párrafo segundo del artículo 411 y en el apartado 7 del artículo 412, remitiéndose al efecto al 
Ministerio de Justicia, con atenta comunicación para el de Asuntos Exteriores, un 
interrogatorio que comprenda todos los extremos a que deban contestar, a fin de que puedan 
hacerlo por vía diplomática.
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Artículo 416.  
Están dispensados de la obligación de declarar:
1. Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge 

o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos 
consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil. El 
Juez instructor advertirá al testigo que se halle comprendido en el párrafo anterior que no 
tiene obligación de declarar en contra del procesado; pero que puede hacer las 
manifestaciones que considere oportunas, y el Letrado de la Administración de Justicia 
consignará la contestación que diere a esta advertencia.

Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación en los siguientes casos:
1.º Cuando el testigo tenga atribuida la representación legal o guarda de hecho de la 

víctima menor de edad o con discapacidad necesitada de especial protección.
2.º Cuando se trate de un delito grave, el testigo sea mayor de edad y la víctima sea una 

persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección.
3.º Cuando por razón de su edad o discapacidad el testigo no pueda comprender el 

sentido de la dispensa. A tal efecto, el Juez oirá previamente a la persona afectada, 
pudiendo recabar el auxilio de peritos para resolver.

4.º Cuando el testigo esté o haya estado personado en el procedimiento como acusación 
particular.

5.º Cuando el testigo haya aceptado declarar durante el procedimiento después de haber 
sido debidamente informado de su derecho a no hacerlo.

2. El Abogado del procesado respecto a los hechos que éste le hubiese confiado en su 
calidad de defensor.

Si alguno de los testigos se encontrase en las relaciones indicadas en los párrafos 
precedentes con uno o varios de los procesados, estará obligado a declarar respecto a los 
demás, a no ser que su declaración pudiera comprometer a su pariente o defendido.

3. Los traductores e intérpretes de las conversaciones y comunicaciones entre el 
imputado, procesado o acusado y las personas a que se refiere el apartado anterior, con 
relación a los hechos a que estuviera referida su traducción o interpretación.

Artículo 417.  
No podrán ser obligados a declarar como testigos:
1.º Los eclesiásticos y ministros de los cultos disidentes, sobre los hechos que les fueren 

revelados en el ejercicio de las funciones de su ministerio.
2.º Los funcionarios públicos, tanto civiles como militares, de cualquiera clase que sean, 

cuando no pudieren declarar sin violar el secreto que por razón de sus cargos estuviesen 
obligados a guardar, o cuando, procediendo en virtud de obediencia debida, no fueren 
autorizados por su superior jerárquico para prestar declaración que se les pida.

3.º Los incapacitados física o moralmente.

Artículo 418.  
Ningún testigo podrá ser obligado a declarar acerca de una pregunta cuya contestación 

pueda perjudicar material o moralmente y de una manera directa e importante, ya a la 
persona, ya a la fortuna de alguno de los parientes que se refiere el artículo 416.

Se exceptúa el caso en que el delito revista suma gravedad por atentar a la seguridad 
del Estado, a la tranquilidad pública o a la sagrada persona del Rey o de su sucesor.

Artículo 419.  
Si el testigo estuviere físicamente impedido de acudir al llamamiento judicial, el Juez 

instructor que hubiere de recibirle la declaración se constituirá en su domicilio, siempre que 
el interrogatorio no haya de poner en peligro la vida del enfermo.
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Artículo 420.  
El que sin estar impedido no concurriere al primer llamamiento judicial, excepto las 

personas mencionadas en el artículo 412, o se resistiere a declarar lo que supiese acerca de 
los hechos sobre que fuere preguntado, a no estar comprendido en las exenciones de los 
artículos anteriores, incurrirá en la multa de 200 a 5.000 euros, y si persistiere en su 
resistencia será conducido en el primer caso a la presencia del Juez instructor por los 
agentes de la autoridad, y perseguido por el delito de obstrucción a la justicia tipificado en el 
artículo 463.1 del Código Penal, y en el segundo caso será también perseguido por el de 
desobediencia grave a la autoridad.

La multa será impuesta en el acto de notarse o cometerse la falta.

Artículo 421.  
El Juez de instrucción o municipal en su caso, hará concurrir a su presencia y examinará 

a los testigos citados en la denuncia o en la querella, o en cualesquiera otras declaraciones 
o diligencias, y a todos los demás que supieren hechos o circunstancias, o poseyeren datos 
convenientes para la comprobación o averiguación del delito y del delincuente.

Se procurará, no obstante, omitir la evacuación de citas impertinentes o inútiles.

Artículo 422.  
Si el testigo residiere fuera del partido o término municipal del Juez que instruye el 

sumario, éste se abstendrá de mandarle comparecer a su presencia, a no ser que lo 
considere absolutamente necesario para la comprobación del delito o para el reconocimiento 
de la persona del delincuente, ordenándolo en este caso por auto motivado.

También deberá evitar la comparecencia de los empleados de vigilancia pública que 
tengan su residencia en punto distinto de la capital del Juzgado, de los jefes de estación, 
maquinistas, fogoneros, conductores, telegrafistas, factores, recaudadores, guardagujas u 
otros agentes que desempeñen funciones análogas, a los cuales citará por conducto de sus 
jefes inmediatos cuando sea absolutamente indispensable su comparecencia.

Artículo 423.  
En el caso de la regla general comprendida en el párrafo primero del artículo anterior, así 

como en el del segundo, cuando la urgencia de la declaración fuese tal que no permitiera la 
dilación consiguiente a la citación del testigo por conducto de sus jefes inmediatos, y el 
empleado de que se trate no pudiera abandonar el servicio que presta sin grave peligro o 
extorsión para el público, el Juez instructor de la causa comisionará para recibir la 
declaración al que lo fuera del término municipal o del partido en que se hallare el testigo.

Artículo 424.  
Si el testigo residiere en el extranjero, se dirigirá suplicatorio por la vía diplomática y por 

conducto del Ministerio de Gracia y Justicia al Juez extranjero competente para recibir la 
declaración. El suplicatorio debe contener los antecedentes necesarios e indicar las 
preguntas que se han de hacer al testigo, sin perjuicio de que dicho Juez las amplíe según le 
sugieran su discreción y prudencia.

Si la comparecencia del testigo ante el Juez instructor o Tribunal fuere indispensable y 
no se presentase voluntariamente, se pondrá en conocimiento del Ministerio de Gracia y 
Justicia para que adopte la resolución que estime oportuna.

Artículo 425.  
Si la persona llamada a declarar ejerce funciones o cargo público, se dará aviso, al 

mismo tiempo que se practique la citación, a su superior inmediato para que le nombre 
sustituto durante su ausencia, si lo exigiere así el interés o la seguridad pública.
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Artículo 426.  
Los testigos serán citados en la forma establecida en el título VII del libro primero de este 

Código.

Artículo 427.  
Cuando el testigo no hubiere de comparecer ante el Juez instructor para prestar la 

declaración, se harán constar en el suplicatorio, exhorto o mandamiento que se expida las 
circunstancias precisas para la designación del testigo y las preguntas a que deba contestar, 
sin perjuicio de las que el Juez o Tribunal que le recibiere la declaración considere 
conveniente hacerle para el mayor esclarecimiento de los hechos.

Artículo 428.  
El Secretario del Juez comisionado que haya de autorizar la declaración expedirá la 

cédula prevenida en el artículo 175, con todas las circunstancias expresadas en el mismo, y 
la de haberse de recibir la declaración en virtud de suplicatorio, exhorto o mandamiento.

Artículo 429.  
Los testigos que dependan de la jurisdicción militar podrán, según el Juez de instrucción 

lo estime oportuno, ser examinados por él mismo, como los demás testigos, o por el Juez 
militar competente. En el primer caso, el Juez de instrucción deberá mandar que la citación 
hecha al testigo se ponga en conocimiento del Jefe del Cuerpo a que perteneciere. En el 
segundo caso, se observará lo dispuesto en los dos artículos anteriores.

Si algún testigo dependiente de la jurisdicción militar rehusare comparecer ante el Juez 
de instrucción, o se negare a prestar juramento o a contestar al interrogatorio que se le 
hiciere, el Juez de instrucción se dirigirá al superior del testigo desobediente, cuyo superior, 
además de corregir al testigo, de lo cual dará inmediato conocimiento al Juez instructor, le 
hará comparecer ante éste para declarar.

Artículo 430.  
Los testigos podrán ser citados personalmente donde fueren habidos.
Cuando sea urgente el examen de un testigo, podrá citársele verbalmente para que 

comparezca en el acto, sin esperar a la expedición de la cédula prescrita en el artículo 175, 
haciendo constar, sin embargo, en los autos el motivo de la urgencia.

También podrá en igual caso constituirse el Juez instructor en el domicilio de un testigo o 
en el lugar en que se encuentre para recibirle declaración.

Artículo 431.  
El Juez instructor podrá habilitar a los agentes de policía para practicar las diligencias de 

citación verbal o escrita si lo considera conveniente.

Artículo 432.  
Si el testigo no tuviere domicilio conocido o se ignorare su paradero, el Juez instructor 

ordenará lo conveniente para la averiguación del mismo. En este caso el Secretario judicial 
se dirigirá a la Policía Judicial, Registros oficiales, colegios profesionales, entidad o 
empresas en el que el interesado ejerza su actividad interesando dicha averiguación.

Artículo 433.  
Al presentarse a declarar, los testigos entregarán al secretario la copia de la cédula de 

citación.
Los testigos mayores de edad penal prestarán juramento o promesa de decir todo lo que 

supieren respecto a lo que les fuere preguntado, estando el Juez obligado a informarles, en 
un lenguaje claro y comprensible, de la obligación que tienen de ser veraces y de la 
posibilidad de incurrir en un delito de falso testimonio en causa criminal.
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Los testigos que, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de la Víctima del Delito, 
tengan la condición de víctimas del delito, podrán hacerse acompañar por su representante 
legal y por una persona de su elección durante la práctica de estas diligencias, salvo que en 
este último caso, motivadamente, se resuelva lo contrario por el Juez de Instrucción para 
garantizar el correcto desarrollo de la misma.

El Juez ordenará la grabación de la declaración por medios audiovisuales.

Artículo 434.  
El juramento se prestará en nombre de Dios.
Los testigos prestarán el juramento con arreglo a su religión.

Artículo 435.  
Los testigos declararán separada y secretamente a presencia del Juez instructor y del 

Secretario.

Artículo 436.  
El testigo manifestará primeramente su nombre, apellidos paterno y materno, edad, 

estado y profesión, si conoce o no al procesado y a las demás partes, y si tiene con ellos 
parentesco, amistad o relaciones de cualquier otra clase, si ha estado procesado y la pena 
que se le impuso. Si el testigo fuera miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el 
ejercicio de sus funciones, será suficiente para su identificación el número de su registro 
personal y la unidad administrativa a la que está adscrito.

El Juez dejará al testigo narrar sin interrupción los hechos sobre los cuales declare, y 
solamente le exigirá las explicaciones complementarias que sean conducentes a desvanecer 
los conceptos oscuros o contradictorios. Después le dirigirá las preguntas que estime 
oportunas para el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 437.  
Los testigos declararán de viva voz, sin que les sea permitido leer declaración ni 

respuesta alguna que lleven escrita.
Podrán, sin embargo, consultar algún apunte o memoria que contenga datos difíciles de 

recordar.
El testigo podrá dictar las contestaciones por sí mismo.

Artículo 438.  
El Juez instructor podrá mandar que se conduzca al testigo al lugar en que hubieren 

ocurrido los hechos, y examinarle allí o poner a su presencia los objetos sobre que hubiere 
de versar la declaración.

En este último caso podrá el Juez instructor poner a presencia del testigo dichos objetos, 
solos o mezclados con otros semejantes, adoptando además todas las medidas que su 
prudencia le sugiera para la mayor exactitud de la declaración.

Artículo 439.  
No se harán al testigo preguntas capciosas ni sugestivas, ni se empleará coacción, 

engaño, promesa ni artificio alguno para obligarle o inducirle a declarar en determinado 
sentido.

Artículo 440.  
Si el testigo no entendiere o no hablare el idioma español, se nombrará un intérprete, 

que prestará a su presencia juramento de conducirse bien y fielmente en el desempeño de 
su cargo.

Por este medio se harán al testigo las preguntas y se recibirán sus contestaciones, que 
éste podrá dictar por su conducto.
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En este caso, la declaración deberá consignarse en el proceso en el idioma empleado 
por el testigo y traducido a continuación al español.

Artículo 441.  
El intérprete será elegido entre los que tengan título de tales, si los hubiere en el pueblo. 

En su defecto será nombrado un maestro del correspondiente idioma, y si tampoco lo 
hubiere, cualquier persona que lo sepa.

Si ni aun de esta manera pudiera obtenerse la traducción, y las revelaciones que se 
esperasen del testigo fueren importantes, se redactará el pliego de preguntas que hayan de 
dirigírsele, y se remitirá a la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Estado 
para que, con preferencia a todo otro trabajo, sean traducidas al idioma que hable el testigo.

El interrogatorio ya traducido se entregará al testigo para que, a presencia del Juez, se 
entere de su contenido y se redacte por escrito en su idioma las oportunas contestaciones, 
las cuales se remitirán del mismo modo que las preguntas a la Interpretación de Lenguas.

Estas diligencias las practicarán los Jueces con la mayor actividad.

Artículo 442.  
Si el testigo fuere sordo, se nombrará un intérprete de lengua de signos adecuado, por 

cuyo conducto se le harán las preguntas y se recibirán sus contestaciones.
El nombrado prestará juramento a presencia del sordo antes de comenzar a desempeñar 

el cargo.

Artículo 443.  
El testigo podrá leer por sí mismo la diligencia de su declaración; si no pudiere, por 

hallarse en alguno de los casos comprendidos en los artículos 440 y 442, se la leerá el 
intérprete, y en los demás casos el Secretario.

El Juez advertirá siempre a los interesados el derecho que tienen de leer por sí mismos 
sus declaraciones.

Artículo 444.  
Éstas serán firmadas por el Juez y por todos los que en ellas hubiesen intervenido, si 

supieren y pudieren hacerlo, autorizándolas el Secretario.

Artículo 445.  
No se consignarán en los autos las declaraciones de los testigos que, según el Juez, 

fuesen manifiestamente inconducentes para la comprobación de los hechos objeto del 
sumario. Tampoco se consignarán en cada declaración las manifestaciones del testigo que 
se hallen en el mismo caso; pero se consignará siempre todo lo que pueda servir así de 
cargo como de descargo.

En el primer caso se hará expresión por medio de diligencia de la comparecencia del 
testigo y del motivo de no escribirse su declaración.

Artículo 446.  
Terminada la declaración, el Secretario judicial hará saber al testigo la obligación de 

comparecer para declarar de nuevo ante el Tribunal competente cuando se le cite para ello, 
así como la de poner en conocimiento de la Oficina judicial los cambios de domicilio que 
hiciere hasta ser citado para el juicio oral, bajo apercibimiento si no lo cumple de ser 
castigado con una multa de 200 a 1.000 euros, a no ser que incurriere en responsabilidad 
criminal por la falta.

Estas prevenciones se harán constar al final de la misma diligencia de la declaración.
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Artículo 447.  
El Secretario judicial, al remitir el sumario al Tribunal competente, pondrá en su 

conocimiento los cambios de domicilio que los testigos hubiesen comunicado.
Lo mismo hará respecto de los cambios comunicados después que hubiese remitido el 

sumario, hasta la terminación de la causa.

Artículo 448.  
Si el testigo manifestare, al hacerle la prevención referida en el artículo 446, la 

imposibilidad de concurrir por haber de ausentarse del territorio nacional, y también en el 
caso en que hubiere motivo racionalmente bastante para temer su muerte o incapacidad 
física o intelectual antes de la apertura del juicio oral, el Juez instructor mandará practicar 
inmediatamente la declaración, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de 
las partes. Para ello, el Secretario judicial hará saber al reo que nombre abogado en el 
término de veinticuatro horas, si aún no lo tuviere, o de lo contrario, que se le nombrará de 
oficio, para que le aconseje en el acto de recibir la declaración del testigo. Transcurrido dicho 
término, el Juez recibirá juramento y volverá a examinar a éste, a presencia del procesado y 
de su abogado defensor y a presencia, asimismo, del Fiscal y del querellante, si quisieren 
asistir al acto, permitiendo a éstos hacerle cuantas repreguntas tengan por conveniente, 
excepto las que el Juez desestime como manifiestamente impertinentes.

Por el Secretario judicial se consignarán las contestaciones a estas preguntas, y esta 
diligencia será firmada por todos los asistentes.

Artículo 449.  
En caso de inminente peligro de muerte del testigo, se procederá con toda urgencia, a 

recibirle declaración en la forma expresada en el artículo anterior, aunque el procesado no 
pudiese ser asistido de Letrado.

Artículo 449 bis.  
Cuando, en los casos legalmente previstos, la autoridad judicial acuerde la práctica de la 

declaración del testigo como prueba preconstituida, la misma deberá desarrollarse de 
conformidad con los requisitos establecidos en este artículo.

La autoridad judicial garantizará el principio de contradicción en la práctica de la 
declaración. La ausencia de la persona investigada debidamente citada no impedirá la 
práctica de la prueba preconstituida, si bien su defensa letrada, en todo caso, deberá estar 
presente. En caso de incomparecencia injustificada del defensor de la persona investigada o 
cuando haya razones de urgencia para proceder inmediatamente, el acto se sustanciará con 
el abogado de oficio expresamente designado al efecto.

La autoridad judicial asegurará la documentación de la declaración en soporte apto para 
la grabación del sonido y la imagen, debiendo el Letrado de la Administración de Justicia, de 
forma inmediata, comprobar la calidad de la grabación audiovisual. Se acompañará acta 
sucinta autorizada por el Letrado de la Administración de Justicia, que contendrá la 
identificación y firma de todas las personas intervinientes en la prueba preconstituida.

Para la valoración de la prueba preconstituida obtenida conforme a lo previsto en los 
párrafos anteriores, se estará a lo dispuesto en el artículo 730.2.

Artículo 449 ter.  
Cuando una persona menor de catorce años o una persona con discapacidad necesitada 

de especial protección deba intervenir en condición de testigo en un procedimiento judicial 
que tenga por objeto la instrucción de un delito de homicidio, lesiones, contra la libertad, 
contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra la libertad e indemnidad sexuales, 
contra la intimidad, contra las relaciones familiares, relativos al ejercicio de derechos 
fundamentales y libertades públicas, de organizaciones y grupos criminales y terroristas y de 
terrorismo, la autoridad judicial acordará, en todo caso, practicar la audiencia del menor 
como prueba preconstituida, con todas las garantías de la práctica de prueba en el juicio oral 

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 29  Ley de Enjuiciamiento Criminal

– 1099 –



y de conformidad con lo establecido en el artículo anterior. Este proceso se realizará con 
todas las garantías de accesibilidad y apoyos necesarios.

La autoridad judicial podrá acordar que la audiencia del menor de catorce años se 
practique a través de equipos psicosociales que apoyarán al Tribunal de manera 
interdisciplinar e interinstitucional, recogiendo el trabajo de los profesionales que hayan 
intervenido anteriormente y estudiando las circunstancias personales, familiares y sociales 
de la persona menor o con discapacidad, para mejorar el tratamiento de los mismos y el 
rendimiento de la prueba. En este caso, las partes trasladarán a la autoridad judicial las 
preguntas que estimen oportunas quien, previo control de su pertinencia y utilidad, se las 
facilitará a las personas expertas. Una vez realizada la audiencia del menor, las partes 
podrán interesar, en los mismos términos, aclaraciones al testigo. La declaración siempre 
será grabada y el Juez, previa audiencia de las partes, podrá recabar del perito un informe 
dando cuenta del desarrollo y resultado de la audiencia del menor.

Para el supuesto de que la persona investigada estuviere presente en la audiencia del 
menor se evitará su confrontación visual con el testigo, utilizando para ello, si fuese 
necesario, cualquier medio técnico.

Las medidas previstas en este artículo podrán ser aplicables cuando el delito tenga la 
consideración de leve.

Artículo 450.  
No se harán tachaduras, enmiendas ni entrerrenglonaduras en las diligencias del 

sumario. A su final se consignarán las equivocaciones que se hubieren cometido.

CAPÍTULO VI
Del careo de los testigos y procesados

Artículo 451.  
Cuando los testigos o los procesados entre sí o aquéllos con éstos discordaren acerca 

de algún hecho o de alguna circunstancia que interese en el sumario, podrá el Juez celebrar 
careo entre los que estuvieren discordes, sin que esta diligencia deba tener lugar, por regla 
general, más que entre dos personas a la vez.

Artículo 452.  
El careo se verificará ante el Juez, leyendo el Secretario a los procesados o testigos 

entre quienes tenga lugar el acto las declaraciones que hubiesen prestado y preguntando el 
primero a los testigos, después de recordarles su juramento y las penas de falso testimonio, 
si se ratifican en ellas o tienen alguna variación que hacer.

El Juez manifestará en seguida las contradicciones que resulten en dichas 
declaraciones, e invitará a los careados para que se pongan de acuerdo entre sí.

Artículo 453.  
El Secretario dará fe de todo lo que ocurriere en el acto del careo y de las preguntas, 

contestaciones y reconvenciones que mutuamente se hicieren los careados, así como de lo 
que se observare en su actitud durante el acto; y firmará la diligencia con todos los 
concurrentes, expresando, si alguno no lo hiciere, la razón que para ello alegue.

Artículo 454.  
El Juez no permitirá que los careados se insulten o amenacen.

Artículo 455.  
No se practicarán careos sino cuando no fuere conocido otro modo de comprobar la 

existencia del delito o la culpabilidad de alguno de los procesados.
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No se practicarán careos con testigos que sean menores de edad salvo que el Juez lo 
considere imprescindible y no lesivo para el interés de dichos testigos, previo informe 
pericial.

CAPÍTULO VII
Del informe pericial

Artículo 456.  
El Juez acordará el informe pericial cuando, para conocer o apreciar algún hecho o 

circunstancia importante en el sumario, fuesen necesarios o convenientes conocimientos 
científicos o artísticos.

Artículo 457.  
Los peritos pueden ser o no titulares.
Son peritos titulares los que tienen título oficial de una ciencia o arte cuyo ejercicio esté 

reglamentado por la Administración.
Son peritos no titulares los que, careciendo de título oficial, tienen, sin embargo, 

conocimiento o prácticas especiales en alguna ciencia o arte.

Artículo 458.  
El Juez se valdrá de peritos titulares con preferencia a los que no tuviesen título.

Artículo 459.  
Todo reconocimiento pericial se hará por dos peritos.
Se exceptúa el caso en que no hubiese más de uno en el lugar y no fuere posible 

esperar la llegada de otro sin graves inconvenientes para el curso del sumario.

Artículo 460.  
El nombramiento se hará saber a los peritos por medio de oficio, que les será entregado 

por alguacil o portero del Juzgado, con las formalidades prevenidas para la citación de los 
testigos, reemplazándose la cédula original, para los efectos del artículo 175, por un 
atestado que extenderá el alguacil o portero encargado de la entrega.

Artículo 461.  
Si la urgencia del caso lo exige, podrá hacerse el llamamiento verbalmente de orden del 

Juez, haciéndolo constar así en los autos; pero extendiendo siempre el atestado prevenido 
en el artículo anterior el encargado del cumplimiento de la orden de llamamiento.

Artículo 462.  
Nadie podrá negarse a acudir al llamamiento del Juez para desempeñar un servicio 

pericial, si no estuviese legítimamente impedido.
En este caso deberá ponerlo en conocimiento del Juez en el acto de recibir el 

nombramiento, para que se provea a lo que haya lugar.

Artículo 463.  
El perito que sin alegar excusa fundada deje de acudir al llamamiento del Juez o se 

niegue a prestar el informe, incurrirá en las responsabilidades señaladas para los testigos en 
el artículo 420.

Artículo 464.  
No podrán prestar informe pericial acerca del delito, cualquiera que sea la persona 

ofendida, los que según el artículo 416 no están obligados a declarar como testigos.
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El perito que, hallándose comprendido en alguno de los casos de dicho artículo, preste el 
informe sin poner antes esa circunstancia en conocimiento del Juez que le hubiese 
nombrado incurrirá en la multa de 200 a 5.000 euros, a no ser que el hecho diere lugar a 
responsabilidad criminal.

Artículo 465.  
Los que presten informe como peritos en virtud de orden judicial tendrán derecho a 

reclamar los honorarios e indemnizaciones que sean justas, si no tuvieren, en concepto de 
tales peritos, retribución fija satisfecha por el Estado, por la Provincia o por el Municipio.

Artículo 466.  
Hecho el nombramiento de peritos, el Secretario judicial lo notificará inmediatamente al 

Ministerio Fiscal, al actor particular, si lo hubiere, como al procesado, si estuviere a 
disposición del Juez o se encontrare en el mismo lugar de la instrucción, o a su 
representante si lo tuviere.

Artículo 467.  
Si el reconocimiento e informe periciales pudieren tener lugar de nuevo en el juicio oral, 

los peritos nombrados no podrán ser recusados por las partes.
Si no pudiere reproducirse en el juicio oral, habrá lugar a la recusación.

Artículo 468.  
Son causa de recusación de los peritos:
1.º El parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto grado con el 

querellante o con el reo.
2.º El interés directo o indirecto en la causa o en otra semejante.
3.º La amistad íntima o la enemistad manifiesta.

Artículo 469.  
El actor o el procesado que intente recusar al perito o peritos nombrados por el Juez 

deberá hacerlo por escrito antes de empezar la diligencia pericial, expresando la causa de la 
recusación y la prueba testifical que ofrezca, y acompañando la documental o designando el 
lugar en que ésta se halle si no la tuviere a su disposición.

Para la presentación de este escrito no estará obligado a valerse de Procurador.

Artículo 470.  
El Juez, sin levantar mano, examinará los documentos que produzca el recusante y oirá 

a los testigos que presente en el acto, resolviendo lo que estime justo respecto de la 
recusación.

Si hubiere lugar a ella, suspenderá el acto pericial por el tiempo estrictamente necesario 
para nombrar el perito que haya de sustituir al recusado, hacérselo saber y constituirse el 
nombrado en el lugar correspondiente.

Si no la admitiere, se procederá como si no se hubiese usado de la facultad de recusar.
Cuando el recusante no produjese los documentos, pero designare el archivo o lugar en 

que se encuentren, se reclamarán por el Secretario judicial, y el Juez instructor los 
examinará una vez recibidos sin detener por esto el curso de las actuaciones; y si de ellos 
resultase justificada la causa de la recusación, anulará el informe pericial que se hubiese 
dado, mandando que se practique de nuevo esta diligencia.

Artículo 471.  
En el caso del párrafo segundo del artículo 467, el querellante tendrá derecho a nombrar 

a su costa un perito que intervenga en el acto pericial.
El mismo derecho tendrá el procesado.
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Si los querellantes o los procesados fuesen varios, se pondrán, respectivamente, de 
acuerdo entre sí para hacer el nombramiento.

Estos peritos deberán ser titulares, a no ser que no los hubiere de esta clase en el 
partido o demarcación, en cuyo caso podrán ser nombrados sin título.

Si la práctica de la diligencia pericial no admitiere espera, se procederá como las 
circunstancias lo permitan para que el actor y el procesado puedan intervenir en ella.

Artículo 472.  
Si las partes hicieren uso de la facultad que se les concede en el artículo anterior, 

manifestarán al Juez el nombre del perito y ofrecerán al hacer esta manifestación los 
comprobantes de tener la cualidad de tal perito la persona designada.

En ningún caso podrán hacer uso de dicha facultad después de empezada la operación 
de reconocimiento.

Artículo 473.  
El Juez resolverá sobre la admisión de dichos peritos en la forma determinada en el 

artículo 470 para las recusaciones.

Artículo 474.  
Antes de darse principio al acto pericial, todos los peritos, así los nombrados por el Juez 

como los que lo hubieren sido por las partes, prestarán juramento, conforme al artículo 434, 
de proceder bien y fielmente en sus operaciones y de no proponerse otro fin más que el de 
descubrir y declarar la verdad.

Artículo 475.  
El Juez manifestará clara y determinadamente a los peritos el objeto de su informe.

Artículo 476.  
Al acto pericial podrán concurrir, en el caso del párrafo segundo del artículo 467, el 

querellante, si lo hubiere, con su representación, y el procesado con la suya, aun cuando 
estuviere preso, en cuyo caso adoptará el Juez las precauciones oportunas.

Artículo 477.  
El acto pericial será presidido por el Juez instructor o, en virtud de su delegación, por el 

Juez municipal. Podrá también delegar, en el caso del artículo 353, en un funcionario de 
Policía judicial.

Asistirá siempre el Secretario que actúe en la causa.

Artículo 478.  
El informe pericial comprenderá, si fuere posible:
1.º Descripción de la persona o cosa que sea objeto del mismo en el estado o del modo 

en que se halle.
El Secretario extenderá esta descripción, dictándola los peritos y suscribiéndola todos los 

concurrentes.
2.º Relación detallada de todas las operaciones practicadas por los peritos y de su 

resultado, extendida y autorizada en la misma forma que la anterior.
3.º Las conclusiones que en vista de tales datos formulen los peritos conforme a los 

principios y reglas de su ciencia o arte.

Artículo 479.  
Si los peritos tuvieren necesidad de destruir o alterar los objetos que analicen, deberá 

conservarse, a ser posible, parte de ellos a disposición del Juez, para que, en caso 
necesario, pueda hacerse nuevo análisis.
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Artículo 480.  
Las partes que asistieren a las operaciones o reconocimientos podrán someter a los 

peritos las observaciones que estimen convenientes, haciéndose constar todas en la 
diligencia.

Artículo 481.  
Hecho el reconocimiento, podrán los peritos, si lo pidieran, retirarse por el tiempo 

absolutamente preciso al sitio que el Juez les señale para deliberar y redactar las 
conclusiones.

Artículo 482.  
Si los peritos necesitaren descanso, el Juez o el funcionario que le represente podrá 

concederles para ello el tiempo necesario.
También podrá suspender la diligencia hasta otra hora u otro día, cuando lo exigiere su 

naturaleza.
En este caso, el Juez o quien lo represente adoptará las precauciones convenientes para 

evitar cualquier alteración en la materia de la diligencia pericial.

Artículo 483.  
El Juez podrá, por su propia iniciativa o por reclamación de las partes presentes o de sus 

defensores, hacer a los peritos, cuando produzcan sus conclusiones, las preguntas que 
estime pertinentes y pedirles las aclaraciones necesarias.

Las contestaciones de los peritos se considerarán como parte de su informe.

Artículo 484.  
Si los peritos estuviesen discordes y su número fuere par, nombrará otro el Juez.
Con intervención del nuevamente nombrado, se repetirán, si fuere posible, las 

operaciones que hubiesen practicado aquéllos, y se ejecutarán las demás que parecieren 
oportunas.

Si no fuere posible la repetición de las operaciones ni la práctica de otras nuevas, la 
intervención del perito últimamente nombrado se limitará a deliberar con los demás, con vista 
de las diligencias de reconocimiento practicadas, y a formular luego con quien estuviere 
conforme, o separadamente si no lo estuviese con ninguno, sus conclusiones motivadas.

Artículo 485.  
El Juez facilitará a los peritos los medios materiales necesarios para practicar la 

diligencia que les encomiende, reclamándolos de la Administración pública, o dirigiendo a la 
autoridad correspondiente un aviso previo si existieren preparados para tal objeto, salvo lo 
dispuesto especialmente en el artículo 362.

TÍTULO VI
De la citación, de la detención y de la prisión provisional

CAPÍTULO I
De la citación

Artículo 486.  
La persona a quien se le impute un acto punible deberá ser citada sólo para ser oída, a 

no ser que la ley disponga lo contrario, o que desde luego proceda su detención.
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Artículo 487.  
Si el citado, con arreglo a lo prevenido en el artículo anterior, no compareciere ni 

justificare causa legítima que se lo impida, la orden de comparecencia podrá convertirse en 
orden de detención.

Artículo 488.  
Durante la instrucción de la causa, el Juez instructor podrá mandar comparecer a 

cuantas personas convenga oír por resultar contra ellas algunas indicaciones fundadas de 
culpabilidad.

CAPÍTULO II
De la detención

Artículo 489.  
Ningún español ni extranjero podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que las 

leyes prescriban.

Artículo 490.  
Cualquier persona puede detener:
1.º Al que intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo.
2.º Al delincuente in fraganti.
3.º Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo condena.
4.º Al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslación al 

establecimiento penal o lugar en que deba cumplir la condena que se le hubiese impuesto 
por sentencia firme.

5.º Al que se fugare al ser conducido al establecimiento o lugar mencionado en el 
número anterior.

6.º Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente.
7.º Al procesado o condenado que estuviere en rebeldía.

Artículo 491.  
El particular que detuviere a otro justificará, si éste lo exigiere, haber obrado en virtud de 

motivos racionalmente suficientes para creer que el detenido se hallaba comprendido en 
alguno de los casos del artículo anterior.

Artículo 492.  
La Autoridad o agente de Policía judicial tendrá obligación de detener:
1.º A cualquiera que se halle en alguno de los casos del artículo 490.
2.º Al que estuviere procesado por delito que tenga señalada en el Código pena superior 

a la de prisión correccional.
3.º Al procesado por delito a que esté señalada pena inferior, si sus antecedentes o las 

circunstancias del hecho hicieren presumir que no comparecerá cuando fuere llamado por la 
Autoridad judicial.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior al procesado que preste en el acto 
fianza bastante, a juicio de la Autoridad o agente que intente detenerlo, para presumir 
racionalmente que comparecerá cuando le llame el Juez o Tribunal competente.

4.º Al que estuviere en el caso del número anterior, aunque todavía no se hallase 
procesado, con tal que concurran las dos circunstancias siguientes: 1.ª Que la Autoridad o 
agente tenga motivos racionalmente bastantes para creer en la existencia de un hecho que 
presente los caracteres de delito. 2.ª Que los tenga también bastantes para creer que la 
persona a quien intente detener tuvo participación en él.
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Artículo 493.  
La Autoridad o agente de Policía judicial tomará nota del nombre, apellido, domicilio y 

demás circunstancias bastantes para la averiguación e identificación de la persona del 
procesado o del delincuente a quienes no detuviere por no estar comprendidos en ninguno 
de los casos del artículo anterior.

Esta nota será oportunamente entregada al Juez o Tribunal que conozca o deba conocer 
de la causa.

Artículo 494.  
Dicho Juez o Tribunal acordará también la detención de los comprendidos en el artículo 

492, a prevención con las Autoridades y agentes de Policía judicial.

Artículo 495.  
No se podrá detener por la presunta comisión de delitos leves, a no ser que el presunto 

reo no tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante, a juicio de la autoridad o agente 
que intente detenerle.

Artículo 496.  
El particular, Autoridad o agente de Policía judicial que detuviere a una persona en virtud 

de lo dispuesto en los precedentes artículos, deberá ponerla en libertad o entregarla al Juez 
más próximo al lugar en que hubiere hecho la detención dentro de las veinticuatro horas 
siguientes al acto de la misma.

Si demorare la entrega, incurrirá en la responsabilidad que establece el Código Penal, si 
la dilación hubiere excedido de veinticuatro horas.

Artículo 497.  
Si el Juez o Tribunal a quien se hiciese la entrega fuere el propio de la causa y la 

detención se hubiese hecho según lo dispuesto en los números 1.º, 2.º y 6.º, y caso 
referente al procesado del 7.º del artículo 490, y 2.º, 3.º y 4.º del artículo 492, elevará la 
detención a prisión, o la dejará sin efecto, en el término de setenta y dos horas, a contar 
desde que el detenido le hubiese sido entregado.

Lo propio, y en idéntico plazo, hará el Juez o Tribunal respecto de la persona cuya 
detención hubiere él mismo acordado.

Artículo 498.  
Si el detenido en virtud de lo dispuesto en el número 6.º y primer caso del 7.º del artículo 

490 y 2.º y 3.º del artículo 492, hubiese sido entregado a un Juez distinto del Juez o Tribunal 
que conozca de la causa, extenderá el primero una diligencia expresiva de la persona que 
hubiere hecho la detención, de su domicilio y demás circunstancias bastantes para buscarla 
e identificarla, de los motivos que ésta manifestase haber tenido para la detención y del 
nombre, apellidos y circunstancias del detenido.

Esta diligencia será firmada por el Juez, el Secretario, la persona que hubiese ejecutado 
la detención y las demás concurrentes. Por el que no lo hiciere firmarán dos testigos.

Inmediatamente después serán remitidas estas diligencias y la persona del detenido a 
disposición del Juez o Tribunal que conociese de la causa.

Artículo 499.  
Si el detenido lo fuese por estar comprendido en los números 1.º y 2.º del artículo 490, y 

en el 4.º del 492, el Juez de instrucción a quien se entregue practicará las primeras 
diligencias y elevará la detención a prisión, o decretará la libertad del detenido, según 
proceda, en el término señalado en el artículo 497.

Hecho esto, cuando él no fuese Juez competente, remitirá a quien lo sea las diligencias y 
la persona del preso, si lo hubiere.
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Artículo 500.  
Cuando el detenido lo sea en virtud de las causas 3.ª, 4.ª y 5.ª, y caso referente al 

condenado de la 7.ª del artículo 490, el Juez a quien se entregue o que haya acordado la 
detención dispondrá que inmediatamente sea remitido al establecimiento o lugar donde 
debiere cumplir su condena.

Artículo 501.  
El auto elevando la detención a prisión o dejándola sin efecto se pondrá en conocimiento 

del Ministerio Fiscal, y se notificará al querellante particular, si lo hubiere, y al procesado, al 
cual se le hará saber asimismo el derecho que le asiste para pedir de palabra o por escrito la 
reposición del auto, consignándose en la notificación las manifestaciones que hiciere.

CAPÍTULO III
De la prisión provisional

Artículo 502.  
1. Podrá decretar la prisión provisional el juez o magistrado instructor, el juez que forme 

las primeras diligencias, así como el juez de lo penal o tribunal que conozca de la causa.
2. La prisión provisional sólo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria, de 

conformidad con lo establecido en los artículos siguientes, y cuando no existan otras 
medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan 
alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional.

3. El juez o tribunal tendrá en cuenta para adoptar la prisión provisional la repercusión 
que esta medida pueda tener en el investigado o encausado, considerando sus 
circunstancias y las del hecho objeto de las actuaciones, así como la entidad de la pena que 
pudiera ser impuesta.

4. No se adoptará en ningún caso la prisión provisional cuando de las investigaciones 
practicadas se infiera racionalmente que el hecho no es constitutivo de delito o que el mismo 
se cometió concurriendo una causa de justificación.

Artículo 503.  
1. La prisión provisional sólo podrá ser decretada cuando concurran los siguientes 

requisitos:
1.º Que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten 

caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de 
prisión, o bien con pena privativa de libertad de duración inferior si el investigado o 
encausado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, 
derivados de condena por delito doloso.

Si fueran varios los hechos imputados se estará a lo previsto en las reglas especiales 
para la aplicación de las penas, conforme a lo dispuesto en la sección 2.a del capítulo II del 
título III del libro I del Código Penal.

2.º Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente 
del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión.

3.º Que mediante la prisión provisional se persiga alguno de los siguientes fines:
a) Asegurar la presencia del investigado o encausado en el proceso cuando pueda 

inferirse racionalmente un riesgo de fuga.
Para valorar la existencia de este peligro se atenderá conjuntamente a la naturaleza del 

hecho, a la gravedad de la pena que pudiera imponerse al investigado o encausado, a la 
situación familiar, laboral y económica de éste, así como a la inminencia de la celebración 
del juicio oral, en particular en aquellos supuestos en los que procede incoar el 
procedimiento para el enjuiciamiento rápido regulado en el título III del libro IV de esta ley.

Procederá acordar por esta causa la prisión provisional de la persona investigada 
cuando, a la vista de los antecedentes que resulten de las actuaciones, hubieran sido 
dictadas al menos dos requisitorias para su llamamiento y busca por cualquier órgano 
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judicial en los dos años anteriores. En estos supuestos no será aplicable el límite que 
respecto de la pena establece el ordinal 1.º de este apartado.

b) Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para 
el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto.

No procederá acordar la prisión provisional por esta causa cuando pretenda inferirse 
dicho peligro únicamente del ejercicio del derecho de defensa o de falta de colaboración del 
investigado o encausado en el curso de la investigación.

Para valorar la existencia de este peligro se atenderá a la capacidad del investigado o 
encausado para acceder por sí o a través de terceros a las fuentes de prueba o para influir 
sobre otros investigados o encausados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo.

c) Evitar que el investigado o encausado pueda actuar contra bienes jurídicos de la 
víctima, especialmente cuando ésta sea alguna de las personas a las que se refiere el 
artículo 173.2 del Código Penal. En estos casos no será aplicable el límite que respecto de la 
pena establece el ordinal 1.º de este apartado.

2. También podrá acordarse la prisión provisional, concurriendo los requisitos 
establecidos en los ordinales 1.º y 2.º del apartado anterior, para evitar el riesgo de que el 
investigado o encausado cometa otros hechos delictivos.

Para valorar la existencia de este riesgo se atenderá a las circunstancias del hecho, así 
como a la gravedad de los delitos que se pudieran cometer.

Sólo podrá acordarse la prisión provisional por esta causa cuando el hecho delictivo 
imputado sea doloso. No obstante, el límite previsto en el ordinal 1.º del apartado anterior no 
será aplicable cuando de los antecedentes del investigado o encausado y demás datos o 
circunstancias que aporte la Policía Judicial o resulten de las actuaciones, pueda 
racionalmente inferirse que el investigado o encausado viene actuando concertadamente 
con otra u otras personas de forma organizada para la comisión de hechos delictivos o 
realiza sus actividades delictivas con habitualidad.

Artículo 504.  
1. La prisión provisional durará el tiempo imprescindible para alcanzar cualquiera de los 

fines previstos en el artículo anterior y en tanto subsistan los motivos que justificaron su 
adopción.

2. Cuando la prisión provisional se hubiera decretado en virtud de lo previsto en los 
párrafos a) o c) del apartado 1.3.º o en el apartado 2 del artículo anterior, su duración no 
podrá exceder de un año si el delito tuviere señalada pena privativa de libertad igual o 
inferior a tres años, o de dos años si la pena privativa de libertad señalada para el delito 
fuera superior a tres años. No obstante, cuando concurrieren circunstancias que hicieran 
prever que la causa no podrá ser juzgada en aquellos plazos, el juez o tribunal podrá, en los 
términos previstos en el artículo 505, acordar mediante auto una sola prórroga de hasta dos 
años si el delito tuviera señalada pena privativa de libertad superior a tres años, o de hasta 
seis meses si el delito tuviera señalada pena igual o inferior a tres años.

Si fuere condenado el investigado o encausado, la prisión provisional podrá prorrogarse 
hasta el límite de la mitad de la pena efectivamente impuesta en la sentencia, cuando ésta 
hubiere sido recurrida.

3. Cuando la prisión provisional se hubiere acordado en virtud de lo previsto en el 
apartado 1.3.º b) del artículo anterior, su duración no podrá exceder de seis meses.

No obstante, cuando se hubiere decretado la prisión incomunicada o el secreto del 
sumario, si antes del plazo establecido en el párrafo anterior se levantare la incomunicación 
o el secreto, el juez o tribunal habrá de motivar la subsistencia del presupuesto de la prisión 
provisional.

4. La concesión de la libertad por el transcurso de los plazos máximos para la prisión 
provisional no impedirá que ésta se acuerde en el caso de que el investigado o encausado, 
sin motivo legítimo, dejare de comparecer a cualquier llamamiento del juez o tribunal.

5. Para el cómputo de los plazos establecidos en este artículo se tendrá en cuenta el 
tiempo que el investigado o encausado hubiere estado detenido o sometido a prisión 
provisional por la misma causa.
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Se excluirá, sin embargo, de aquel cómputo el tiempo en que la causa sufriere dilaciones 
no imputables a la Administración de Justicia.

6. Cuando la medida de prisión provisional acordada exceda de las dos terceras partes 
de su duración máxima, el juez o tribunal que conozca de la causa y el ministerio fiscal 
comunicarán respectivamente esta circunstancia al presidente de la sala de gobierno y al 
fiscal-jefe del tribunal correspondiente, con la finalidad de que se adopten las medidas 
precisas para imprimir a las actuaciones la máxima celeridad. A estos efectos, la tramitación 
del procedimiento gozará de preferencia respecto de todos los demás.

Artículo 504 bis.  
(Anulado)

Artículo 504 bis 2.  
(Derogado)

Artículo 505.  
1. Cuando el detenido fuere puesto a disposición del juez de instrucción o tribunal que 

deba conocer de la causa, éste, salvo que decretare su libertad provisional sin fianza, 
convocará a una audiencia en la que el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras podrán 
interesar que se decrete la prisión provisional del investigado o encausado o su libertad 
provisional con fianza.

En los supuestos del procedimiento regulado en el título III del libro IV de esta ley, este 
trámite se sustanciará con arreglo a lo establecido en el artículo 798, salvo que la audiencia 
se hubiera celebrado con anterioridad.

2. La audiencia prevista en el apartado anterior deberá celebrarse en el plazo más breve 
posible dentro de las 72 horas siguientes a la puesta del detenido a disposición judicial y a 
ella se citará al investigado o encausado, que deberá estar asistido de letrado por él elegido 
o designado de oficio, al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas. La audiencia 
habrá de celebrarse también para solicitar y decretar, en su caso, la prisión provisional del 
investigado o encausado no detenido o su libertad provisional con fianza.

3. En dicha audiencia, si el Ministerio Fiscal o alguna parte acusadora solicitare que se 
decrete la prisión provisional del investigado o encausado o su libertad provisional con 
fianza, podrán quienes concurrieren realizar alegaciones y proponer los medios de prueba 
que puedan practicarse en el acto o dentro de las setenta y dos horas antes indicadas en el 
apartado anterior.

El Abogado del investigado o encausado tendrá, en todo caso, acceso a los elementos 
de las actuaciones que resulten esenciales para impugnar la privación de libertad del 
investigado o encausado.

4. El juez o tribunal decidirá sobre la procedencia o no de la prisión o de la imposición de 
la fianza. Si ninguna de las partes las instare, acordará necesariamente la inmediata puesta 
en libertad del investigado o encausado que estuviere detenido.

5. Si por cualquier razón la audiencia no pudiere celebrarse, el juez o tribunal podrá 
acordar la prisión provisional, si concurrieren los presupuestos del artículo 503, o la libertad 
provisional con fianza. No obstante, dentro de las siguientes 72 horas, el juez o tribunal 
convocará una nueva audiencia, adoptando las medidas a que hubiere lugar por la falta de 
celebración de la primera audiencia.

6. Cuando el detenido fuere puesto a disposición de juez distinto del juez o tribunal que 
conociere o hubiere de conocer de la causa, y el detenido no pudiere ser puesto a 
disposición de este último en el plazo de 72 horas, procederá el primero de acuerdo con lo 
previsto en los apartados anteriores. No obstante, una vez que el juez o tribunal de la causa 
reciba las diligencias, oirá al investigado o encausado, asistido de su abogado, tan pronto 
como le fuera posible y dictará la resolución que proceda.

Artículo 506.  
1. Las resoluciones que se dicten sobre la situación personal del investigado o 

encausado adoptarán la forma de auto. El auto que acuerde la prisión provisional o disponga 
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su prolongación expresará los motivos por los que la medida se considera necesaria y 
proporcionada respecto de los fines que justifican su adopción.

2. Si la causa hubiere sido declarado secreta, en el auto de prisión se expresarán los 
particulares del mismo que, para preservar la finalidad del secreto, hayan de ser omitidos de 
la copia que haya de notificarse. En ningún caso se omitirá en la notificación una sucinta 
descripción del hecho imputado y de cuál o cuáles de los fines previstos en el artículo 503 se 
pretende conseguir con la prisión. Cuando se alce el secreto del sumario, se notificará de 
inmediato el auto íntegro al investigado o encausado.

3. Los autos relativos a la situación personal del investigado o encausado se pondrán en 
conocimiento de los directamente ofendidos y perjudicados por el delito cuya seguridad 
pudiera verse afectada por la resolución.

Artículo 507.  
1. Contra los autos que decreten, prorroguen o denieguen la prisión provisional o 

acuerden la libertad del investigado o encausado podrá ejercitarse el recurso de apelación 
en los términos previstos en el artículo 766, que gozará de tramitación preferente. El recurso 
contra el auto de prisión deberá resolverse en un plazo máximo de 30 días.

2. Cuando en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo anterior no se hubiere 
notificado íntegramente el auto de prisión al investigado o encausado, éste también podrá 
recurrir el auto íntegro cuando le sea notificado, de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado anterior.

Artículo 508.  
1. El juez o tribunal podrá acordar que la medida de prisión provisional del investigado o 

encausado se verifique en su domicilio, con las medidas de vigilancia que resulten 
necesarias, cuando por razón de enfermedad el internamiento entrañe grave peligro para su 
salud. El juez o tribunal podrá autorizar que el investigado o encausado salga de su domicilio 
durante las horas necesarias para el tratamiento de su enfermedad, siempre con la vigilancia 
precisa.

2. En los casos en los que el investigado o encausado se hallara sometido a tratamiento 
de desintoxicación o deshabituación a sustancias estupefacientes y el ingreso en prisión 
pudiera frustrar el resultado de dicho tratamiento, la medida de prisión provisional podrá ser 
sustituida por el ingreso en un centro oficial o de una organización legalmente reconocida 
para continuación del tratamiento, siempre que los hechos objeto del procedimiento sean 
anteriores a su inicio. En este caso el investigado o encausado no podrá salir del centro sin 
la autorización del juez o tribunal que hubiera acordado la medida.

Artículo 509.  
1. El juez de instrucción o tribunal podrá acordar excepcionalmente, mediante resolución 

motivada, la detención o prisión incomunicadas cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

a) necesidad urgente de evitar graves consecuencias que puedan poner en peligro la 
vida, la libertad o la integridad física de una persona, o

b) necesidad urgente de una actuación inmediata de los jueces de instrucción para evitar 
comprometer de modo grave el proceso penal.

2. La incomunicación durará el tiempo estrictamente necesario para practicar con 
urgencia diligencias tendentes a evitar los peligros a que se refiere el apartado anterior. La 
incomunicación no podrá extenderse más allá de cinco días. En los casos en que la prisión 
se acuerde en causa por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 384 bis u otros 
delitos cometidos concertadamente y de forma organizada por dos o más personas, la 
incomunicación podrá prorrogarse por otro plazo no superior a cinco días.

3. El auto en el que sea acordada la incomunicación o, en su caso, su prórroga deberá 
expresar los motivos por los que haya sido adoptada la medida.

4. En ningún caso podrán ser objeto de detención incomunicada los menores de 
dieciséis años.
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Artículo 510.  
1. El incomunicado podrá asistir con las precauciones debidas a las diligencias en que le 

dé intervención esta ley cuando su presencia no pueda desvirtuar el objeto de la 
incomunicación.

2. Se permitirá al preso contar con los efectos que él se proporcione siempre y cuando a 
juicio de juez o tribunal no frustren los fines de la incomunicación.

3. El preso no podrá realizar ni recibir comunicación alguna. No obstante, el juez o 
tribunal podrá autorizar comunicaciones que no frustren la finalidad de la prisión 
incomunicada y adoptará, en su caso, las medidas oportunas.

4. El preso sometido a incomunicación que así lo solicite tendrá derecho a ser 
reconocido por un segundo médico forense designado por el juez o tribunal competente para 
conocer de los hechos.

Artículo 511.  
1. Para llevar a efecto el auto de prisión se expedirán dos mandamientos: uno a la 

Policía Judicial o agente judicial, en su caso, que haya de ejecutarlo, y otro al director del 
establecimiento que deba recibir al preso.

En el mandamiento se consignarán los datos personales que consten del investigado o 
encausado, el delito que dé lugar al procedimiento y si la prisión ha de ser con comunicación 
o sin ella.

2. Los directores de los establecimientos no recibirán a ninguna persona en condición de 
preso sin que se les entregue mandamiento de prisión.

3. Una vez dictado auto por el que se acuerde la libertad del preso, inmediatamente se 
expedirá mandamiento al director del establecimiento.

Artículo 512.  
Si el presunto reo no fuere habido en su domicilio y se ignorase su paradero, el juez o 

jueza acordará que sea buscado por requisitorias que se enviarán al Sistema de Registros 
Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ) y se publicarán en el 
Tablón Edictal Judicial Único, dando las órdenes oportunas a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y a los Cuerpos de Policía Autonómica de aquellas comunidades 
autónomas con competencias en materia de seguridad pública; y, en todo caso, el Sistema 
de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia compartirá la 
información para su publicación en el Tablón Edictal Judicial Único, garantizándose la 
interoperabilidad entre ambas plataformas.

Artículo 513.  
En la requisitoria se expresarán el nombre y apellidos, cargo, profesión u oficio, si 

constaren, del procesado rebelde, y las señas en virtud de las que pueda ser identificado, el 
delito por que se le procesa, el territorio donde sea de presumir que se encuentra y la cárcel 
adonde deba ser conducido.

Artículo 514.  
La requisitoria original y el justificante del envío realizado al Sistema de Registros 

Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia y de la remisión al Tablón Edictal 
Judicial único se unirán a la causa.

Artículo 515.  
El Juez o Tribunal que hubiese acordado la prisión del procesado rebelde, y los Jueces 

de instrucción a quienes se enviaren las requisitorias pondrán en conocimiento de las 
Autoridades y agentes de Policía judicial de sus respectivos territorios las circunstancias 
mencionadas en el artículo 513.
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Artículo 516.  
En la resolución por la que se acuerde buscar por requisitorias, el Juez designará los 

particulares de la causa que fueren precisos para poder resolver acerca de la situación 
personal del requisitoriado una vez sea habido. Testimoniados la resolución judicial y los 
particulares por el Secretario judicial, se remitirán al Juzgado de Guardia o se incluirán en el 
sistema informático que al efecto exista, donde quedarán registrados.

Artículo 517.  
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 505.6, presentado el requisitoriado ante un 

Juzgado de Guardia, el Juez, si fuera necesario para resolver, podrá solicitar el auxilio del 
órgano judicial que hubiera dictado la requisitoria o, en su defecto, del que se hallare de 
guardia en este último partido judicial, a fin de que le facilite la documentación e información 
a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 518.  
Los autos en que se decrete o deniegue la prisión o excarcelación serán apelables sólo 

en el efecto devolutivo.

Artículo 519.  
Todas las diligencias de prisión provisional se sustanciarán en pieza separada.

CAPÍTULO IV
Del ejercicio del derecho de defensa, de la asistencia de Abogado y del 

tratamiento de los detenidos y presos

Artículo 520.  
1. La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos 

perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio. Quienes acuerden la 
medida y los encargados de practicarla así como de los traslados ulteriores, velarán por los 
derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen de aquéllos, con respeto al derecho 
fundamental a la libertad de información.

La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la 
realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los 
plazos establecidos en la presente Ley, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos 
horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

En el atestado deberá reflejarse el lugar y la hora de la detención y de la puesta a 
disposición de la autoridad judicial o en su caso, de la puesta en libertad.

2. Toda persona detenida o presa será informada por escrito, en un lenguaje sencillo y 
accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le 
atribuyan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos 
que le asisten y especialmente de los siguientes:

a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o 
algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el juez.

b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
c) Derecho a designar abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.a) del 

artículo 527 y a ser asistido por él sin demora injustificada. En caso de que, debido a la 
lejanía geográfica no sea posible de inmediato la asistencia de letrado, se facilitará al 
detenido comunicación telefónica o por videoconferencia con aquél, salvo que dicha 
comunicación sea imposible.

d) Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para 
impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.

e) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, sin 
demora injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en que se halle en cada 

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 29  Ley de Enjuiciamiento Criminal

– 1112 –



momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se 
comuniquen a la oficina consular de su país.

f) Derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un tercero de su 
elección. Esta comunicación se celebrará en presencia de un funcionario de policía o, en su 
caso, del funcionario que designen el juez o el fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 527.

g) Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a comunicarse y a 
mantener correspondencia con ellas.

h) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero 
que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la actuación de que se trate, 
o de personas sordas o con discapacidad auditiva, así como de otras personas con 
dificultades del lenguaje.

i) Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, 
por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de 
otras Administraciones Públicas.

j) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y 
condiciones para obtenerla.

Asimismo, se le informará del plazo máximo legal de duración de la detención hasta la 
puesta a disposición de la autoridad judicial y del procedimiento por medio del cual puede 
impugnar la legalidad de su detención.

Cuando no se disponga de una declaración de derechos en una lengua que comprenda 
el detenido, se le informará de sus derechos por medio de un intérprete tan pronto resulte 
posible. En este caso, deberá entregársele, posteriormente y sin demora indebida, la 
declaración escrita de derechos en una lengua que comprenda.

En todos los casos se permitirá al detenido conservar en su poder la declaración escrita 
de derechos durante todo el tiempo de la detención.

2 bis. La información a que se refiere el apartado anterior se facilitará en un lenguaje 
comprensible y que resulte accesible al destinatario. A estos efectos se adaptará la 
información a su edad, grado de madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia 
personal de la que pueda derivar una limitación de la capacidad para entender el alcance de 
la información que se le facilita.

3. Si el detenido fuere extranjero, se comunicará al cónsul de su país el hecho de su 
detención y el lugar de custodia y se le permitirá la comunicación con la autoridad consular. 
En caso de que el detenido tenga dos o más nacionalidades, podrá elegir a qué autoridades 
consulares debe informarse de que se encuentra privado de libertad y con quién desea 
comunicarse.

4. Si se tratare de un menor, será puesto a disposición de las Secciones de Menores de 
la Fiscalía y se comunicará el hecho y el lugar de custodia a quienes ejerzan la patria 
potestad, la tutela o la guarda de hecho del mismo, tan pronto se tenga constancia de la 
minoría de edad.

En caso de conflicto de intereses con quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la 
guarda de hecho del menor, se le nombrará un defensor judicial a quien se pondrá en 
conocimiento del hecho y del lugar de detención.

Si el detenido tuviere su capacidad modificada judicialmente, la información prevista en 
el apartado 2 de este artículo se comunicará a quienes ejerzan la tutela o guarda de hecho 
del mismo, dando cuenta al Ministerio Fiscal.

Si el detenido menor o con capacidad modificada judicialmente fuera extranjero, el hecho 
de la detención se notificará de oficio al Cónsul de su país.

5. El detenido designará libremente abogado y si no lo hace será asistido por un 
abogado de oficio. Ninguna autoridad o agente le efectuará recomendación alguna sobre el 
abogado a designar más allá de informarle de su derecho.

La autoridad que tenga bajo su custodia al detenido comunicará inmediatamente al 
Colegio de Abogados el nombre del designado por el detenido para asistirle a los efectos de 
su localización y transmisión del encargo profesional o, en su caso, le comunicará la petición 
de nombramiento de abogado de oficio.
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Si el detenido no hubiere designado abogado, o el elegido rehusare el encargo o no 
fuere hallado, el Colegio de Abogados procederá de inmediato al nombramiento de un 
abogado del turno de oficio.

El abogado designado acudirá al centro de detención con la máxima premura, siempre 
dentro del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo. Si en dicho plazo no 
compareciera, el Colegio de Abogados designará un nuevo abogado del turno de oficio que 
deberá comparecer a la mayor brevedad y siempre dentro del plazo indicado, sin perjuicio de 
la exigencia de la responsabilidad disciplinaria en que haya podido incurrir el 
incompareciente.

6. La asistencia del abogado consistirá en:
a) Solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de los derechos establecidos 

en el apartado 2 y que se proceda, si fuera necesario, al reconocimiento médico señalado en 
su letra i).

b) Intervenir en las diligencias de declaración del detenido, en las diligencias de 
reconocimiento de que sea objeto y en las de reconstrucción de los hechos en que participe 
el detenido. El abogado podrá solicitar al juez o funcionario que hubiesen practicado la 
diligencia en la que haya intervenido, una vez terminada ésta, la declaración o ampliación de 
los extremos que considere convenientes, así como la consignación en el acta de cualquier 
incidencia que haya tenido lugar durante su práctica.

c) Informar al detenido de las consecuencias de la prestación o denegación de 
consentimiento a la práctica de diligencias que se le soliciten.

Si el detenido se opusiera a la recogida de las muestras mediante frotis bucal, conforme 
a las previsiones de la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de 
datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, el juez de instrucción, a 
instancia de la Policía Judicial o del Ministerio Fiscal, podrá imponer la ejecución forzosa de 
tal diligencia mediante el recurso a las medidas coactivas mínimas indispensables, que 
deberán ser proporcionadas a las circunstancias del caso y respetuosas con su dignidad.

d) Entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso antes de que se le reciba 
declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 527.

7. Las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrán carácter 
confidencial en los mismos términos y con las mismas excepciones previstas en el 
apartado 4 del artículo 118.

8. No obstante, el detenido o preso podrá renunciar a la preceptiva asistencia de 
abogado si su detención lo fuere por hechos susceptibles de ser tipificados exclusivamente 
como delitos contra la seguridad del tráfico, siempre que se le haya facilitado información 
clara y suficiente en un lenguaje sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho derecho 
y las consecuencias de la renuncia. El detenido podrá revocar su renuncia en cualquier 
momento.

Artículo 520 bis.  
1. Toda persona detenida como presunto partícipe de alguno de los delitos a que se 

refiere el artículo 384 bis será puesta a disposición del Juez competente dentro de las 
setenta y dos horas siguientes a la detención. No obstante, podrá prolongarse la detención el 
tiempo necesario para los fines investigadores, hasta un límite máximo de otras cuarenta y 
ocho horas, siempre que, solicitada tal prórroga mediante comunicación motivada dentro de 
las primeras cuarenta y ocho horas desde la detención, sea autorizada por el Juez en las 
veinticuatro horas siguientes. Tanto la autorización cuanto la denegación de la prórroga se 
adoptarán en resolución motivada.

2. Detenida una persona por los motivos expresados en el número anterior, podrá 
solicitarse del Juez que decrete su incomunicación, el cual deberá pronunciarse sobre la 
misma, en resolución motivada, en el plazo de veinticuatro horas. Solicitada la 
incomunicación, el detenido quedará en todo caso incomunicado sin perjuicio del derecho de 
defensa que le asiste y de lo establecido en los artículos 520 y 527, hasta que el Juez 
hubiere dictado la resolución pertinente.
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3. Durante la detención, el Juez podrá en todo momento requerir información y conocer, 
personalmente o mediante delegación en el Juez de Instrucción del partido o demarcación 
donde se encuentre el detenido, la situación de éste.

Artículo 520 ter.  
A los detenidos en espacios marinos por la presunta comisión de los delitos 

contemplados en el artículo 23.4.d) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, les serán aplicados los derechos reconocidos en el presente capítulo en la medida 
que resulten compatibles con los medios personales y materiales existentes a bordo del 
buque o aeronave que practique la detención, debiendo ser puestos en libertad o a 
disposición de la autoridad judicial competente tan pronto como sea posible, sin que pueda 
exceder del plazo máximo de setenta y dos horas. La puesta a disposición judicial podrá 
realizarse por los medios telemáticos de los que disponga el buque o aeronave, cuando por 
razón de la distancia o su situación de aislamiento no sea posible llevar a los detenidos a 
presencia física de la autoridad judicial dentro del indicado plazo.

 

Artículo 521.  
Los detenidos estarán, a ser posible, separados los unos de los otros.
Si la separación no fuese posible, el Juez instructor o Tribunal cuidará de que no se 

reúnan personas de diferente sexo ni los correos en una misma prisión, y de que los jóvenes 
y los no reincidentes se hallen separados de los de edad madura y de los reincidentes.

Para esta separación se tendrá en cuenta el grado de educación del detenido, su edad y 
la naturaleza del delito que se le impute.

Artículo 522.  
Todo detenido o preso puede procurarse a sus expensas las comodidades u 

ocupaciones compatibles con el objeto de su detención y el régimen del establecimiento en 
que esté custodiado, siempre que no comprometan su seguridad o la reserva del sumario.

Artículo 523.  
Cuando el detenido o preso deseare ser visitado por un ministro de su religión, por un 

médico, por sus parientes o personas con quienes esté en relación de intereses, o por las 
que puedan darle sus consejos, deberá permitírsele, con las condiciones prescritas en el 
reglamento de cárceles, si no afectasen al secreto y éxito del sumario. La relación con el 
Abogado defensor no podrá impedírsele mientras estuviere en comunicación.

Artículo 524.  
El Juez instructor autorizará, en cuanto no se perjudique el éxito de la instrucción, los 

medios de correspondencia y comunicación de que pueda hacer uso el detenido o preso.
Pero en ningún caso debe impedirse a los detenidos o presos la libertad de escribir a los 

funcionarios superiores del orden judicial.

Artículo 525.  
No se adoptará contra el detenido o preso ninguna medida extraordinaria de seguridad 

sino en caso de desobediencia, de violencia o de rebelión, o cuando haya intentado o hecho 
preparativos para fugarse.

Esta medida deberá ser temporal, y sólo subsistirá el tiempo estrictamente necesario.

Artículo 526.  
El Juez instructor visitará una vez por semana, sin previo aviso ni día determinado, las 

prisiones de la localidad, acompañado de un individuo del Ministerio fiscal, que podrá ser el 
Fiscal municipal delegado al efecto por el Fiscal de la respectiva Audiencia; y donde exista 
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este Tribunal, harán la visita el Presidente del mismo o el de la Sala de lo criminal y un 
Magistrado, con un individuo del Ministerio fiscal y con asistencia del Juez instructor.

En la visita se enterarán de todo lo concerniente a la situación de los presos o detenidos, 
y adoptarán las medidas que quepan dentro de sus atribuciones para corregir los abusos 
que notaren.

Artículo 527.  
1. En los supuestos del artículo 509, el detenido o preso podrá ser privado de los 

siguientes derechos si así lo justifican las circunstancias del caso:
a) Designar un abogado de su confianza.
b) Comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a 

hacerlo, salvo con la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y el Médico Forense.
c) Entrevistarse reservadamente con su abogado.
d) Acceder él o su abogado a las actuaciones, salvo a los elementos esenciales para 

poder impugnar la legalidad de la detención.
2. La incomunicación o restricción de otro derecho del apartado anterior será acordada 

por auto. Cuando la restricción de derechos sea solicitada por la Policía Judicial o por el 
Ministerio Fiscal se entenderán acordadas las medidas previstas por el apartado 1 que 
hayan sido instadas por un plazo máximo de veinticuatro horas, dentro del cual el juez habrá 
de pronunciarse sobre la solicitud, así como sobre la pertinencia de acordar el secreto de las 
actuaciones. La incomunicación y la aplicación al detenido o preso de alguna de las 
excepciones referidas en el apartado anterior será acordada por auto debiéndose motivar las 
razones que justifican la adopción de cada una de las excepciones al régimen general de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 509.

El juez controlará efectivamente las condiciones en que se desarrolle la incomunicación, 
a cuyo efecto podrá requerir información a fin de constatar el estado del detenido o preso y 
el respeto a sus derechos.

3. Los reconocimientos médicos al detenido a quien se le restrinja el derecho a 
comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo se 
realizarán con una frecuencia de al menos dos reconocimientos cada veinticuatro horas, 
según criterio facultativo.

TÍTULO VII
De la libertad provisional del procesado

Artículo 528.  
La prisión provisional sólo durará lo que subsistan los motivos que la hayan ocasionado.
El detenido o preso será puesto en libertad en cualquier estado de la causa en que 

resulte su inocencia.
Todas las Autoridades que intervengan en un proceso estarán obligadas a dilatar lo 

menos posible la detención y la prisión provisional de los inculpados o procesados.

Artículo 529.  
Cuando no se hubiere acordado la prisión provisional del investigado o encausado, el 

juez o tribunal decretará, con arreglo a lo previsto en el artículo 505, si el investigado o 
encausado ha de dar o no fianza para continuar en libertad provisional.

En el mismo auto, si el juez o tribunal decretare la fianza, fijará la calidad y cantidad de la 
que hubiere de prestar.

Este auto se notificará al investigado o encausado, al Ministerio Fiscal y a las demás 
partes personadas y será recurrible de acuerdo con lo previsto en el artículo 507.
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Artículo 529 bis.  
Cuando se decrete el procesamiento de persona autorizada para conducir vehículos de 

motor por delito cometido con motivo de su conducción, si el procesado ha de estar en 
libertad, el Juez, discrecionalmente, podrá privarle provisionalmente de usar el permiso, 
mandando que se recoja e incorpore al proceso el documento en el que conste. El Secretario 
judicial lo comunicará al organismo administrativo que lo haya expedido.

Artículo 530.  
El investigado o encausado que hubiere de estar en libertad provisional, con o sin fianza, 

constituirá apud acta obligación de comparecer en los días que le fueren señalados en el 
auto respectivo, y además cuantas veces fuere llamado ante el juez o tribunal que conozca 
de la causa. Para garantizar el cumplimiento de esta obligación, el juez o tribunal podrá 
acordar motivadamente la retención de su pasaporte.

Artículo 531.  
Para determinar la calidad y cantidad de la fianza se tomarán en cuenta la naturaleza del 

delito, el estado social y antecedentes del procesado y las demás circunstancias que 
pudieren influir en el mayor o menor interés de éste para ponerse fuera del alcance de la 
Autoridad judicial.

Artículo 532.  
La fianza se destinará a responder de la comparecencia del procesado cuando fuere 

llamado por el Juez o Tribunal que conozca de la causa. Su importe servirá para satisfacer 
las costas causadas en el ramo separado formado para su constitución, y el resto se 
adjudicará al Estado.

Artículo 533.  
Es aplicable a las fianzas que se ofrezcan para obtener la libertad provisional de un 

procesado todo cuanto a su naturaleza, manera de constituirse, de ser admitidas y 
calificadas y de sustituirse se determina en los artículos 591 y siguientes hasta el 596 
inclusive del título IX de este libro.

Artículo 534.  
Si al primer llamamiento judicial no compareciere el acusado o no justificare la 

imposibilidad de hacerlo, el Secretario judicial señalará al fiador personal o al dueño de los 
bienes de cualquier clase dados en fianza el término de diez días para que presente al 
rebelde.

Artículo 535.  
Si el fiador personal o dueño de los bienes de la fianza no presentare al rebelde en el 

término fijado se procederá a hacer ésta efectiva, declarándose adjudicada al Estado y 
haciendo entrega de ella a la Administración más próxima de Rentas, con deducción de las 
costas indicadas al final del artículo 532.

Artículo 536.  
Para realizar toda fianza el Secretario judicial procederá por la vía de apremio de 

conformidad con lo dispuesto en el Capítulo IV, Título IV, del Libro III de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Si se tratare de una fianza personal, se procederá también por la vía de apremio contra 
los bienes del fiador hasta hacer efectiva la cantidad que se haya fijado al admitir la referida 
fianza.
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Artículo 537.  
Cuando los bienes de la fianza fueren del dominio del procesado, se realizará y 

adjudicará ésta al Estado inmediatamente que aquél dejare de comparecer al llamamiento 
judicial o de justificar la imposibilidad de hacerlo.

Artículo 538.  
En todas las diligencias de enajenación de bienes de las fianzas y de la entrega de su 

importe en las Administraciones de Hacienda pública intervendrá el Ministerio fiscal.
El Fiscal de la Audiencia podrá delegar su intervención en el Fiscal municipal donde se 

encuentre el Juez de instrucción, o bien reclamar que se le remita el expediente cuando 
tenga estado, procurando, a ser posible, deducir sus pretensiones en un solo dictamen.

Artículo 539.  
Los autos de prisión y libertad provisionales y de fianza serán reformables durante todo 

el curso de la causa.
En su consecuencia, el investigado o encausado podrá ser preso y puesto en libertad 

cuantas veces sea procedente, y la fianza podrá ser modificada en lo que resulte necesario 
para asegurar las consecuencias del juicio.

Para acordar la prisión o la libertad provisional con fianza de quien estuviere en libertad o 
agravar las condiciones de la libertad provisional ya acordada sustituyéndola por la de 
prisión o libertad provisional con fianza, se requerirá solicitud del Ministerio Fiscal o de 
alguna parte acusadora, resolviéndose previa celebración de la comparecencia a que se 
refiere el artículo 505.

No obstante, si a juicio del juez o tribunal concurrieren los presupuestos del artículo 503, 
procederá a dictar auto de reforma de la medida cautelar, o incluso de prisión, si el 
investigado o encausado se encontrase en libertad, pero debiendo convocar, para dentro de 
las 72 horas siguientes, a la indicada comparecencia.

Siempre que el Juez o Tribunal entienda que procede la libertad o la modificación de la 
libertad provisional en términos más favorables al sometido a la medida, podrá acordarla, en 
cualquier momento, de oficio y sin someterse a la petición de parte.

Artículo 540.  
Si el procesado no presenta o amplía la fianza en el término que se le señale, será 

reducido a prisión.

Artículo 541.  
Se cancelará la fianza:
1.º Cuando el fiador lo pidiere, presentando a la vez al procesado.
2.º Cuando éste fuere reducido a prisión.
3.º Cuando se dictare auto firme de sobreseimiento o sentencia firme absolutoria o, 

cuando siendo condenatoria, se presentare el reo para cumplir la condena.
4.º Por muerte del procesado estando pendiente la causa.

Artículo 542.  
Si se hubiere dictado sentencia firme condenatoria y el procesado no compareciere al 

primer llamamiento o no justificare la imposibilidad de hacerlo se adjudicará la fianza al 
Estado en los términos establecidos en el artículo 535.

Artículo 543.  
Una vez adjudicada la fianza no tendrá acción el fiador para pedir la devolución, 

quedándose a salvo su derecho para reclamar la indemnización contra el procesado o sus 
causahabientes.
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Artículo 544.  
Las diligencias de prisión y libertad provisionales y fianzas se sustanciarán en pieza 

separada.

Artículo 544 bis.  
En los casos en los que se investigue un delito de los mencionados en el artículo 57 del 

Código Penal, el Juez o Tribunal podrá, de forma motivada y cuando resulte estrictamente 
necesario al fin de protección de la víctima, imponer cautelarmente al inculpado la 
prohibición de residir en un determinado lugar, barrio, municipio, provincia u otra entidad 
local, o Comunidad Autónoma.

En las mismas condiciones podrá imponerle cautelarmente la prohibición de acudir a 
determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, o 
Comunidades Autónomas, o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea 
precisa, a determinadas personas.

Para la adopción de estas medidas se tendrá en cuenta la situación económica del 
inculpado y los requerimientos de su salud, situación familiar y actividad laboral. Se atenderá 
especialmente a la posibilidad de continuidad de esta última, tanto durante la vigencia de la 
medida como tras su finalización.

En caso de incumplimiento por parte del inculpado de la medida acordada por el juez o 
tribunal, éste convocará la comparecencia regulada en el artículo 505 para la adopción de la 
prisión provisional en los términos del artículo 503, de la orden de protección prevista en el 
artículo 544 ter o de otra medida cautelar que implique una mayor limitación de su libertad 
personal, para lo cual se tendrán en cuenta la incidencia del incumplimiento, sus motivos, 
gravedad y circunstancias, sin perjuicio de las responsabilidades que del incumplimiento 
pudieran resultar.

En el caso de que se investigue alguno de los delitos mencionados en el artículo 3 de la 
Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, de acordarse alguna de las 
medidas de protección de la víctima previstas en este precepto, podrá acordarse mediante 
resolución motivada la utilización de dispositivos telemáticos para el control de su 
cumplimiento.

Artículo 544 ter.  
1. El Juez de Instrucción dictará orden de protección para las víctimas de violencia 

doméstica en los casos en que, existiendo indicios fundados de la comisión de un delito o 
falta contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad de alguna 
de las personas mencionadas en el artículo 173.2 del Código Penal, resulte una situación 
objetiva de riesgo para la víctima que requiera la adopción de alguna de las medidas de 
protección reguladas en este artículo.

2. La orden de protección será acordada por el juez de oficio o a instancia de la víctima o 
persona que tenga con ella alguna de las relaciones indicadas en el apartado anterior, o del 
Ministerio Fiscal.

Sin perjuicio del deber general de denuncia previsto en el artículo 262 de esta ley, las 
entidades u organismos asistenciales, públicos o privados, que tuvieran conocimiento de 
alguno de los hechos mencionados en el apartado anterior deberán ponerlos 
inmediatamente en conocimiento del juez de guardia o del Ministerio Fiscal con el fin de que 
se pueda incoar o instar el procedimiento para la adopción de la orden de protección.

3. La orden de protección podrá solicitarse directamente ante la autoridad judicial o el 
Ministerio Fiscal, o bien ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las oficinas de atención a 
la víctima o los servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes de las 
Administraciones públicas. Dicha solicitud habrá de ser remitida de forma inmediata al juez 
competente. En caso de suscitarse dudas acerca de la competencia territorial del juez, 
deberá iniciar y resolver el procedimiento para la adopción de la orden de protección el juez 
ante el que se haya solicitado ésta, sin perjuicio de remitir con posterioridad las actuaciones 
a aquel que resulte competente.

Los servicios sociales y las instituciones referidas anteriormente facilitarán a las víctimas 
de la violencia doméstica a las que hubieran de prestar asistencia la solicitud de la orden de 
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protección, poniendo a su disposición con esta finalidad información, formularios y, en su 
caso, canales de comunicación telemáticos con la Administración de Justicia y el Ministerio 
Fiscal.

4. Recibida la solicitud de orden de protección, el Juez de guardia, en los supuestos 
mencionados en el apartado 1 de este artículo, convocará a una audiencia urgente a la 
víctima o su representante legal, al solicitante y al presunto agresor, asistido, en su caso, de 
Abogado. Asimismo será convocado el Ministerio Fiscal.

Esta audiencia se podrá sustanciar simultáneamente con la prevista en el artículo 505 
cuando su convocatoria fuera procedente, con la audiencia regulada en el artículo 798 en 
aquellas causas que se tramiten conforme al procedimiento previsto en el Título III del Libro 
IV de esta Ley o, en su caso, con el acto del juicio de faltas. Cuando excepcionalmente no 
fuese posible celebrar la audiencia durante el servicio de guardia, el Juez ante el que hubiera 
sido formulada la solicitud la convocará en el plazo más breve posible. En cualquier caso la 
audiencia habrá de celebrarse en un plazo máximo de setenta y dos horas desde la 
presentación de la solicitud.

Durante la audiencia, el Juez de guardia adoptará las medidas oportunas para evitar la 
confrontación entre el presunto agresor y la víctima, sus hijos y los restantes miembros de la 
familia. A estos efectos dispondrá que su declaración en esta audiencia se realice por 
separado.

Celebrada la audiencia, el Juez de guardia resolverá mediante auto lo que proceda sobre 
la solicitud de la orden de protección, así como sobre el contenido y vigencia de las medidas 
que incorpore. Sin perjuicio de ello, el Juez de instrucción podrá adoptar en cualquier 
momento de la tramitación de la causa las medidas previstas en el artículo 544 bis.

5. La orden de protección confiere a la víctima de los hechos mencionados en el 
apartado 1 un estatuto integral de protección que comprenderá las medidas cautelares de 
orden civil y penal contempladas en este artículo y aquellas otras medidas de asistencia y 
protección social establecidas en el ordenamiento jurídico.

La orden de protección podrá hacerse valer ante cualquier autoridad y Administración 
pública.

6. Las medidas cautelares de carácter penal podrán consistir en cualesquiera de las 
previstas en la legislación procesal criminal. Sus requisitos, contenido y vigencia serán los 
establecidos con carácter general en esta ley. Se adoptarán por el Juez de instrucción 
atendiendo a la necesidad de protección integral e inmediata de la víctima y, en su caso, de 
las personas sometidas a su patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento.

7. Las medidas de naturaleza civil deberán ser solicitadas por la víctima o su 
representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal cuando existan hijos menores o personas 
con la capacidad judicialmente modificada, determinando su régimen de cumplimiento y, si 
procediera, las medidas complementarias a ellas que fueran precisas, siempre que no 
hubieran sido previamente acordadas por un órgano del orden jurisdiccional civil, y sin 
perjuicio de las medidas previstas en el artículo 158 del Código Civil. Cuando existan 
menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que convivan con 
la víctima y dependan de ella, el Juez deberá pronunciarse en todo caso, incluso de oficio, 
sobre la pertenencia de la adopción de las referidas medidas.

Estas medidas podrán consistir en la forma en que se ejercerá la patria potestad, 
acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, atribución del uso y disfrute de la vivienda 
familiar, determinar el régimen de guarda y custodia, suspensión o mantenimiento del 
régimen de visitas, comunicación y estancia con los menores o personas con discapacidad 
necesitadas de especial protección, el régimen de prestación de alimentos, así como 
cualquier disposición que se considere oportuna a fin de apartarles de un peligro o de 
evitarles perjuicios.

Cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y existieran 
indicios fundados de que los hijos e hijas menores de edad hubieran presenciado, sufrido o 
convivido con la violencia a la que se refiere el apartado 1 de este artículo, la autoridad 
judicial, de oficio o a instancia de parte, suspenderá el régimen de visitas, estancia, relación 
o comunicación del inculpado respecto de los menores que dependan de él. No obstante, a 
instancia de parte, la autoridad judicial podrá no acordar la suspensión mediante resolución 
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motivada en el interés superior del menor y previa evaluación de la situación de la relación 
paternofilial.

Las medidas de carácter civil contenidas en la orden de protección tendrán una vigencia 
temporal de treinta días. Si dentro de este plazo fuese incoado a instancia de la víctima o de 
su representante legal un proceso de familia ante la jurisdicción civil, las medidas adoptadas 
permanecerán en vigor durante los treinta días siguientes a la presentación de la demanda. 
En este término las medidas deberán ser ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por el 
Juez de primera instancia que resulte competente.

8. La orden de protección será notificada a las partes, y comunicada por el Secretario 
judicial inmediatamente, mediante testimonio íntegro, a la víctima y a las Administraciones 
públicas competentes para la adopción de medidas de protección, sean éstas de seguridad o 
de asistencia social, jurídica, sanitaria, psicológica o de cualquier otra índole. A estos efectos 
se establecerá reglamentariamente un sistema integrado de coordinación administrativa que 
garantice la agilidad de estas comunicaciones.

9. La orden de protección implicará el deber de informar permanentemente a la víctima 
sobre la situación procesal del investigado o encausado así como sobre el alcance y 
vigencia de las medidas cautelares adoptadas. En particular, la víctima será informada en 
todo momento de la situación penitenciaria del presunto agresor. A estos efectos se dará 
cuenta de la orden de protección a la Administración penitenciaria.

10. La orden de protección será inscrita en el Registro Central para la Protección de las 
Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género.

11. En aquellos casos en que durante la tramitación de un procedimiento penal en curso 
surja una situación de riesgo para alguna de las personas vinculadas con el investigado o 
encausado por alguna de las relaciones indicadas en el apartado 1 de este artículo, el Juez o 
Tribunal que conozca de la causa podrá acordar la orden de protección de la víctima con 
arreglo a lo establecido en los apartados anteriores.

Artículo 544 quáter.  
1. Cuando se haya procedido a la imputación de una persona jurídica, las medidas 

cautelares que podrán imponérsele son las expresamente previstas en la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

2. La medida se acordará previa petición de parte y celebración de vista, a la que se 
citará a todas las partes personadas. El auto que decida sobre la medida cautelar será 
recurrible en apelación, cuya tramitación tendrá carácter preferente.

Artículo 544 quinquies.  
1. En los casos en los que se investigue un delito de los mencionados en el artículo 57 

del Código Penal, el Juez o Tribunal, cuando resulte necesario al fin de protección de la 
víctima menor de edad o con la capacidad judicialmente modificada, en su caso, adoptará 
motivadamente alguna de las siguientes medidas:

a) Suspender la patria potestad de alguno de los progenitores. En este caso podrá fijar 
un régimen de visitas o comunicación en interés del menor o persona con capacidad 
judicialmente modificada y, en su caso, las condiciones y garantías con que debe 
desarrollarse.

b) Suspender la tutela, curatela, guarda o acogimiento.
c) Establecer un régimen de supervisión del ejercicio de la patria potestad, tutela o de 

cualquier otra función tutelar o de protección o apoyo sobre el menor o persona con la 
capacidad judicialmente modificada, sin perjuicio de las competencias propias del Ministerio 
Fiscal y de las entidades públicas competentes.

d) Suspender o modificar el régimen de visitas o comunicación con el no conviviente o 
con otro familiar que se encontrara en vigor, cuando resulte necesario para garantizar la 
protección del menor o de la persona con capacidad judicialmente modificada.

2. Cuando en el desarrollo del proceso se ponga de manifiesto la existencia de una 
situación de riesgo o posible desamparo de un menor y, en todo caso, cuando fueran 
adoptadas algunas de las medidas de las letras a) o b) del apartado anterior, el Secretario 
judicial lo comunicará inmediatamente a la entidad pública competente que tenga legalmente 
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encomendada la protección de los menores, así como al Ministerio Fiscal, a fin de que 
puedan adoptar las medidas de protección que resulten necesarias. A los mismos efectos se 
les notificará su alzamiento o cualquier otra modificación, así como la resolución a la que se 
refiere el apartado 3.

3. Una vez concluido el procedimiento, el Juez o Tribunal, valorando exclusivamente el 
interés de la persona afectada, ratificará o alzará las medidas de protección que hubieran 
sido adoptadas. El Ministerio Fiscal y las partes afectadas por la medida podrán solicitar al 
Juez su modificación o alzamiento conforme al procedimiento previsto en el artículo 770 Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

TÍTULO VIII
De las medidas de investigación limitativas de los derechos reconocidos en el 

artículo 18 de la Constitución

CAPÍTULO I
De la entrada y registro en lugar cerrado

Artículo 545.  
Nadie podrá entrar en el domicilio de un español o extranjero residente en España sin su 

consentimiento, excepto en los casos y en la forma expresamente previstos en las leyes.

Artículo 546.  
El Juez o Tribunal que conociere de la causa podrá decretar la entrada y registro, de día 

o de noche, en todos los edificios y lugares públicos, sea cualquiera el territorio en que 
radiquen, cuando hubiere indicios de encontrarse allí el procesado o efectos o instrumentos 
del delito, o libros, papeles u otros objetos que puedan servir para su descubrimiento y 
comprobación.

Artículo 547.  
Se reputarán edificios o lugares públicos para la observancia de lo dispuesto en este 

capítulo:
1.º Los que estuvieren destinados a cualquier servicio oficial, militar o civil del Estado, de 

la Provincia o del Municipio, aunque habiten allí los encargados de dicho servicio o los de la 
conservación y custodia del edificio o lugar.

2.º Los que estuvieren destinados a cualquier establecimiento de reunión o recreo, 
fueren o no lícitos.

3.º Cualesquiera otros edificios o lugares cerrados que no constituyeren domicilio de un 
particular con arreglo a lo dispuesto en el artículo 554.

4.º Los buques del Estado.

Artículo 548.  
El Juez necesitará para la entrada y registro en el Palacio de cualquiera de los Cuerpos 

Colegisladores la autorización del Presidente respectivo.

Artículo 549.  
Para la entrada y registro en los templos y demás lugares religiosos bastará pasar 

recado de atención a las personas a cuyo cargo estuvieren.

Artículo 550.  
Podrá asimismo el Juez instructor ordenar en los casos indicados en el artículo 546 la 

entrada y registro, de día o de noche, si la urgencia lo hiciere necesario, en cualquier edificio 
o lugar cerrado o parte de él, que constituya domicilio de cualquier español o extranjero 
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residente en España, pero precediendo siempre el consentimiento del interesado conforme 
se previene en el artículo 6.º de la Constitución, o a falta de consentimiento, en virtud de 
auto motivado, que se notificará a la persona interesada inmediatamente, o lo más tarde 
dentro de las veinticuatro horas de haberse dictado.

Artículo 551.  
Se entenderá que presta su consentimiento aquel que, requerido por quien hubiere de 

efectuar la entrada y registro para que los permita, ejecuta por su parte los actos necesarios 
que de él dependan para que puedan tener efecto, sin invocar la inviolabilidad que reconoce 
al domicilio el artículo 6.º de la Constitución del Estado(*).

(*)Actualmente art. 18.2 de la Constitución Española.

Artículo 552.  
Al practicar los registros deberán evitarse las inspecciones inútiles, procurando no 

perjudicar ni importunar al interesado más de lo necesario, y se adoptarán todo género de 
precauciones para no comprometer su reputación, respetando sus secretos si no interesaren 
a la instrucción.

Artículo 553.  
Los Agentes de policía podrán asimismo proceder de propia autoridad a la inmediata 

detención de las personas cuando haya mandamiento de prisión contra ellas, cuando sean 
sorprendidas en flagrante delito, cuando un delincuente, inmediatamente perseguido por los 
Agentes de la autoridad, se oculte o refugie en alguna casa o, en casos de excepcional o 
urgente necesidad, cuando se trate de presuntos responsables de las acciones a que se 
refiere el artículo 384 bis, cualquiera que fuese el lugar o domicilio donde se ocultasen o 
refugiasen, así como al registro que, con ocasión de aquélla, se efectúe en dichos lugares y 
a la ocupación de los efectos e instrumentos que en ellos se hallasen y que pudieran guardar 
relación con el delito perseguido.

Del registro efectuado, conforme a lo establecido en el párrafo anterior, se dará cuenta 
inmediata al Juez competente, con indicación de las causas que lo motivaron y de los 
resultados obtenidos en el mismo, con especial referencia a las detenciones que, en su 
caso, se hubieran practicado. Asimismo, se indicarán las personas que hayan intervenido y 
los incidentes ocurridos.

Artículo 554.  
Se reputan domicilio, para los efectos de los artículos anteriores:
1.º Los Palacios Reales, estén o no habitados por el Monarca al tiempo de la entrada o 

registro.
2.º El edificio o lugar cerrado, o la parte de él destinada principalmente a la habitación de 

cualquier español o extranjero residente en España y de su familia.
3.º Los buques nacionales mercantes.
4.º Tratándose de personas jurídicas imputadas, el espacio físico que constituya el centro 

de dirección de las mismas, ya se trate de su domicilio social o de un establecimiento 
dependiente, o aquellos otros lugares en que se custodien documentos u otros soportes de 
su vida diaria que quedan reservados al conocimiento de terceros.

Artículo 555.  
Para registrar en el Palacio en que se halle residiendo el Monarca, solicitará el Juez real 

licencia por conducto del Mayordomo Mayor de Su Majestad.

Artículo 556.  
En los Sitios Reales en que no se hallare el Monarca al tiempo del registro, será 

necesaria la licencia del Jefe o empleado del servicio de Su Majestad que tuviera a su cargo 
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la custodia del edificio, o la del que haga sus veces cuando se solicitare, si estuviere 
ausente.

Artículo 557.  
(Anulado)

Artículo 558.  
El auto de entrada y registro en el domicilio de un particular será siempre fundado, y el 

Juez expresará en él concretamente el edificio o lugar cerrado en que haya de verificarse, si 
tendrá lugar tan sólo de día y la Autoridad o funcionario que los haya de practicar.

Artículo 559.  
Para la entrada y registro en los edificios destinados a la habitación u oficina de los 

representantes de naciones extranjeras acreditados cerca del Gobierno de España, les 
pedirá su venia el Juez, por medio de atento oficio, en el que les rogará que contesten en el 
término de doce horas.

Artículo 560.  
Si transcurriese este término sin haberlo hecho, o si el representante extranjero 

denegare la venia, el Juez lo comunicará inmediatamente al Ministerio de Gracia y Justicia, 
empleando para ello el telégrafo, si lo hubiere. Entre tanto que el Ministro no le comunique 
su resolución, se abstendrá de entrar y registrar en el edificio; pero adoptará las medidas de 
vigilancia a que se refiere el artículo 567.

Artículo 561.  
En los buques extranjeros de guerra, la falta de autorización del Comandante se suplirá 

por la del Embajador o Ministro de la nación a que pertenezcan.

Artículo 562.  
Se podrá entrar en las habitaciones de los Cónsules extranjeros y en sus oficinas 

pasándoles previamente recado de atención y observando las formalidades prescritas en la 
Constitución del Estado y en las leyes.

Artículo 563.  
Si el edificio o lugar cerrado estuviese en el territorio propio del Juez instructor, podrá 

encomendar la entrada y registro al Juez municipal del territorio en que el edificio o lugar 
cerrado radiquen, o a cualquier Autoridad o agente de Policía judicial. Si el que lo hubiese 
ordenado fuere el Juez municipal, podrá encomendarlo también a dichas Autoridades o 
agentes de Policía judicial.

Cuando el edificio o lugar cerrado estuviere fuera del territorio del Juez, encomendará 
éste la práctica de las operaciones al Juez de su propia categoría del territorio en que 
aquéllos radiquen, el cual, a su vez, podrá encomendarlas a las Autoridades o agentes de 
Policía judicial.

Artículo 564.  
Si se tratare de un edificio o lugar público comprendido en los números 1.º y 3.º del 

artículo 547, el Juez oficiará a la Autoridad o Jefe de que aquéllos dependan en la misma 
población.

Si éste no contestare en el término que se le fije en el oficio, se notificará el auto en que 
se disponga la entrada y registro al encargado de la conservación o custodia del edificio o 
lugar en que se hubiere de entrar y registrar.

Si se tratare de buques del Estado, las comunicaciones se dirigirán a los Comandantes 
respectivos.
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Artículo 565.  
Cuando el edificio o lugar fueren de los comprendidos en el número 2.º del artículo 547, 

la notificación se hará a la persona que se halle al frente del establecimiento de reunión o 
recreo, o a quien haga sus veces si aquél estuviere ausente.

Artículo 566.  
Si la entrada y registro se hubieren de hacer en el domicilio de un particular, se notificará 

el auto a éste; y si no fuere habido a la primera diligencia en busca, a su encargado.
Si no fuere tampoco habido el encargado, se hará la notificación a cualquier otra persona 

mayor de edad que se hallare en el domicilio, prefiriendo para esto a los individuos de la 
familia del interesado.

Si no se halla a nadie, se hará constar por diligencia, que se extenderá con asistencia de 
dos vecinos, los cuales deberán firmarla.

Artículo 567.  
Desde el momento en que el Juez acuerde la entrada y registro en cualquier edificio o 

lugar cerrado, adoptará las medidas de vigilancia convenientes para evitar la fuga del 
procesado o la sustracción de los instrumentos, efectos del delito, libros, papeles o 
cualesquiera otras cosas que hayan de ser objeto del registro.

Artículo 568.  
Practicadas las diligencias que se establecen en los artículos anteriores, se procederá a 

la entrada y registro, empleando para ello, si fuere necesario, el auxilio de la fuerza.

Artículo 569.  
El registro se hará a presencia del interesado o de la persona que legítimamente le 

represente.
Si aquél no fuere habido o no quisiese concurrir ni nombrar representante, se practicará 

a presencia de un individuo de su familia mayor de edad.
Si no le hubiere, se hará a presencia de dos testigos, vecinos del mismo pueblo.
El registro se practicará siempre en presencia del Secretario del Juzgado o Tribunal que 

lo hubiera autorizado, o del Secretario del servicio de guardia que le sustituya, quien 
levantará acta del resultado, de la diligencia y de sus incidencias y que será firmada por 
todos los asistentes. No obstante, en caso de necesidad, el Secretario judicial podrá ser 
sustituido en la forma prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La resistencia del interesado, de su representante, de los individuos de la familia y de los 
testigos a presenciar el registro producirá la responsabilidad declarada en el Código Penal a 
los reos del delito de desobediencia grave a la Autoridad, sin perjuicio de que la diligencia se 
practique.

Si no se encontrasen las personas u objetos que se busquen ni apareciesen indicios 
sospechosos, se expedirá una certificación del acta a la parte interesada si la reclamare.

Artículo 570.  
Cuando el registro se practique en el domicilio de un particular y expire el día sin haberse 

terminado, el que lo haga requerirá al interesado o a su representante, si estuviere presente, 
para que permita la continuación durante la noche. Si se opusiere, se suspenderá la 
diligencia, salvo lo dispuesto en los artículos 546 y 550, cerrando y sellando el local o los 
muebles en que hubiere de continuarse, en cuanto esta precaución se considere necesaria 
para evitar la fuga de la persona o la sustracción de las cosas que se buscaren.

Prevendrá asimismo el que practique el registro a los que se hallen en el edificio o lugar 
de la diligencia que no levanten los sellos, ni violenten las cerraduras, ni permitan que lo 
hagan otras personas, bajo la responsabilidad establecida en el Código Penal.
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Artículo 571.  
El registro no se suspenderá sino por el tiempo en que no fuere posible continuarle, y se 

adoptarán, durante la suspensión, las medidas de vigilancia a que se refiere el artículo 567.

Artículo 572.  
En la diligencia de entrada y registro en lugar cerrado, se expresarán los nombres del 

Juez, o de su delegado, que la practique y de las demás personas que intervengan, los 
incidentes ocurridos, la hora en que se hubiese principiado y concluido la diligencia, y la 
relación del registro por el orden con que se haga, así como los resultados obtenidos.

CAPÍTULO II
Del registro de libros y papeles

Artículo 573.  
No se ordenará el registro de los libros y papeles de contabilidad del procesado o de otra 

persona sino cuando hubiere indicios graves de que de esta diligencia resultará el 
descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa.

Artículo 574.  
El Juez ordenará recoger los instrumentos y efectos del delito y también los libros, 

papeles o cualesquiera otras cosas que se hubiesen encontrado, si esto fuere necesario 
para el resultado del sumario.

Los libros y papeles que se recojan serán foliados, sellados y rubricados en todas sus 
hojas por el Secretario judicial, bajo su responsabilidad.

Artículo 575.  
Todos están obligados a exhibir los objetos y papeles que se sospeche puedan tener 

relación con la causa.
Si el que los retenga se negare a su exhibición, será corregido con multa de 125 a 500 

pesetas; y cuando insistiera en su negativa, si el objeto o papel fueren de importancia y la 
índole del delito lo aconseje, será procesado como autor del de desobediencia a la 
Autoridad, salvo si mereciera la calificación legal de encubridor o receptador.

Artículo 576.  
Será aplicable al registro de papeles y efectos lo establecido en los artículos 552 y 569.

Artículo 577.  
Si para determinar sobre la necesidad de recoger las cosas que se hubiesen encontrado 

en el registro fuere necesario algún reconocimiento pericial, se acordará en el acto por el 
Juez, en la forma establecida en el capítulo VII del título V.

Artículo 578.  
Si el libro que haya de ser objeto del registro fuere el protocolo de un Notario, se 

procederá con arreglo a lo dispuesto en la Ley del Notariado.
Si se tratare de un libro del Registro de la Propiedad, se estará a lo ordenado en la Ley 

Hipotecaria.
Si se tratare de un libro del Registro Civil o Mercantil se estará a lo que se disponga en la 

Ley y Reglamentos relativos a estos servicios.

CAPÍTULO III
De la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica
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Artículo 579.  De la correspondencia escrita o telegráfica.
1. El juez podrá acordar la detención de la correspondencia privada, postal y telegráfica, 

incluidos faxes, burofaxes y giros, que el investigado remita o reciba, así como su apertura o 
examen, si hubiera indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la 
comprobación del algún hecho o circunstancia relevante para la causa, siempre que la 
investigación tenga por objeto alguno de los siguientes delitos:

1.º Delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de, al menos, tres años de 
prisión.

2.º Delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal.
3.º Delitos de terrorismo.
2. El juez podrá acordar, en resolución motivada, por un plazo de hasta tres meses, 

prorrogable por iguales o inferiores períodos hasta un máximo de dieciocho meses, la 
observación de las comunicaciones postales y telegráficas del investigado, así como de las 
comunicaciones de las que se sirva para la realización de sus fines delictivos.

3. En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de 
delitos relacionados con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas y existan 
razones fundadas que hagan imprescindible la medida prevista en los apartados anteriores 
de este artículo, podrá ordenarla el Ministro del Interior o, en su defecto, el Secretario de 
Estado de Seguridad. Esta medida se comunicará inmediatamente al juez competente y, en 
todo caso, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, haciendo constar las razones que 
justificaron la adopción de la medida, la actuación realizada, la forma en que se ha efectuado 
y su resultado. El juez competente, también de forma motivada, revocará o confirmará tal 
actuación en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada la medida.

4. No se requerirá autorización judicial en los siguientes casos:
a) Envíos postales que, por sus propias características externas, no sean usualmente 

utilizados para contener correspondencia individual sino para servir al transporte y tráfico de 
mercancías o en cuyo exterior se haga constar su contenido.

b) Aquellas otras formas de envío de la correspondencia bajo el formato legal de 
comunicación abierta, en las que resulte obligatoria una declaración externa de contenido o 
que incorporen la indicación expresa de que se autoriza su inspección.

c) Cuando la inspección se lleve a cabo de acuerdo con la normativa aduanera o 
proceda con arreglo a las normas postales que regulan una determinada clase de envío.

5. La solicitud y las actuaciones posteriores relativas a la medida solicitada se 
sustanciarán en una pieza separada y secreta, sin necesidad de que se acuerde 
expresamente el secreto de la causa.

Artículo 579 bis.  Utilización de la información obtenida en un procedimiento distinto y 
descubrimientos casuales.

1. El resultado de la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica 
podrá ser utilizado como medio de investigación o prueba en otro proceso penal.

2. A tal efecto, se procederá a la deducción de testimonio de los particulares necesarios 
para acreditar la legitimidad de la injerencia. Se incluirán entre los antecedentes 
indispensables, en todo caso, la solicitud inicial para la adopción, la resolución judicial que la 
acuerda y todas las peticiones y resoluciones judiciales de prórroga recaídas en el 
procedimiento de origen.

3. La continuación de esta medida para la investigación del delito casualmente 
descubierto requiere autorización del juez competente, para la cual, éste comprobará la 
diligencia de la actuación, evaluando el marco en el que se produjo el hallazgo casual y la 
imposibilidad de haber solicitado la medida que lo incluyera en su momento. Asimismo se 
informará si las diligencias continúan declaradas secretas, a los efectos de que tal 
declaración sea respetada en el otro proceso penal, comunicando el momento en el que 
dicho secreto se alce.
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Artículo 580.  
Es aplicable a la detención de la correspondencia lo dispuesto en los artículos 563 y 564.
Podrá también encomendarse la práctica de esta operación al Administrador de Correos 

y Telégrafos o Jefe de la oficina en que la correspondencia deba hallarse.

Artículo 581.  
El empleado que haga la detención remitirá inmediatamente la correspondencia detenida 

al Juez instructor de la causa.

Artículo 582.  
Podrá asimismo el Juez ordenar que por cualquier Administración de Telégrafos se le 

faciliten copias de los telegramas por ella transmitidos, si pudieran contribuir al 
esclarecimiento de los hechos de la causa.

Artículo 583.  
El auto motivado acordando la detención y registro de la correspondencia o la entrega de 

copias de telegramas transmitidos determinará la correspondencia que haya de ser detenida 
o registrada, o los telegramas cuyas copias hayan de ser entregadas, por medio de la 
designación de las personas a cuyo nombre se hubieran expedido, o por otras circunstancias 
igualmente concretas.

Artículo 584.  
Para la apertura y registro de la correspondencia postal será citado el interesado.
Éste o la persona que designe podrá presenciar la operación.

Artículo 585.  
Si el procesado estuviere en rebeldía, o si citado para la apertura no quisiere 

presenciarla ni nombrar persona para que lo haga en su nombre, el Juez instructor 
procederá, sin embargo, a la apertura de dicha correspondencia.

Artículo 586.  
La operación se practicará abriendo el Juez por sí mismo la correspondencia, y después 

de leerla para sí apartará la que haga referencia a los hechos de la causa y cuya 
conservación considere necesaria.

Los sobres y hojas de esta correspondencia, después de haber tomado el mismo Juez 
las notas necesarias para la práctica de otras diligencias de investigación a que la 
correspondencia diere motivo, se rubricarán por el Secretario judicial y se sellarán con el 
sello del Juzgado, encerrándolo todo después en otro sobre, al que se pondrá el rótulo 
necesario, conservándose durante el sumario, también bajo responsabilidad del Secretario 
judicial.

Este pliego podrá abrirse cuantas veces el Juez lo considere preciso, citando 
previamente al interesado.

Artículo 587.  
La correspondencia que no se relacione con la causa será entregada en el acto al 

procesado o a su representante.
Si aquél estuviere en rebeldía, se entregará cerrada a un individuo de su familia mayor 

de edad.
Si no fuere conocido ningún pariente del procesado, se conservará dicho pliego cerrado 

bajo la responsabilidad del Secretario judicial hasta que haya persona a quien entregarlo, 
según lo dispuesto en este artículo.
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Artículo 588.  
La apertura de la correspondencia se hará constar por diligencia, en la que se referirá 

cuanto en aquélla hubiese ocurrido.
Esta diligencia será firmada por el Juez instructor, el Secretario y demás asistentes.

CAPÍTULO IV
Disposiciones comunes a la interceptación de las comunicaciones telefónicas 
y telemáticas, la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la 
utilización de dispositivos electrónicos, la utilización de dispositivos técnicos 
de seguimiento, localización y captación de la imagen, el registro de 
dispositivos de almacenamiento masivo de información y los registros remotos 

sobre equipos informáticos

Artículo 588 bis a.  Principios rectores.
1. Durante la instrucción de las causas se podrá acordar alguna de las medidas de 

investigación reguladas en el presente capítulo siempre que medie autorización judicial 
dictada con plena sujeción a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, 
necesidad y proporcionalidad de la medida.

2. El principio de especialidad exige que una medida esté relacionada con la 
investigación de un delito concreto. No podrán autorizarse medidas de investigación 
tecnológica que tengan por objeto prevenir o descubrir delitos o despejar sospechas sin base 
objetiva.

3. El principio de idoneidad servirá para definir el ámbito objetivo y subjetivo y la duración 
de la medida en virtud de su utilidad.

4. En aplicación de los principios de excepcionalidad y necesidad solo podrá acordarse 
la medida:

a) cuando no estén a disposición de la investigación, en atención a sus características, 
otras medidas menos gravosas para los derechos fundamentales del investigado o 
encausado e igualmente útiles para el esclarecimiento del hecho, o

b) cuando el descubrimiento o la comprobación del hecho investigado, la determinación 
de su autor o autores, la averiguación de su paradero, o la localización de los efectos del 
delito se vea gravemente dificultada sin el recurso a esta medida.

5. Las medidas de investigación reguladas en este capítulo solo se reputarán 
proporcionadas cuando, tomadas en consideración todas las circunstancias del caso, el 
sacrificio de los derechos e intereses afectados no sea superior al beneficio que de su 
adopción resulte para el interés público y de terceros. Para la ponderación de los intereses 
en conflicto, la valoración del interés público se basará en la gravedad del hecho, su 
trascendencia social o el ámbito tecnológico de producción, la intensidad de los indicios 
existentes y la relevancia del resultado perseguido con la restricción del derecho.

Artículo 588 bis b.  Solicitud de autorización judicial.
1. El juez podrá acordar las medidas reguladas en este capítulo de oficio o a instancia 

del Ministerio Fiscal o de la Policía Judicial.
2. Cuando el Ministerio Fiscal o la Policía Judicial soliciten del juez de instrucción una 

medida de investigación tecnológica, la petición habrá de contener:
1.º La descripción del hecho objeto de investigación y la identidad del investigado o de 

cualquier otro afectado por la medida, siempre que tales datos resulten conocidos.
2.º La exposición detallada de las razones que justifiquen la necesidad de la medida de 

acuerdo a los principios rectores establecidos en el artículo 588 bis a, así como los indicios 
de criminalidad que se hayan puesto de manifiesto durante la investigación previa a la 
solicitud de autorización del acto de injerencia.

3.º Los datos de identificación del investigado o encausado y, en su caso, de los medios 
de comunicación empleados que permitan la ejecución de la medida.

4.º La extensión de la medida con especificación de su contenido.
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5.º La unidad investigadora de la Policía Judicial que se hará cargo de la intervención.
6.º La forma de ejecución de la medida.
7.º La duración de la medida que se solicita.
8.º El sujeto obligado que llevará a cabo la medida, en caso de conocerse.

Artículo 588 bis c.  Resolución judicial.
1. El juez de instrucción autorizará o denegará la medida solicitada mediante auto 

motivado, oído el Ministerio Fiscal. Esta resolución se dictará en el plazo máximo de 
veinticuatro horas desde que se presente la solicitud.

2. Siempre que resulte necesario para resolver sobre el cumplimiento de alguno de los 
requisitos expresados en los artículos anteriores, el juez podrá requerir, con interrupción del 
plazo a que se refiere el apartado anterior, una ampliación o aclaración de los términos de la 
solicitud.

3. La resolución judicial que autorice la medida concretará al menos los siguientes 
extremos:

a) El hecho punible objeto de investigación y su calificación jurídica, con expresión de los 
indicios racionales en los que funde la medida.

b) La identidad de los investigados y de cualquier otro afectado por la medida, de ser 
conocido.

c) La extensión de la medida de injerencia, especificando su alcance así como la 
motivación relativa al cumplimiento de los principios rectores establecidos en el artículo 588 
bis a.

d) La unidad investigadora de Policía Judicial que se hará cargo de la intervención.
e) La duración de la medida.
f) La forma y la periodicidad con la que el solicitante informará al juez sobre los 

resultados de la medida.
g) La finalidad perseguida con la medida.
h) El sujeto obligado que llevará a cabo la medida, en caso de conocerse, con expresa 

mención del deber de colaboración y de guardar secreto, cuando proceda, bajo 
apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia.

Artículo 588 bis d.  Secreto.
La solicitud y las actuaciones posteriores relativas a la medida solicitada se sustanciarán 

en una pieza separada y secreta, sin necesidad de que se acuerde expresamente el secreto 
de la causa.

Artículo 588 bis e.  Duración.
1. Las medidas reguladas en el presente capítulo tendrán la duración que se especifique 

para cada una de ellas y no podrán exceder del tiempo imprescindible para el 
esclarecimiento de los hechos.

2. La medida podrá ser prorrogada, mediante auto motivado, por el juez competente, de 
oficio o previa petición razonada del solicitante, siempre que subsistan las causas que la 
motivaron.

3. Transcurrido el plazo por el que resultó concedida la medida, sin haberse acordado su 
prórroga, o, en su caso, finalizada ésta, cesará a todos los efectos.

Artículo 588 bis f.  Solicitud de prórroga.
1. La solicitud de prórroga se dirigirá por el Ministerio Fiscal o la Policía Judicial al juez 

competente con la antelación suficiente a la expiración del plazo concedido. Deberá incluir 
en todo caso:

a) Un informe detallado del resultado de la medida.
b) Las razones que justifiquen la continuación de la misma.
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2. En el plazo de los dos días siguientes a la presentación de la solicitud, el juez 
resolverá sobre el fin de la medida o su prórroga mediante auto motivado. Antes de dictar la 
resolución podrá solicitar aclaraciones o mayor información.

3. Concedida la prórroga, su cómputo se iniciará desde la fecha de expiración del plazo 
de la medida acordada.

Artículo 588 bis g.  Control de la medida.
La Policía Judicial informará al juez de instrucción del desarrollo y los resultados de la 

medida, en la forma y con la periodicidad que este determine y, en todo caso, cuando por 
cualquier causa se ponga fin a la misma.

Artículo 588 bis h.  Afectación de terceras personas.
Podrán acordarse las medidas de investigación reguladas en los siguientes capítulos aun 

cuando afecten a terceras personas en los casos y con las condiciones que se regulan en 
las disposiciones específicas de cada una de ellas.

Artículo 588 bis i.  Utilización de la información obtenida en un procedimiento distinto y 
descubrimientos casuales.

El uso de las informaciones obtenidas en un procedimiento distinto y los descubrimientos 
casuales se regularan con arreglo a lo dispuesto en el artículo 579 bis.

Artículo 588 bis j.  Cese de la medida.
El juez acordará el cese de la medida cuando desaparezcan las circunstancias que 

justificaron su adopción o resulte evidente que a través de la misma no se están obteniendo 
los resultados pretendidos, y, en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo para el que 
hubiera sido autorizada.

Artículo 588 bis k.  Destrucción de registros.
1. Una vez que se ponga término al procedimiento mediante resolución firme, se 

ordenará el borrado y eliminación de los registros originales que puedan constar en los 
sistemas electrónicos e informáticos utilizados en la ejecución de la medida. Se conservará 
una copia bajo custodia del secretario judicial.

2. Se acordará la destrucción de las copias conservadas cuando hayan transcurrido 
cinco años desde que la pena se haya ejecutado o cuando el delito o la pena hayan prescrito 
o se haya decretado el sobreseimiento libre o haya recaído sentencia absolutoria firme 
respecto del investigado, siempre que no fuera precisa su conservación a juicio del Tribunal.

3. Los tribunales dictarán las órdenes oportunas a la Policía Judicial para que lleve a 
efecto la destrucción contemplada en los anteriores apartados.

CAPÍTULO V
La interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 588 ter a.  Presupuestos.
La autorización para la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas 

solo podrá ser concedida cuando la investigación tenga por objeto alguno de los delitos a 
que se refiere el artículo 579.1 de esta ley o delitos cometidos a través de instrumentos 
informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la comunicación o servicio de 
comunicación.

Artículo 588 ter b.  Ámbito.
1. Los terminales o medios de comunicación objeto de intervención han de ser aquellos 

habitual u ocasionalmente utilizados por el investigado.
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2. La intervención judicialmente acordada podrá autorizar el acceso al contenido de las 
comunicaciones y a los datos electrónicos de tráfico o asociados al proceso de 
comunicación, así como a los que se produzcan con independencia del establecimiento o no 
de una concreta comunicación, en los que participe el sujeto investigado, ya sea como 
emisor o como receptor, y podrá afectar a los terminales o los medios de comunicación de 
los que el investigado sea titular o usuario.

También podrán intervenirse los terminales o medios de comunicación de la víctima 
cuando sea previsible un grave riesgo para su vida o integridad.

A los efectos previstos en este artículo, se entenderá por datos electrónicos de tráfico o 
asociados todos aquellos que se generan como consecuencia de la conducción de la 
comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas, de su puesta a 
disposición del usuario, así como de la prestación de un servicio de la sociedad de la 
información o comunicación telemática de naturaleza análoga.

Artículo 588 ter c.  Afectación a tercero.
Podrá acordarse la intervención judicial de las comunicaciones emitidas desde 

terminales o medios de comunicación telemática pertenecientes a una tercera persona 
siempre que:

1.º exista constancia de que el sujeto investigado se sirve de aquella para transmitir o 
recibir información, o

2.º el titular colabore con la persona investigada en sus fines ilícitos o se beneficie de su 
actividad.

También podrá autorizarse dicha intervención cuando el dispositivo objeto de 
investigación sea utilizado maliciosamente por terceros por vía telemática, sin conocimiento 
de su titular.

Artículo 588 ter d.  Solicitud de autorización judicial.
1. La solicitud de autorización judicial deberá contener, además de los requisitos 

mencionados en el artículo 588 bis b, los siguientes:
a) la identificación del número de abonado, del terminal o de la etiqueta técnica,
b) la identificación de la conexión objeto de la intervención o
c) los datos necesarios para identificar el medio de telecomunicación de que se trate.
2. Para determinar la extensión de la medida, la solicitud de autorización judicial podrá 

tener por objeto alguno de los siguientes extremos:
a) El registro y la grabación del contenido de la comunicación, con indicación de la forma 

o tipo de comunicaciones a las que afecta.
b) El conocimiento de su origen o destino, en el momento en el que la comunicación se 

realiza.
c) La localización geográfica del origen o destino de la comunicación.
d) El conocimiento de otros datos de tráfico asociados o no asociados pero de valor 

añadido a la comunicación. En este caso, la solicitud especificará los datos concretos que 
han de ser obtenidos.

3. En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de 
delitos relacionados con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas y existan 
razones fundadas que hagan imprescindible la medida prevista en los apartados anteriores 
de este artículo, podrá ordenarla el Ministro del Interior o, en su defecto, el Secretario de 
Estado de Seguridad. Esta medida se comunicará inmediatamente al juez competente y, en 
todo caso, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, haciendo constar las razones que 
justificaron la adopción de la medida, la actuación realizada, la forma en que se ha efectuado 
y su resultado. El juez competente, también de forma motivada, revocará o confirmará tal 
actuación en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada la medida.
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Artículo 588 ter e.  Deber de colaboración.
1. Todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones, de acceso a una red de 

telecomunicaciones o de servicios de la sociedad de la información, así como toda persona 
que de cualquier modo contribuya a facilitar las comunicaciones a través del teléfono o de 
cualquier otro medio o sistema de comunicación telemática, lógica o virtual, están obligados 
a prestar al juez, al Ministerio Fiscal y a los agentes de la Policía Judicial designados para la 
práctica de la medida la asistencia y colaboración precisas para facilitar el cumplimiento de 
los autos de intervención de las telecomunicaciones.

2. Los sujetos requeridos para prestar colaboración tendrán la obligación de guardar 
secreto acerca de las actividades requeridas por las autoridades.

3. Los sujetos obligados que incumplieren los anteriores deberes podrán incurrir en delito 
de desobediencia.

Artículo 588 ter f.  Control de la medida.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 588 bis g, la Policía Judicial pondrá a 

disposición del juez, con la periodicidad que este determine y en soportes digitales distintos, 
la transcripción de los pasajes que considere de interés y las grabaciones íntegras 
realizadas. Se indicará el origen y destino de cada una de ellas y se asegurará, mediante un 
sistema de sellado o firma electrónica avanzado o sistema de adveración suficientemente 
fiable, la autenticidad e integridad de la información volcada desde el ordenador central a los 
soportes digitales en que las comunicaciones hubieran sido grabadas.

Artículo 588 ter g.  Duración.
La duración máxima inicial de la intervención, que se computará desde la fecha de 

autorización judicial, será de tres meses, prorrogables por períodos sucesivos de igual 
duración hasta el plazo máximo de dieciocho meses.

Artículo 588 ter h.  Solicitud de prórroga.
Para la fundamentación de la solicitud de la prórroga, la Policía Judicial aportará, en su 

caso, la transcripción de aquellos pasajes de las conversaciones de las que se deduzcan 
informaciones relevantes para decidir sobre el mantenimiento de la medida.

Antes de dictar la resolución, el juez podrá solicitar aclaraciones o mayor información, 
incluido el contenido íntegro de las conversaciones intervenidas.

Artículo 588 ter i.  Acceso de las partes a las grabaciones.
1. Alzado el secreto y expirada la vigencia de la medida de intervención, se entregará a 

las partes copia de las grabaciones y de las transcripciones realizadas. Si en la grabación 
hubiera datos referidos a aspectos de la vida íntima de las personas, solo se entregará la 
grabación y transcripción de aquellas partes que no se refieran a ellos. La no inclusión de la 
totalidad de la grabación en la transcripción entregada se hará constar de modo expreso.

2. Una vez examinadas las grabaciones y en el plazo fijado por el juez, en atención al 
volumen de la información contenida en los soportes, cualquiera de las partes podrá solicitar 
la inclusión en las copias de aquellas comunicaciones que entienda relevantes y hayan sido 
excluidas. El juez de instrucción, oídas o examinadas por sí esas comunicaciones, decidirá 
sobre su exclusión o incorporación a la causa.

3. Se notificará por el juez de instrucción a las personas intervinientes en las 
comunicaciones interceptadas el hecho de la práctica de la injerencia y se les informará de 
las concretas comunicaciones en las que haya participado que resulten afectadas, salvo que 
sea imposible, exija un esfuerzo desproporcionado o puedan perjudicar futuras 
investigaciones. Si la persona notificada lo solicita se le entregará copia de la grabación o 
transcripción de tales comunicaciones, en la medida que esto no afecte al derecho a la 
intimidad de otras personas o resulte contrario a los fines del proceso en cuyo marco se 
hubiere adoptado la medida de injerencia.
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Sección 2.ª Incorporación al proceso de datos electrónicos de tráfico o 
asociados

Artículo 588 ter j.  Datos obrantes en archivos automatizados de los prestadores de 
servicios.

1. Los datos electrónicos conservados por los prestadores de servicios o personas que 
faciliten la comunicación en cumplimiento de la legislación sobre retención de datos relativos 
a las comunicaciones electrónicas o por propia iniciativa por motivos comerciales o de otra 
índole y que se encuentren vinculados a procesos de comunicación, solo podrán ser cedidos 
para su incorporación al proceso con autorización judicial.

2. Cuando el conocimiento de esos datos resulte indispensable para la investigación, se 
solicitará del juez competente autorización para recabar la información que conste en los 
archivos automatizados de los prestadores de servicios, incluida la búsqueda entrecruzada o 
inteligente de datos, siempre que se precisen la naturaleza de los datos que hayan de ser 
conocidos y las razones que justifican la cesión.

Sección 3.ª Acceso a los datos necesarios para la identificación de usuarios, 
terminales y dispositivos de conectividad

Artículo 588 ter k.  Identificación mediante número IP.
Cuando en el ejercicio de las funciones de prevención y descubrimiento de los delitos 

cometidos en internet, los agentes de la Policía Judicial tuvieran acceso a una dirección IP 
que estuviera siendo utilizada para la comisión algún delito y no constara la identificación y 
localización del equipo o del dispositivo de conectividad correspondiente ni los datos de 
identificación personal del usuario, solicitarán del juez de instrucción que requiera de los 
agentes sujetos al deber de colaboración según el artículo 588 ter e, la cesión de los datos 
que permitan la identificación y localización del terminal o del dispositivo de conectividad y la 
identificación del sospechoso.

Artículo 588 ter l.  Identificación de los terminales mediante captación de códigos de 
identificación del aparato o de sus componentes.

1. Siempre que en el marco de una investigación no hubiera sido posible obtener un 
determinado número de abonado y este resulte indispensable a los fines de la investigación, 
los agentes de Policía Judicial podrán valerse de artificios técnicos que permitan acceder al 
conocimiento de los códigos de identificación o etiquetas técnicas del aparato de 
telecomunicación o de alguno de sus componentes, tales como la numeración IMSI o IMEI y, 
en general, de cualquier medio técnico que, de acuerdo con el estado de la tecnología, sea 
apto para identificar el equipo de comunicación utilizado o la tarjeta utilizada para acceder a 
la red de telecomunicaciones.

2. Una vez obtenidos los códigos que permiten la identificación del aparato o de alguno 
de sus componentes, los agentes de la Policía Judicial podrán solicitar del juez competente 
la intervención de las comunicaciones en los términos establecidos en el artículo 588 ter d. 
La solicitud habrá de poner en conocimiento del órgano jurisdiccional la utilización de los 
artificios a que se refiere el apartado anterior.

El tribunal dictará resolución motivada concediendo o denegando la solicitud de 
intervención en el plazo establecido en el artículo 588 bis c.

Artículo 588 ter m.  Identificación de titulares o terminales o dispositivos de conectividad.
Cuando, en el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Fiscal o la Policía Judicial 

necesiten conocer la titularidad de un número de teléfono o de cualquier otro medio de 
comunicación, o, en sentido inverso, precisen el número de teléfono o los datos 
identificativos de cualquier medio de comunicación, podrán dirigirse directamente a los 
prestadores de servicios de telecomunicaciones, de acceso a una red de telecomunicaciones 
o de servicios de la sociedad de la información, quienes estarán obligados a cumplir el 
requerimiento, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia.
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CAPÍTULO VI
Captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de 

dispositivos electrónicos

Artículo 588 quater a.  Grabación de las comunicaciones orales directas.
1. Podrá autorizarse la colocación y utilización de dispositivos electrónicos que permitan 

la captación y grabación de las comunicaciones orales directas que se mantengan por el 
investigado, en la vía pública o en otro espacio abierto, en su domicilio o en cualesquiera 
otros lugares cerrados.

Los dispositivos de escucha y grabación podrán ser colocados tanto en el exterior como 
en el interior del domicilio o lugar cerrado.

2. En el supuesto en que fuera necesaria la entrada en el domicilio o en alguno de los 
espacios destinados al ejercicio de la privacidad, la resolución habilitante habrá de extender 
su motivación a la procedencia del acceso a dichos lugares.

3. La escucha y grabación de las conversaciones privadas se podrá complementar con la 
obtención de imágenes cuando expresamente lo autorice la resolución judicial que la 
acuerde.

Artículo 588 quater b.  Presupuestos.
1. La utilización de los dispositivos a que se refiere el artículo anterior ha de estar 

vinculada a comunicaciones que puedan tener lugar en uno o varios encuentros concretos 
del investigado con otras personas y sobre cuya previsibilidad haya indicios puestos de 
manifiesto por la investigación.

2. Solo podrá autorizarse cuando concurran los requisitos siguientes:
a) Que los hechos que estén siendo investigados sean constitutivos de alguno de los 

siguientes delitos:
1.º Delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de, al menos, tres años de 

prisión.
2.º Delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal.
3.º Delitos de terrorismo.
b) Que pueda racionalmente preverse que la utilización de los dispositivos aportará datos 

esenciales y de relevancia probatoria para el esclarecimiento de los hechos y la 
identificación de su autor.

Artículo 588 quater c.  Contenido de la resolución judicial.
La resolución judicial que autorice la medida, deberá contener, además de las exigencias 

reguladas en el artículo 588 bis c, una mención concreta al lugar o dependencias, así como 
a los encuentros del investigado que van a ser sometidos a vigilancia.

Artículo 588 quater d.  Control de la medida.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 588 bis g, la Policía Judicial pondrá a 

disposición de la autoridad judicial el soporte original o copia electrónica auténtica de las 
grabaciones e imágenes, que deberá ir acompañado de una transcripción de las 
conversaciones que considere de interés.

El informe identificará a todos los agentes que hayan participado en la ejecución y 
seguimiento de la medida.

Artículo 588 quater e.  Cese.
Cesada la medida por alguna de las causas previstas en el artículo 588 bis j, la 

grabación de conversaciones que puedan tener lugar en otros encuentros o la captación de 
imágenes de tales momentos exigirán una nueva autorización judicial.
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CAPÍTULO VII
Utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento 

y de localización

Artículo 588 quinquies a.  Captación de imágenes en lugares o espacios públicos.
1. La Policía Judicial podrá obtener y grabar por cualquier medio técnico imágenes de la 

persona investigada cuando se encuentre en un lugar o espacio público, si ello fuera 
necesario para facilitar su identificación, para localizar los instrumentos o efectos del delito u 
obtener datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos.

2. La medida podrá ser llevada a cabo aun cuando afecte a personas diferentes del 
investigado, siempre que de otro modo se reduzca de forma relevante la utilidad de la 
vigilancia o existan indicios fundados de la relación de dichas personas con el investigado y 
los hechos objeto de la investigación.

Artículo 588 quinquies b.  Utilización de dispositivos o medios técnicos de seguimiento y 
localización.

1. Cuando concurran acreditadas razones de necesidad y la medida resulte 
proporcionada, el juez competente podrá autorizar la utilización de dispositivos o medios 
técnicos de seguimiento y localización.

2. La autorización deberá especificar el medio técnico que va a ser utilizado.
3. Los prestadores, agentes y personas a que se refiere el artículo 588 ter e están 

obligados a prestar al juez, al Ministerio Fiscal y a los agentes de la Policía Judicial 
designados para la práctica de la medida la asistencia y colaboración precisas para facilitar 
el cumplimiento de los autos por los que se ordene el seguimiento, bajo apercibimiento de 
incurrir en delito de desobediencia.

4. Cuando concurran razones de urgencia que hagan razonablemente temer que de no 
colocarse inmediatamente el dispositivo o medio técnico de seguimiento y localización se 
frustrará la investigación, la Policía Judicial podrá proceder a su colocación, dando cuenta a 
la mayor brevedad posible, y en todo caso en el plazo máximo de veinticuatro horas, a la 
autoridad judicial, quien podrá ratificar la medida adoptada o acordar su inmediato cese en el 
mismo plazo. En este último supuesto, la información obtenida a partir del dispositivo 
colocado carecerá de efectos en el proceso.

Artículo 588 quinquies c.  Duración de la medida.
1. La medida de utilización de dispositivos técnicos de seguimiento y localización 

prevista en el artículo anterior tendrá una duración máxima de tres meses a partir de la fecha 
de su autorización. Excepcionalmente, el juez podrá acordar prórrogas sucesivas por el 
mismo o inferior plazo hasta un máximo de dieciocho meses, si así estuviera justificado a la 
vista de los resultados obtenidos con la medida.

2. La Policía Judicial entregará al juez los soportes originales o copias electrónicas 
auténticas que contengan la información recogida cuando éste se lo solicite y, en todo caso, 
cuando terminen las investigaciones.

3. La información obtenida a través de los dispositivos técnicos de seguimiento y 
localización a los que se refieren los artículos anteriores deberá ser debidamente custodiada 
para evitar su utilización indebida.

CAPÍTULO VIII
Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información

Artículo 588 sexies a.  Necesidad de motivación individualizada.
1. Cuando con ocasión de la práctica de un registro domiciliario sea previsible la 

aprehensión de ordenadores, instrumentos de comunicación telefónica o telemática o 
dispositivos de almacenamiento masivo de información digital o el acceso a repositorios 
telemáticos de datos, la resolución del juez de instrucción habrá de extender su 
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razonamiento a la justificación, en su caso, de las razones que legitiman el acceso de los 
agentes facultados a la información contenida en tales dispositivos.

2. La simple incautación de cualquiera de los dispositivos a los que se refiere el apartado 
anterior, practicada durante el transcurso de la diligencia de registro domiciliario, no legitima 
el acceso a su contenido, sin perjuicio de que dicho acceso pueda ser autorizado 
ulteriormente por el juez competente.

Artículo 588 sexies b.  Acceso a la información de dispositivos electrónicos incautados 
fuera del domicilio del investigado.

La exigencia prevista en el apartado 1 del artículo anterior será también aplicable a 
aquellos casos en los que los ordenadores, instrumentos de comunicación o dispositivos de 
almacenamiento masivo de datos, o el acceso a repositorios telemáticos de datos, sean 
aprehendidos con independencia de un registro domiciliario. En tales casos, los agentes 
pondrán en conocimiento del juez la incautación de tales efectos. Si éste considera 
indispensable el acceso a la información albergada en su contenido, otorgará la 
correspondiente autorización.

Artículo 588 sexies c.  Autorización judicial.
1. La resolución del juez de instrucción mediante la que se autorice el acceso a la 

información contenida en los dispositivos a que se refiere la presente sección, fijará los 
términos y el alcance del registro y podrá autorizar la realización de copias de los datos 
informáticos. Fijará también las condiciones necesarias para asegurar la integridad de los 
datos y las garantías de su preservación para hacer posible, en su caso, la práctica de un 
dictamen pericial.

2. Salvo que constituyan el objeto o instrumento del delito o existan otras razones que lo 
justifiquen, se evitará la incautación de los soportes físicos que contengan los datos o 
archivos informáticos, cuando ello pueda causar un grave perjuicio a su titular o propietario y 
sea posible la obtención de una copia de ellos en condiciones que garanticen la autenticidad 
e integridad de los datos.

3. Cuando quienes lleven a cabo el registro o tengan acceso al sistema de información o 
a una parte del mismo conforme a lo dispuesto en este capítulo, tengan razones fundadas 
para considerar que los datos buscados están almacenados en otro sistema informático o en 
una parte de él, podrán ampliar el registro, siempre que los datos sean lícitamente 
accesibles por medio del sistema inicial o estén disponibles para este. Esta ampliación del 
registro deberá ser autorizada por el juez, salvo que ya lo hubiera sido en la autorización 
inicial. En caso de urgencia, la Policía Judicial o el fiscal podrán llevarlo a cabo, informando 
al juez inmediatamente, y en todo caso dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, de la 
actuación realizada, la forma en que se ha efectuado y su resultado. El juez competente, 
también de forma motivada, revocará o confirmará tal actuación en un plazo máximo de 
setenta y dos horas desde que fue ordenada la interceptación.

4. En los casos de urgencia en que se aprecie un interés constitucional legítimo que 
haga imprescindible la medida prevista en los apartados anteriores de este artículo, la 
Policía Judicial podrá llevar a cabo el examen directo de los datos contenidos en el 
dispositivo incautado, comunicándolo inmediatamente, y en todo caso dentro del plazo 
máximo de veinticuatro horas, por escrito motivado al juez competente, haciendo constar las 
razones que justificaron la adopción de la medida, la actuación realizada, la forma en que se 
ha efectuado y su resultado. El juez competente, también de forma motivada, revocará o 
confirmará tal actuación en un plazo máximo de 72 horas desde que fue ordenada la 
medida.

5. Las autoridades y agentes encargados de la investigación podrán ordenar a cualquier 
persona que conozca el funcionamiento del sistema informático o las medidas aplicadas 
para proteger los datos informáticos contenidos en el mismo que facilite la información que 
resulte necesaria, siempre que de ello no derive una carga desproporcionada para el 
afectado, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia.

Esta disposición no será aplicable al investigado o encausado, a las personas que están 
dispensadas de la obligación de declarar por razón de parentesco y a aquellas que, de 
conformidad con el artículo 416.2, no pueden declarar en virtud del secreto profesional.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 29  Ley de Enjuiciamiento Criminal

– 1137 –



CAPÍTULO IX
Registros remotos sobre equipos informáticos

Artículo 588 septies a.  Presupuestos.
1. El juez competente podrá autorizar la utilización de datos de identificación y códigos, 

así como la instalación de un software, que permitan, de forma remota y telemática, el 
examen a distancia y sin conocimiento de su titular o usuario del contenido de un ordenador, 
dispositivo electrónico, sistema informático, instrumento de almacenamiento masivo de datos 
informáticos o base de datos, siempre que persiga la investigación de alguno de los 
siguientes delitos:

a) Delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales.
b) Delitos de terrorismo.
c) Delitos cometidos contra menores o personas con capacidad modificada 

judicialmente.
d) Delitos contra la Constitución, de traición y relativos a la defensa nacional.
e) Delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología 

de la información o la telecomunicación o servicio de comunicación.
2. La resolución judicial que autorice el registro deberá especificar:
a) Los ordenadores, dispositivos electrónicos, sistemas informáticos o parte de los 

mismos, medios informáticos de almacenamiento de datos o bases de datos, datos u otros 
contenidos digitales objeto de la medida.

b) El alcance de la misma, la forma en la que se procederá al acceso y aprehensión de 
los datos o archivos informáticos relevantes para la causa y el software mediante el que se 
ejecutará el control de la información.

c) Los agentes autorizados para la ejecución de la medida.
d) La autorización, en su caso, para la realización y conservación de copias de los datos 

informáticos.
e) Las medidas precisas para la preservación de la integridad de los datos almacenados, 

así como para la inaccesibilidad o supresión de dichos datos del sistema informático al que 
se ha tenido acceso.

3. Cuando los agentes que lleven a cabo el registro remoto tengan razones para creer 
que los datos buscados están almacenados en otro sistema informático o en una parte del 
mismo, pondrán este hecho en conocimiento del juez, quien podrá autorizar una ampliación 
de los términos del registro.

Artículo 588 septies b.  Deber de colaboración.
1. Los prestadores de servicios y personas señaladas en el artículo 588 ter e y los 

titulares o responsables del sistema informático o base de datos objeto del registro están 
obligados a facilitar a los agentes investigadores la colaboración precisa para la práctica de 
la medida y el acceso al sistema. Asimismo, están obligados a facilitar la asistencia 
necesaria para que los datos e información recogidos puedan ser objeto de examen y 
visualización.

2. Las autoridades y los agentes encargados de la investigación podrán ordenar a 
cualquier persona que conozca el funcionamiento del sistema informático o las medidas 
aplicadas para proteger los datos informáticos contenidos en el mismo que facilite la 
información que resulte necesaria para el buen fin de la diligencia.

Esta disposición no será aplicable al investigado o encausado, a las personas que están 
dispensadas de la obligación de declarar por razón de parentesco, y a aquellas que, de 
conformidad con el artículo 416.2, no pueden declarar en virtud del secreto profesional.

3. Los sujetos requeridos para prestar colaboración tendrán la obligación de guardar 
secreto acerca de las actividades requeridas por las autoridades.

4. Los sujetos mencionados en los apartados 1 y 2 de este artículo quedarán sujetos a la 
responsabilidad regulada en el apartado 3 del artículo 588 ter e.
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Artículo 588 septies c.  Duración.
La medida tendrá una duración máxima de un mes, prorrogable por iguales períodos 

hasta un máximo de tres meses.

CAPÍTULO X
Medidas de aseguramiento

Artículo 588 octies.  Orden de conservación de datos.
El Ministerio Fiscal o la Policía Judicial podrán requerir a cualquier persona física o 

jurídica la conservación y protección de datos o informaciones concretas incluidas en un 
sistema informático de almacenamiento que se encuentren a su disposición hasta que se 
obtenga la autorización judicial correspondiente para su cesión con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos precedentes.

Los datos se conservarán durante un periodo máximo de noventa días, prorrogable una 
sola vez hasta que se autorice la cesión o se cumplan ciento ochenta días.

El requerido vendrá obligado a prestar su colaboración y a guardar secreto del desarrollo 
de esta diligencia, quedando sujeto a la responsabilidad descrita en el apartado·3 del 
artículo 588 ter e.

TÍTULO IX
De las fianzas y embargos

Artículo 589.  
Cuando del sumario resulten indicios de criminalidad contra una persona, se mandará 

por el Juez que preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que 
en definitiva puedan declararse procedentes, decretándose en el mismo auto el embargo de 
bienes suficientes para cubrir dichas responsabilidades si no prestare la fianza.

La cantidad de ésta se fijará en el mismo auto y no podrá bajar de la tercera parte más 
de todo el importe probable de las responsabilidades pecuniarias.

Artículo 590.  
Todas las diligencias sobre fianzas y embargos se instruirán en pieza separada.

Artículo 591.  
La fianza podrá ser personal, pignoraticia o hipotecaria, o mediante caución que podrá 

constituirse en dinero efectivo, mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a 
primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o por 
cualquier medio que, a juicio del Juez o Tribunal, garantice la inmediata disponibilidad, en su 
caso, de la cantidad de que se trate.

Artículo 592.  
Podrá ser fiador personal todo español de buena conducta y avecindado dentro del 

territorio del Tribunal que esté en el pleno goce de los derechos civiles y políticos y venga 
pagando con tres años de anticipación una contribución que, a juicio del instructor, 
corresponda a la propiedad de bienes o al ejercicio de industria, suficientes para acreditar su 
arraigo y su solvencia para el pago de las responsabilidades que eventualmente puedan 
exigirse.

No se admitirá como fiador al que lo sea o hubiese sido de otro hasta que esté 
cancelada la primera fianza, a no ser que tenga, a juicio del Juez o Tribunal, responsabilidad 
notoria para ambas.

Cuando se declare bastante la fianza personal, se fijará también la cantidad de que el 
fiador ha de responder.
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Artículo 593.  
La fianza hipotecaria podrá sustituirse por otra en metálico, efectos públicos, o valores y 

demás muebles de los enumerados en el artículo 591, en la siguiente proporción: El valor de 
los bienes de la hipoteca será doble que el del metálico señalado para la fianza, y una cuarta 
parte más que éste el de los efectos o valores al precio de cotización. Si la sustitución se 
hiciere por cualesquiera otros muebles dados en prenda, deberá ser el valor de éstos doble 
que el de la fianza constituida en metálico.

Artículo 594.  
Los bienes de las fianzas hipotecaria y pignoraticia serán tasados por dos peritos 

nombrados por el Juez instructor o Tribunal que conozca de la causa, y los títulos de 
propiedad relativos a las fincas ofrecidas en hipoteca se examinarán por el Ministerio Fiscal; 
debiendo declararse suficientes por el mismo Juez o Tribunal cuando así proceda.

Artículo 595.  
La fianza hipotecaria podrá otorgarse por escritura pública o «apud acta», librándose en 

este último caso el correspondiente mandamiento para su inscripción en el Registro de la 
Propiedad.

Devuelto el mandamiento por el Registrador, se unirá a la causa.
También se unirá a ella el resguardo que acredite el depósito del metálico, así como el 

de los efectos públicos y demás valores en los casos en que se constituya de esta manera la 
fianza.

Artículo 596.  
Contra los autos que el Juez dicte calificando la suficiencia de las fianzas procederá el 

recurso de apelación.

Artículo 597.  
Si en el día siguiente al de la notificación del auto dictado con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 589 no se prestase la fianza, se procederá al embargo de bienes del procesado, 
requiriéndole para que señale los suficientes a cubrir la cantidad que se hubiese fijado para 
las responsabilidades pecuniarias.

Artículo 598.  
Cuando el procesado no fuere habido, se hará el requerimiento a su mujer, hijos, 

apoderado, criados o personas que se encuentren en su domicilio.
Si no se encontrare ninguna, o si las que se encontraren, o el procesado o apoderado en 

su caso no quisieren señalar bienes, se procederá a embargar los que se reputen de la 
pertenencia del procesado, guardándose el orden establecido en el artículo 592 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, bajo la prohibición contenida en los artículos 605 y 606 de la misma, y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 584 de la citada Ley.

Artículo 599.  
Cuando señalaren bienes y el alguacil encargado de hacer el embargo creyese que los 

señalados no son suficientes, embargará además los que considere necesarios, sujetándose 
a lo prescrito en el artículo anterior.

Artículo 600.  
Las demás actuaciones que se practiquen en ejecución del auto a que se refiere el 

artículo 589 se regirán por los artículos 738.2 y 738.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con 
la especialidad establecida en el artículo 597 de la presente Ley respecto al requerimiento al 
procesado para que señale bienes.
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Artículos 601 a 610.  
(Sin contenido)

Artículo 611.  
Si durante el curso del juicio sobrevinieren motivos bastantes para creer que las 

responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan exigirse excederán de la cantidad 
prefijada para asegurarlas, se mandará por auto ampliar la fianza o embargo.

Artículo 612.  
También se dictará auto mandando reducir la fianza y el embargo a menor cantidad que 

la prefijada si resultasen motivos bastantes para creer que la cantidad mandada afianzar es 
superior a las responsabilidades pecuniarias que en definitiva pudieran imponerse al 
procesado.

Artículo 613.  
Cuando llegue el caso de tener que hacer efectivas las responsabilidades pecuniarias a 

que se refiere este título, se procederá de la manera prescrita en el artículo 536.

Artículo 614.  
En todo lo que no esté previsto en este título, los Jueces y Tribunales aplicarán lo 

dispuesto en la legislación civil sobre fianzas y embargos.

Artículo 614 bis.  
Una vez iniciado el proceso penal por delito contra la Hacienda Pública, el juez de lo 

penal decidirá acerca de las pretensiones referidas a las medidas cautelares adoptadas al 
amparo del artículo 81 de la Ley General Tributaria.

TÍTULO X
De la responsabilidad civil de terceras personas

Artículo 615.  
Cuando en la instrucción del sumario aparezca indicada la existencia de la 

responsabilidad civil de un tercero con arreglo a los artículos respectivos del Código Penal, o 
por haber participado alguno por título lucrativo de los efectos del delito, el Juez, a instancia 
del actor civil, exigirá fianza a la persona contra quien resulte la responsabilidad. Si no se 
prestase, el Secretario judicial embargará con arreglo a lo dispuesto en el Título IX de este 
libro los bienes que sean necesarios.

Artículo 616.  
La persona a quien se exigiere la fianza o cuyos bienes fueren embargados podrá, 

durante el sumario, manifestar por escrito las razones que tenga para que no se la considere 
civilmente responsable y las pruebas que pueda ofrecer para el mismo objeto.

Artículo 617.  
El Secretario judicial dará vista del escrito a la parte a quien interese, y ésta lo evacuará 

en el término de tres días, proponiendo también las pruebas que deban practicarse en apoyo 
de su pretensión.

Artículo 618.  
Seguidamente, el Juez decretará la práctica de las pruebas propuestas, y resolverá 

sobre las pretensiones formuladas siempre que pudiere hacerlo sin retraso ni perjuicio del 
objeto principal de la instrucción.
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Artículo 619.  
Para todo lo relativo a la responsabilidad civil de un tercero y a los incidentes a que diere 

lugar la ocupación y en su día la restitución de cosas que se hallaren en su poder se formará 
pieza separada, pero sin que por ningún motivo se entorpezca ni suspenda el curso de la 
instrucción.

Artículo 620.  
Lo dispuesto en los artículos anteriores se observará también respecto a cualquier 

pretensión que tuviere por objeto la restitución a su dueño de alguno de los efectos e 
instrumentos del delito que se hallaren en poder de un tercero.

La restitución a su dueño de los instrumentos y objetos del delito no podrá verificarse en 
ningún caso hasta después que se haya celebrado el juicio oral, excepto en el previsto en el 
artículo 844 de esta Ley.

Artículo 621.  
Los autos dictados en estos incidentes se llevarán a efecto, sin perjuicio de que las 

partes a quienes perjudiquen puedan reproducir sus pretensiones en el juicio oral, o de la 
acción civil correspondiente, que podrán entablar en otro caso.

TÍTULO X BIS
De las especialidades en los delitos contra la Hacienda Pública

Artículo 621 bis.  
1. En los delitos contra la Hacienda Pública, cuando la Administración Tributaria hubiera 

dictado un acto de liquidación, la existencia del procedimiento penal no paralizará la 
actuación administrativa y podrán iniciarse las actuaciones dirigidas al cobro salvo que el 
Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de 
ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 305.5 del Código Penal.

2. Solicitada la suspensión de la ejecución del acto de liquidación, el Juez o Tribunal, 
previa audiencia por el plazo de diez días al Ministerio Fiscal y a la Administración 
perjudicada, resolverá mediante auto, en el plazo de diez días, si accede a la suspensión 
solicitada, en cuyo caso habrá de fijar el alcance de la garantía que haya de prestarse y el 
plazo para hacerlo, que en ningún caso excederá de dos meses, salvo que concurran las 
circunstancias señaladas en el apartado 6.

3. La garantía así prestada deberá cubrir suficientemente el importe resultante de la 
liquidación administrativa practicada, los intereses de demora que genere la suspensión y los 
recargos que procederían en caso de ejecución de la misma.

4. El auto de concesión de la suspensión quedará sin efecto de forma automática y sin 
necesidad de pronunciamiento judicial ulterior, si transcurrido el plazo señalado en el 
apartado 2 para la formalización de la garantía, ésta no hubiese tenido lugar.

5. La suspensión sólo afectará al procedimiento seguido frente al encausado respecto 
del que se haya acordado y las actuaciones de cobro dirigidas frente al resto de encausados 
no se paralizarán hasta que la deuda resulte pagada o garantizada en su totalidad por el 
obligado tributario.

6. Si no se pudiese prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el Juez podrá 
acordar la suspensión con dispensa total o parcial de garantías si apreciare que la ejecución 
pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación.

7. Contra los autos que resuelvan la solicitud de suspensión del acto de liquidación cabrá 
recurso de apelación, en un solo efecto.

Artículo 621 ter.  
1. La suspensión producirá efectos desde que, dictado el auto a que se refiere el artículo 

anterior, resulte constituida debidamente la garantía correspondiente conforme a lo dispuesto 
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en el artículo anterior, en cuyo caso se entenderán retrotraídos sus efectos al momento de 
su solicitud, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes de éste artículo.

2. Si, como consecuencia de las actuaciones desarrolladas por la Administración, 
hubiesen resultado embargados, bienes o derechos del encausado con anterioridad a la 
fecha del auto por el que se acuerde la suspensión, dichos embargos mantendrán su 
eficacia durante el plazo concedido a dicho encausado para formalizar la garantía que cubra 
las cantidades a que se refiere el apartado 3 del artículo anterior o, en su caso, las que le 
resulten exigibles al mismo.

En todo caso el Ministerio Fiscal o la Administración perjudicada podrán solicitar al 
Tribunal que se constituyan como garantía a efectos de la suspensión, los embargos ya 
realizados o derechos reales que puedan constituirse sobre los bienes afectados por los 
mismos, de considerarse que dichos bienes garantizan de forma más adecuada el cobro que 
las garantías ofrecidas por el encausado. Particularmente, podrá hacerse tal solicitud cuando 
la suspensión se hubiese solicitado con dispensa total o parcial de garantías.

En el supuesto en que se hubiese acordado la suspensión con dispensa total o parcial 
de garantías, mantendrán su eficacia los ingresos realizados que hubiesen minorado las 
cuantías adeudadas, sin que los mismos resulten afectados por la retroacción a que se 
refiere el apartado 1 del presente artículo.

3. La Administración no podrá proceder a la enajenación de los bienes y derechos 
embargados en el curso del procedimiento de apremio hasta que la sentencia condenatoria 
que confirme total o parcialmente la liquidación, sea firme, salvo en los supuestos que a 
continuación se indican, en los que la enajenación deberá autorizarse por el Tribunal.

a) Cuando sean perecederos.
b) Si su propietario hiciera abandono de ellos o, debidamente requerido sobre el destino 

del efecto judicial, no haga manifestación alguna.
c) De ser los gastos de conservación y depósito superiores al valor del objeto en sí.
d) Cuando su conservación pueda resultar peligrosa para la salud o seguridad pública.
e) Si se depreciaren por el transcurso del tiempo, aun cuando no sufran deterioro.
No serán susceptibles de enajenación los efectos que tengan el carácter de piezas de 

convicción y los que deban quedar a expensas del procedimiento, salvo que encuentren 
comprendidos en los supuestos a) y c) anteriores.

4. Una vez acordada la suspensión, con o sin garantía, podrá ser modificada o revocada 
durante el curso del proceso si cambiaran las circunstancias en virtud de las cuales se 
hubiera adoptado.

TÍTULO XI
De la conclusión del sumario y del sobreseimiento

CAPÍTULO I
De la conclusión del sumario

Artículo 622.  
Practicadas las diligencias decretadas de oficio o a instancia de parte por el Juez 

instructor, si éste considerase terminado el sumario, lo declarará así, mandando remitir los 
autos y las piezas de convicción al Tribunal competente para conocer del delito.

Cuando no haya acusador privado y el Ministerio fiscal considere que en el sumario se 
han reunido los suficientes elementos para hacer la calificación de los hechos y poder entrar 
en los trámites del juicio oral, lo hará presente al Juez de instrucción para que, sin más 
dilaciones, se remita lo actuado al Tribunal competente.

La sustanciación de los recursos de apelación admitidos sólo en un efecto no impedirá 
nunca la terminación del sumario, después de haber el Juez instructor cumplido lo que 
preceptúa el artículo 227 de esta Ley, y habérsele participado por el Tribunal superior el 
recibo del testimonio correspondiente.
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En tales casos, al hacer el Secretario judicial la remisión del sumario a la Audiencia, 
cuidará de expresar los recursos de apelación en un efecto que haya pendientes. En la 
Audiencia quedará en suspenso la aplicación de los artículos 627 y siguientes hasta que 
sean resueltas las apelaciones pendientes. Si éstas fueran desestimadas, en cuanto la 
resolución en que así se acuerde sea firme, continuará la sustanciación de la causa 
conforme a los artículos citados; y si se diera lugar a alguna apelación, se revocará sin más 
trámite el auto del Juez declarando concluso el sumario y el Secretario judicial le devolverá 
éste con testimonio del auto resolutorio de la apelación, para la práctica de las diligencias 
que sean consecuencia de tal resolución.

Artículo 623.  
Tanto en uno como en otro caso se notificará el auto de conclusión del sumario al 

querellante particular, si lo hubiere, aun cuando sólo tenga el carácter de actor civil, al 
procesado y a las demás personas contra quienes resulte responsabilidad civil, 
emplazándoles para que comparezcan ante la respectiva Audiencia en el término de diez 
días, o en el de quince si el emplazamiento fuese ante el Supremo. A la vez se pondrá en 
conocimiento del Ministerio fiscal cuando la causa verse sobre delito en que tenga 
intervención por razón de su cargo.

Artículo 624.  
Si el Juez instructor reputare falta el hecho que hubiese dado lugar al sumario, mandará 

remitir el proceso al Juez municipal, consultando el auto en que así lo acuerde con el 
Tribunal superior competente.

Artículo 625.  
Así que sea firme el auto por haberlo aprobado dicho superior Tribunal, o por haberse 

desestimado el recurso de casación que, en su caso, haya podido interponerse, se 
emplazará a las partes para que en el término de cinco días comparezcan ante el Juez 
municipal a quien corresponda su conocimiento.

Recibidos los autos por el Juez municipal, se sustanciará el juicio con arreglo a lo 
dispuesto en el libro VI de esta Ley.

Artículo 626.  
Recibidos en el Tribunal los autos y piezas de convicción, el Secretario judicial designará 

al Magistrado ponente que por turno corresponda.
Fuera de los casos previstos en los dos artículos anteriores, y durante el tiempo que falte 

para cumplir el término del emplazamiento, el Magistrado ponente abrirá los pliegos y demás 
objetos cerrados y sellados que hubiere remitido el Juez de instrucción.

De la apertura se extenderá acta por el Secretario judicial, en la cual se hará constar el 
estado en que se hallaren.

Artículo 627.  
Transcurrido dicho término, el Secretario judicial pasará los autos para instrucción por 

otro, que no bajará de tres días ni excederá de diez, según el volumen del proceso, al 
Ministerio Fiscal, si la causa versa sobre delito en que deba tener intervención, después al 
Procurador del querellante, si se hubiere personado, y por último a la defensa del procesado 
o procesados.

Si la causa excediere de mil folios, el Secretario judicial podrá prorrogar el término, sin 
que en ningún caso pueda exceder la prórroga de otro tanto más.

Al ser devuelta, se acompañará escrito conformándose con el auto del inferior que haya 
declarado terminado el sumario, o pidiendo la práctica de nuevas diligencias.

En el mismo escrito, si la opinión fuera de conformidad con el auto de terminación del 
sumario, se solicitará por el Ministerio Fiscal, cuando intervenga, por el Procurador del 
querellante, si lo hubiere, y por la defensa del procesado o procesados, lo que estimen 
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conveniente a su derecho, respecto a la apertura del juicio oral o sobreseimiento de 
cualquier clase.

Artículo 628.  
Devuelta la causa o recogida de poder del último que la hubiere recibido, el Secretario 

judicial la pasará inmediatamente al ponente, con los escritos presentados, por término de 
tres días.

Artículo 629.  
El Secretario judicial, al entregar la causa, dispondrá lo que considere conveniente para 

que el Fiscal, el querellante y el procesado o procesados en su caso puedan examinar la 
correspondencia, libros, papeles y demás piezas de convicción sin peligro de alteración en 
su estado.

Artículo 630.  
Transcurrido el plazo del artículo 628, el Tribunal dictará auto, confirmando o revocando 

el del Juez de instrucción.

Artículo 631.  
Si se revocare dicho auto, se mandará devolver el proceso al Juez que lo hubiere 

remitido, expresando las diligencias que hayan de practicarse.
Se devolverán también las piezas de convicción que el Tribunal considere necesarias 

para la práctica de las nuevas diligencias.

Artículo 632.  
Si fuere confirmado el auto declarando terminado el sumario, el Tribunal resolverá, 

dentro del tercer día, respecto a la solicitud del juicio oral o de sobreseimiento.

Artículo 633.  
En el auto en que el Tribunal acuerde la apertura del juicio oral se dispondrá el traslado 

al que se refiere el artículo 649, sin perjuicio de lo determinado en el capítulo II de este título.

CAPÍTULO II
Del sobreseimiento

Artículo 634.  
El sobreseimiento puede ser libre o provisional, total o parcial.
Si fuere el sobreseimiento parcial, se mandará abrir el juicio oral respecto de los 

procesados a quienes no favorezca.
Si fuere total, se mandará que se archiven la causa y piezas de convicción que no 

tengan dueño conocido, después de haberse practicado las diligencias necesarias para la 
ejecución de lo mandado.

Artículo 635.  
Las piezas de convicción cuyo dueño fuere conocido continuarán retenidas si un tercero 

lo solicitare, hasta que se resuelva la acción civil que se propusiere entablar.
En este caso, si el Tribunal accediere a la retención, fijará el plazo dentro del cual habrá 

de acreditarse que la acción se ha entablado.
Transcurrido el plazo que se fije según lo dispuesto en el párrafo anterior sin haberse 

acreditado el ejercicio de la acción civil, o si nadie hubiere reclamado que continúe la 
retención de las piezas de convicción, serán devueltas éstas a sus dueños.

Se reputará dueño el que estuviere poseyendo la cosa al tiempo de incautarse de ella el 
Juez de instrucción.
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No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando las piezas de convicción 
entrañen, por su naturaleza, algún peligro grave para los intereses sociales o individuales, 
así respecto de las personas como de sus bienes, los Tribunales en prevención de aquél, 
acordarán darles el destino que dispongan los Reglamentos o, en su caso, las inutilizarán 
previa la correspondiente indemnización, si procediera.

Artículo 636.  
Contra los autos de sobreseimiento sólo procederá, en su caso, el recurso de casación.
El auto de sobreseimiento se comunicará a las víctimas del delito, en la dirección de 

correo electrónico y, en su defecto, por correo ordinario a la dirección postal o domicilio que 
hubieran designado en la solicitud prevista en el artículo 5.1.m) de la Ley del Estatuto de la 
Víctima del delito.

En los casos de muerte o desaparición ocasionada por un delito, el auto de 
sobreseimiento será comunicado de igual forma a las personas a las que se refiere el párrafo 
segundo del apartado 1 del artículo 109 bis, de cuya identidad y dirección de correo 
electrónico o postal se tuviera conocimiento. En estos supuestos el Juez o Tribunal, podrá 
acordar, motivadamente, prescindir de la comunicación a todos los familiares cuando ya se 
haya dirigido con éxito a varios de ellos o cuando hayan resultado infructuosas cuantas 
gestiones se hubieren practicado para su localización.

Excepcionalmente, en el caso de ciudadanos residentes fuera de la Unión Europea, si no 
se dispusiera de una dirección de correo electrónico o postal en la que realizar la 
comunicación, se remitirá a la oficina diplomática o consular española en el país de 
residencia para que la publique.

Transcurridos cinco días desde la comunicación, se entenderá que ha sido efectuada 
válidamente y desplegará todos sus efectos, iniciándose el cómputo del plazo de 
interposición del recurso. Se exceptuarán de este régimen aquellos supuestos en los que la 
víctima acredite justa causa de la imposibilidad de acceso al contenido de la comunicación.

Las víctimas podrán recurrir el auto de sobreseimiento dentro del plazo de veinte días 
aunque no se hubieran mostrado como parte en la causa.

Artículo 637.  
Procederá el sobreseimiento libre:
1.º Cuando no existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere 

dado motivo a la formación de la causa.
2.º Cuando el hecho no sea constitutivo de delito.
3.º Cuando aparezcan exentos de responsabilidad criminal los procesados como 

autores, cómplices o encubridores.

Artículo 638.  
En los casos 1.º y 2.º del artículo anterior podrá declararse, al decretar el 

sobreseimiento, que la formación de la causa no perjudica a la reputación de los procesados.
Podrá también, a instancia del procesado, reservarse a éste su derecho de perseguir al 

querellante como calumniador.
El Tribunal podrá igualmente mandar proceder de oficio contra el querellante, con arreglo 

a lo dispuesto en el Código Penal.

Artículo 639.  
En el caso 2.º del artículo 637, si resultare que el hecho constituye una falta, se mandará 

remitir la causa al Juez municipal competente para la celebración del juicio que corresponda.

Artículo 640.  
En el caso 3.º del artículo 637, se limitará el sobreseimiento a los autores, cómplices o 

encubridores que aparezcan indudablemente exentos de responsabilidad criminal, 
continuándose la causa respecto a los demás que no se hallen en igual caso. Es aplicable a 
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los procesados a quienes se declare exentos de responsabilidad lo dispuesto en el artículo 
638.

Artículo 641.  
Procederá el sobreseimiento provisional:
1.º Cuando no resulte debidamente justificada la perpetración del delito que haya dado 

motivo a la formación de la causa.
2.º Cuando resulte del sumario haberse cometido un delito y no haya motivos suficientes 

para acusar a determinada o determinadas personas como autores, cómplices o 
encubridores.

Artículo 642.  
Cuando el Ministerio fiscal pida el sobreseimiento de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 637 y 641, y no se hubiere presentado en la causa querellante particular dispuesto 
a sostener la acusación, podrá el Tribunal acordar que se haga saber la pretensión del 
Ministerio fiscal a los interesados en el ejercicio de la acción penal, para que dentro del 
término prudencial que se les señale comparezcan a defender su acción si lo consideran 
oportuno.

Si no comparecieren en el término fijado, el Tribunal acordará el sobreseimiento 
solicitado por el Ministerio fiscal.

Artículo 643.  
Cuando en el caso a que se refiere el artículo anterior fuere desconocido el paradero de 

los interesados en el ejercicio de la acción penal, se les llamará por edictos que se 
publicarán en el Tablón Edictal Judicial Único.

Transcurrido el término de emplazamiento sin comparecer los interesados, se procederá 
como previene el artículo anterior.

Artículo 644.  
Cuando el Tribunal conceptúe improcedente la petición del Ministerio fiscal relativa al 

sobreseimiento y no hubiere querellante particular que sostenga la acción, antes de acceder 
al sobreseimiento podrá determinar que se remita la causa al Fiscal de la Audiencia 
Territorial respectiva si se sigue en una Audiencia de lo criminal, o al del Supremo si se 
sustancia ante una Audiencia territorial, para que, con conocimiento de su resultado, 
resuelvan uno u otro funcionario si procede o no sostener la acusación. El Fiscal consultado 
pondrá la resolución en conocimiento del Tribunal consultante, con devolución de la causa.

Artículo 645.  
Si se presentare querellante particular a sostener la acción, o cuando el Ministerio fiscal 

opine que procede la apertura del juicio oral, podrá el Tribunal, esto no obstante, acordar el 
sobreseimiento a que se refiere el número 2.º del artículo 637 si así lo estima procedente.

En cualquier otro caso no podrá prescindir de la apertura del juicio.

TÍTULO XII
Disposiciones generales referentes a los anteriores títulos

Artículo 646.  
Además de los testimonios de adelantos de las causas que el Secretario judicial está 

obligado a dirigir al Fiscal de la respectiva Audiencia, deberá remitirle también testimonio 
especial de todas las providencias o autos apelables, o que se refieran a diligencias 
periciales o de reconocimiento que le interese conocer para el ejercicio de su derecho como 
parte acusadora, cuando no pueda notificárselos directamente, sin que por esto se suspenda 
la práctica de dichas diligencias, a no ser que el Fiscal se hubiese reservado 
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anticipadamente el derecho de intervenir en ellas, y no se irrogase perjuicio de la 
suspensión.

Artículo 647.  
El término de la apelación para el Fiscal que no esté en el mismo lugar que el Juez 

instructor empezará a contarse desde el siguiente día al en que reciba el testimonio de la 
providencia o auto apelables. El recurso se interpondrá por medio de escrito dirigido al Juez 
con atenta comunicación.

De todos modos acusará recibo de los testimonios de esta clase en el mismo día que los 
recibiere.

Artículo 648.  
Los Fiscales llevarán un registro para anotar los partes de formación de causa que 

reciban, los testimonios de adelantos más notables que se les remitan por los Secretarios 
judiciales, especialmente los que expresa el artículo 646, y las contestaciones que a su vez 
emitan, o recursos que interpongan.

LIBRO III
Del juicio oral

TÍTULO I
De la calificación del delito

Artículo 649.  
Cuando se mande abrir el juicio oral, el Secretario judicial comunicará la causa al Fiscal, 

o al acusador privado si versa sobre delito que no pueda ser perseguido de oficio, para que 
en el término de cinco días califiquen por escrito los hechos.

Dictada que sea esta resolución, serán públicos todos los actos del proceso.

Artículo 650.  
El escrito de calificación se limitará a determinar en conclusiones precisas y numeradas:
1.º Los hechos punibles que resulten del sumario.
2.º La calificación legal de los mismos hechos, determinando el delito que constituyan.
3.º La participación que en ellos hubieren tenido el procesado o procesados, si fueren 

varios.
4.º Los hechos que resulten del sumario y que constituyan circunstancias atenuantes o 

agravantes del delito o eximentes de responsabilidad criminal.
5.º Las penas en que hayan incurrido el procesado o procesados, si fueren varios, por 

razón de su respectiva participación en el delito.
El acusador privado, en su caso, y el Ministerio Fiscal cuando sostenga la acción civil, 

expresarán además:
1.º La cantidad en que aprecien los daños y perjuicios causados por el delito, o la cosa 

que haya de ser restituida.
2.º La persona o personas que aparezcan responsables de los daños y perjuicios o de la 

restitución de la cosa, y el hecho en virtud del cual hubieren contraído esta responsabilidad.

Artículo 651.  
Devuelta la causa por el Fiscal, el Secretario judicial la pasará por igual término y con el 

mismo objeto al acusador particular, si lo hubiere, quien presentará el escrito de calificación, 
firmado por su Abogado y Procurador en la forma anteriormente indicada.
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Si hubiere actor civil se le pasará la causa en cuanto sea devuelta por el Fiscal o 
acusador particular para que, a su vez, en término igual al fijado en los artículos anteriores y 
con idéntica formalidad, presente conclusiones numeradas acerca de los dos últimos puntos 
del artículo precedente.

Artículo 652.  
Seguidamente el Secretario judicial comunicará la causa a los procesados y a las 

terceras personas civilmente responsables, para que en igual término y por su orden 
manifiesten también, por conclusiones numeradas y correlativas a las de la calificación que a 
ellos se refiera, si están o no conformes con cada una, o en otro caso consignen los puntos 
de divergencia.

Por el Secretario judicial se interesará la designación al efecto de Abogado y Procurador, 
si no los tuviesen.

Artículo 653.  
Las partes podrán presentar, sobre cada uno de los puntos que han de ser objeto de la 

calificación, dos o más conclusiones en forma alternativa, para que si no resultare del juicio 
la procedencia de la primera, pueda estimarse cualquiera de las demás en la sentencia.

Artículo 654.  
El Secretario judicial, al dar traslado de la causa a las partes en cumplimiento de lo 

dispuesto en los artículos anteriores, dispondrá lo que considere conveniente para que éstas 
puedan examinar la correspondencia, libros, papeles y demás piezas de convicción, sin 
peligro de alteración en su estado.

Artículo 655.  
1. Al evacuar la representación del procesado el traslado de calificación, podrá 

manifestar su conformidad absoluta con aquella que más gravemente hubiere calificado, si 
hubiere más de una, y con la pena que se le pida; expresándose además por la asistencia 
letrada si esto, no obstante, conceptúa necesaria la continuación del juicio.

El letrado o la letrada facilitará por escrito a la persona a quien defiende la información 
sobre el acuerdo alcanzado.

Si el letrado o la letrada del procesado no conceptúa necesaria la continuación del juicio 
y, el tribunal, a partir de la descripción de los hechos aceptada por todas las partes, 
entendiere que la calificación aceptada es correcta y que la pena es procedente según dicha 
calificación, dictará sentencia de conformidad. Dicha conformidad podrá ser también 
prestada con el nuevo escrito de calificación que conjuntamente firmen las partes 
acusadoras y la parte acusada junto a su letrado o letrada, que no podrá referirse a hecho 
distinto, ni contener calificación más grave que la del escrito de acusación anterior. El 
tribunal oirá en todo caso al acusado acerca de si su conformidad ha sido prestada 
libremente y con conocimiento de sus consecuencias. En caso de que el tribunal considerare 
incorrecta la calificación formulada o entendiere que la pena solicitada no procede 
legalmente, requerirá a la parte que presentó el escrito de acusación más grave para que 
manifieste si se ratifica o no en él. Sólo cuando la parte requerida modificare su escrito de 
acusación en términos tales que la calificación sea correcta y la pena solicitada sea 
procedente y el acusado preste de nuevo su conformidad, podrá el juez, jueza o tribunal 
dictar sentencia de conformidad. En otro caso, ordenará la celebración del juicio. También 
continuará el juicio si fuesen varios los procesados y no todos manifestaren igual 
conformidad.

2. El Ministerio Fiscal oirá previamente a la víctima o perjudicado, aunque no estén 
personados en la causa, siempre que hubiera sido posible y se estime necesario para 
ponderar correctamente los efectos y el alcance de tal conformidad, y en todo caso cuando 
la gravedad o trascendencia del hecho o la intensidad o la cuantía sean especialmente 
significativos, así como en todos los supuestos en que víctimas o perjudicados se 
encuentren en situación de especial vulnerabilidad.
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3. Una vez que la defensa del acusado manifieste su conformidad, el presidente o 
presidenta del tribunal informará a la persona acusada de sus consecuencias y a 
continuación la requerirá a fin de que manifieste si presta su conformidad. Cuando el tribunal 
albergue dudas sobre si la persona acusada ha prestado libremente su conformidad, 
acordará la celebración del juicio.

4. Cuando el procesado o procesados disintiesen únicamente respecto de la 
responsabilidad civil, se limitará el juicio a la prueba y discusión de los puntos relativos a 
dicha responsabilidad.

5. No vinculan al tribunal las conformidades sobre la adopción de medidas protectoras en 
los casos de limitación de la responsabilidad penal. Previa ratificación del procesado, dictará 
sin más trámites la sentencia que proceda según la calificación mutuamente aceptada, sin 
que pueda imponer pena mayor que la solicitada.

6. La sentencia de conformidad se dictará oralmente y documentará en el acta con 
expresión del fallo y una sucinta motivación, sin perjuicio de su ulterior redacción. Si el fiscal 
y las partes, conocido el fallo, expresaran su decisión de no recurrir, el juez, en el mismo 
acto, declarará oralmente la firmeza de la sentencia y se pronunciará, previa audiencia de 
las partes, sobre la suspensión de la pena impuesta o su sustitución, cuando proceda. 
También resolverá el tribunal sobre los aplazamientos de las responsabilidades pecuniarias y 
se realizarán, en cuanto fuera posible, los requerimientos y liquidaciones de condena de las 
penas impuestas en la sentencia.

7. Únicamente serán recurribles las sentencias de conformidad cuando no hayan 
respetado los requisitos o términos de la conformidad, sin que la persona acusada pueda 
impugnar por razones de fondo su conformidad libremente prestada.

8. Cuando el acusado sea una persona jurídica, la conformidad deberá prestarla su 
representante especialmente designado, siempre que cuente con poder especial. Dicha 
conformidad, que se sujetará a los requisitos enunciados en los apartados anteriores, podrá 
realizarse con independencia de la posición que adopten las demás personas acusadas y su 
contenido no vinculará en el juicio que se celebre en relación con éstos.

Si ésta no fuese la procedente según dicha calificación, sino otra mayor, acordará el 
Tribunal la continuación del juicio.

También continuará el juicio si fuesen varios los procesados y no todos manifestaren 
igual conformidad.

Cuando el procesado o procesados disintiesen únicamente respecto de la 
responsabilidad civil, se limitará el juicio a la prueba y discusión de los puntos relativos a 
dicha responsabilidad.

Artículo 656.  
El Ministerio Fiscal y las partes manifestarán en sus respectivos escritos de calificación 

las pruebas de que intenten valerse, presentando listas de peritos y testigos que hayan de 
declarar a su instancia.

En las listas de peritos y testigos se expresarán sus nombres y apellidos, el apodo, si por 
él fueren conocidos, y su domicilio o residencia; manifestando además la parte que los 
presente si los peritos y testigos han de ser citados judicialmente o si se encarga de hacerles 
concurrir.

Artículo 657.  
Cada parte presentará tantas copias de las listas de peritos y testigos cuantas sean las 

demás personadas en la causa, a cada una de las cuales se entregará una de dichas copias 
en el mismo día en que fueren presentadas.

Las listas originales se unirán a la causa.
Podrán pedir además las partes que se practiquen desde luego aquellas diligencias de 

prueba que por cualquier causa fuera de temer que no se puedan practicar en el juicio oral, o 
que pudieran motivar su suspensión.
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Artículo 658.  
Presentados los escritos de calificación, o recogida la causa de poder de quien la tuviere 

después de transcurrido el término señalado en el artículo 649, el Secretario judicial dictará 
diligencia teniendo por hecha la calificación, y acordará pasar la causa al ponente, por 
término de tercer día, para el examen de las pruebas propuestas.

Artículo 659.  
Devuelta que sea la causa por el Ponente, el Tribunal examinará las pruebas propuestas 

e inmediatamente dictará auto, admitiendo las que considere pertinentes y rechazando las 
demás.

Para rechazar las propuestas por el acusador privado, habrá de ser oído el Fiscal si 
interviniere en la causa.

Contra la parte del auto admitiendo las pruebas o mandando practicar la que se hallare 
en el caso del párrafo tercero del artículo 657 no procederá recurso alguno.

Contra la en que fuere rechazada o denegada la práctica de las diligencias de prueba 
podrá interponerse en su día el recurso de casación, si se prepara oportunamente con la 
correspondiente protesta.

A la vista de este Auto, el Secretario judicial establecerá el día y hora en que deban 
comenzar las sesiones del juicio oral, con sujeción a lo establecido en el artículo 182 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Los criterios generales y las concretas y específicas instrucciones que fijen los 
Presidentes de Sala o Sección, con arreglo a los cuales se realizará el señalamiento, 
tendrán asimismo en cuenta:

1.º La prisión del acusado;
2.º El aseguramiento de su presencia a disposición judicial;
3.º Las demás medidas cautelares personales adoptadas;
4.º La prioridad de otras causas;
5.º La complejidad de la prueba propuesta o cualquier circunstancia modificativa, según 

hayan podido determinar una vez estudiado el asunto o pleito de que se trate.
En todo caso, aunque no sea parte en el proceso ni deba intervenir, el Secretario judicial 

deberá informar a la víctima por escrito de la fecha y lugar de celebración del juicio.

Artículo 660.  
El Secretario judicial expedirá los exhortos o mandamientos necesarios para la citación 

de los peritos y testigos que la parte hubiese designado con este objeto.
Los exhortos o mandamientos serán remitidos de oficio para su cumplimiento, a no ser 

que la parte pida que se le entreguen.
En este caso, el Secretario judicial señalará un plazo dentro del cual habrá de 

devolverlos cumplimentados.

Artículo 661.  
Las citaciones de peritos y testigos se practicarán en la forma establecida en el título VII 

del libro I.
Los peritos y testigos citados que no comparezcan, sin causa legítima que se lo impida, 

incurrirán en la multa señalada en el número 5.º del artículo 175.
Si vueltos a citar dejaren también de comparecer, serán procesados por el delito de 

obstrucción a la justicia, tipificado en el artículo 463.1 del Código Penal.

Artículo 662.  
Las partes podrán recusar a los peritos expresados en las listas por cualquiera de las 

causas mencionadas en el artículo 468.
La recusación se hará dentro de los tres días siguientes al de la entrega al recusante de 

la lista que contenga el nombre del recusado.
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Alegada la recusación, el Secretario judicial dará traslado del escrito por igual término a 
la parte que intente valerse del perito recusado.

Transcurrido el término y devueltos o recogidos los autos, se recibirán a prueba por seis 
días, durante los cuales cada una de las partes practicará la que le convenga.

Transcurrido el término de prueba, el Secretario judicial señalará día para la vista, a la 
que podrán asistir las partes y sus defensores, y dentro del término legal el Tribunal 
resolverá el incidente.

Contra el auto no se dará recurso alguno.

Artículo 663.  
El perito que no sea recusado en el término fijado en el artículo anterior no podrá serlo 

después, a no ser que incurriera con posterioridad en alguna de las causas de recusación.

Artículo 664.  
El Tribunal dispondrá también que los procesados que se hallen presos sean 

inmediatamente conducidos a la cárcel de la población en que haya de continuarse el juicio, 
citándoles el Secretario judicial para el mismo, así como a los que estuvieren en libertad 
provisional para que se presenten en el día señalado, e igualmente notificará el auto a los 
fiadores o dueños de los bienes dados en fianza, expidiéndose para todo ello los exhortos y 
mandamientos necesarios.

La falta de la citación expresada en el párrafo anterior será motivo de casación, si la 
parte que no hubiere sido citada no comparece en el juicio.

Artículo 665.  
Cuando presentados los escritos de calificación y examinadas las pruebas propuestas 

entendiere el Presidente de la Audiencia o Sala de lo Criminal que procede constituir una 
sección en determinada localidad para la celebración del juicio, lo acordará así, poniéndolo 
en conocimiento del Ministerio de Gracia y Justicia.

TÍTULO II
De los artículos de previo pronunciamiento

Artículo 666.  
Serán tan sólo objeto de artículos de previo pronunciamiento las cuestiones o 

excepciones siguientes:
1.ª La de declinatoria de jurisdicción.
2.ª La de cosa juzgada.
3.ª La de prescripción del delito.
4.ª La de amnistía o indulto.
5.ª La falta de autorización administrativa para procesar en los casos en que sea 

necesaria, con arreglo a la Constitución y a Leyes especiales.

Artículo 667.  
Las cuestiones expresadas en el artículo anterior podrán proponerse en el término de 

tres días, a contar desde el de la entrega de los autos para la calificación de los hechos.

Artículo 668.  
El que haga la pretensión acompañará al escrito los documentos justificativos de los 

hechos en que la funde, y si no los tuviere a su disposición, designará clara y 
determinadamente el archivo u oficina donde se encuentren, pidiendo que el Tribunal los 
reclame a quien corresponda, originales o por compulsa, según proceda.
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Presentará también tantas copias del escrito y de los documentos cuantos sean los 
representantes de las partes personadas. Dichas copias se entregarán a las mismas en el 
día de la presentación, haciéndolo así constar el Secretario por diligencia.

Artículo 669.  
Los representantes de las partes a quienes se hayan entregado las referidas copias 

contestarán en el término de tres días, acompañando también los documentos en que 
funden sus pretensiones, si los tuviesen en su poder, o designando el archivo u oficina en 
que se hallen, pidiendo en este caso que el Tribunal los reclame en los términos expresados 
en el artículo precedente.

Artículo 670.  
Transcurrido el término de los tres días, el Tribunal estimará o denegará la reclamación 

de documentos, según que los considere o no necesarios para el fallo del artículo.
Si no se presentaren los documentos, o no se hiciere la designación del lugar en que se 

encuentren, no producirá efectos suspensivos la excepción alegada.

Artículo 671.  
Si el Tribunal accede a la reclamación de documentos, recibirá el artículo a prueba por el 

término necesario, que no podrá exceder de ocho días.
El Tribunal mandará en el mismo auto dirigir las comunicaciones convenientes a los 

Jefes o encargados de los archivos u oficinas en que los documentos se hallen, 
determinando si han de remitir los originales o por compulsa.

Artículo 672.  
Cuando los documentos hubieren de ser remitidos por compulsa, se advertirá a las 

partes el derecho que les asiste para personarse en el archivo u oficina, a fin de señalar la 
parte del documento que haya de compulsarse, si no les fuere necesaria la compulsa de 
todo él, y para presenciar el cotejo.

En los artículos de previo pronunciamiento no se admitirá prueba testifical.

Artículo 673.  
Transcurrido el término de prueba, el Secretario judicial señalará inmediatamente día 

para la vista, en la que podrán informar lo que convenga a su derecho los defensores de las 
partes si éstas lo pidiesen.

Artículo 674.  
En el día siguiente al de la vista, el Tribunal dictará auto resolviendo sobre las cuestiones 

propuestas.
Si una de ellas fuere la de declinatoria de jurisdicción, el Tribunal la resolverá antes que 

las demás.
Cuando la estime procedente, mandará remitir los autos al Tribunal o Juez que considere 

competente, y se abstendrá de resolver sobre las demás.

Artículo 675.  
Cuando se declare haber lugar a cualquiera de las excepciones comprendidas en los 

números 2.º, 3.º y 4.º del artículo 666, se sobreseerá libremente, mandando que se ponga en 
libertad al procesado o procesados que no estén presos por otra causa.

Artículo 676.  
Si el Tribunal no estimare suficientemente justificada la declinatoria, declarará no haber 

lugar a ella, confirmando su competencia para conocer del delito.
Si no estima justificada cualquier otra, declarará simplemente no haber lugar a su 

admisión mandando en consecuencia continuar la causa según su estado.
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Contra el auto resolutorio de la declinatoria y contra el que admita las excepciones 2.ª, 
3.ª y 4.ª del artículo 666, procede el recurso de apelación. Contra el que las desestime, no se 
da recurso alguno salvo el que proceda contra la sentencia sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 678.

Artículo 677.  
Si el Tribunal estima procedente el artículo por falta de autorización para procesar, 

mandará subsanar inmediatamente este defecto, quedando entre tanto en suspenso la 
causa, que se continuará según su estado, una vez concedida la autorización.

Si solicitada ésta se denegare, quedará nulo todo lo actuado y se sobreseerá libremente 
la causa.

Contra el auto en que se desestime esta excepción no se dará recurso alguno, y se 
observará lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior.

Artículo 678.  
Las partes podrán reproducir en el juicio oral, como medios de defensa, las cuestiones 

previas que se hubiesen desestimado, excepto la de declinatoria.
Lo anterior no será de aplicación en las causas competencia del Tribunal del Jurado sin 

perjuicio de lo que pueda alegarse al recurrir contra la sentencia.

Artículo 679.  
Siendo desestimadas las cuestiones propuestas, se comunicará nuevamente la causa 

por término de tres días a la parte que las hubiere alegado para el objeto prescrito en el 
artículo 649.

TÍTULO III
De la celebración del juicio oral

CAPÍTULO I
De la publicidad de los debates

Artículo 680.  
Los debates del juicio oral serán públicos, bajo pena de nulidad, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 681.  
1. El Juez o Tribunal podrá acordar, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, 

previa audiencia a las mismas, que todos o alguno de los actos o las sesiones del juicio se 
celebren a puerta cerrada, cuando así lo exijan razones de seguridad u orden público, o la 
adecuada protección de los derechos fundamentales de los intervinientes, en particular, el 
derecho a la intimidad de la víctima, el respeto debido a la misma o a su familia, o resulte 
necesario para evitar a las víctimas perjuicios relevantes que, de otro modo, podrían derivar 
del desarrollo ordinario del proceso. Sin embargo, el Juez o el Presidente del Tribunal podrán 
autorizar la presencia de personas que acrediten un especial interés en la causa. La anterior 
restricción, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 707, no será aplicable al Ministerio 
Fiscal, a las personas lesionadas por el delito, a los procesados, al acusador privado, al 
actor civil y a los respectivos defensores.

2. Asimismo, podrá acordar la adopción de las siguientes medidas para la protección de 
la intimidad de la víctima y de sus familiares:

a) Prohibir la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de la 
víctima, de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o de 
aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus 
necesidades de protección.
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b) Prohibir la obtención, divulgación o publicación de imágenes de la víctima o de sus 
familiares.

3. Queda prohibida, en todo caso, la divulgación o publicación de información relativa a 
la identidad de víctimas menores de edad, de víctimas con discapacidad necesitadas de 
especial protección y de las víctimas de los delitos de violencia sexual referidos en el artículo 
3 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, 
así como de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o de 
aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus 
necesidades de protección, así como la obtención, divulgación o publicación de imágenes 
suyas o de sus familiares.

Artículo 682.  
El Juez o Tribunal, previa audiencia de las partes, podrá restringir la presencia de los 

medios de comunicación audiovisuales en las sesiones del juicio y prohibir que se graben 
todas o alguna de las audiencias cuando resulte imprescindible para preservar el orden de 
las sesiones y los derechos fundamentales de las partes y de los demás intervinientes, 
especialmente el derecho a la intimidad de las víctimas, el respeto debido a la misma o a su 
familia, o la necesidad de evitar a las víctimas perjuicios relevantes que, de otro modo, 
podrían derivar del desarrollo ordinario del proceso. A estos efectos, podrá:

a) Prohibir que se grabe el sonido o la imagen en la práctica de determinadas pruebas, o 
determinar qué diligencias o actuaciones pueden ser grabadas y difundidas.

b) Prohibir que se tomen y difundan imágenes de alguna o algunas de las personas que 
en él intervengan.

c) Prohibir que se facilite la identidad de las víctimas, de los testigos o peritos o de 
cualquier otra persona que intervenga en el juicio.

CAPÍTULO II
De las facultades del Presidente del Tribunal

Artículo 683.  
El Presidente dirigirá los debates cuidando de impedir las discusiones impertinentes y 

que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad, sin coartar por esto a los defensores la 
libertad necesaria para la defensa.

Artículo 684.  
El Presidente tendrá todas las facultades necesarias para conservar o restablecer el 

orden en las sesiones y mantener el respeto debido al Tribunal y a los demás poderes 
públicos, pudiendo corregir en el acto con multa de 5.000 a 25.000 pesetas las infracciones 
que no constituyan delito, o que no tengan señalada en la Ley una corrección especial.

El Presidente llamará al orden a todas las personas que lo alteren, y podrá hacerlas salir 
del local si lo considerare oportuno, sin perjuicio de la multa a que se refiere el artículo 
anterior.

Podrá también acordar que se detenga en el acto a cualquiera que delinquiere durante la 
sesión, poniéndole a disposición del Juzgado competente.

Todos los concurrentes al juicio oral, cualquiera que sea la clase a que pertenezcan, sin 
excluir a los militares, quedan sometidos a la jurisdicción disciplinaria del Presidente. Si 
turbaren el orden con un acto que constituya delito, serán expulsados del local y entregados 
a la Autoridad competente.

Artículo 685.  
Toda persona interrogada o que dirija la palabra al Tribunal deberá hablar de pie.
Se exceptúan el Ministerio Fiscal, los defensores de las partes y las personas a quienes 

el Presidente dispense de esta obligación por razones especiales.
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Artículo 686.  
Se prohíben las muestras de aprobación o desaprobación.

Artículo 687.  
Cuando el acusado altere el orden con una conducta inconveniente y persista en ella a 

pesar de las advertencias del Presidente y del apercibimiento de hacerle abandonar el local, 
el Tribunal podrá decidir que sea expulsado por cierto tiempo o por toda la duración de las 
sesiones, continuando éstas en su ausencia.

CAPÍTULO III
Del modo de practicar las pruebas durante el juicio oral

Sección 1.ª De la confesión de los procesados y personas civilmente 
responsables

Artículo 688.  
En el día señalado para dar principio a las sesiones, el letrado o la letrada de la 

Administración de Justicia velará por que se encuentren en el local del Tribunal las piezas de 
convicción que se hubieren recogido, y el Presidente, en el momento oportuno, declarará 
abierta la sesión.

Preguntará el Presidente a cada uno de los acusados si se confiesa reo del delito que se 
le haya imputado en el escrito de calificación y responsable civilmente a la restitución de la 
cosa o al pago de la cantidad fijada en dicho escrito por razón de daños y perjuicios.

Artículo 689.  
Si en la causa hubiere, además de la calificación fiscal, otra del querellante particular o 

diversas calificaciones de querellantes de esta clase, se preguntará al procesado si se 
confiesa reo del delito, según la calificación más grave, y civilmente responsable por la 
cantidad mayor que se hubiese fijado.

Artículo 690.  
Si fueren más de uno los delitos imputados al procesado en el escrito de calificación, se 

le harán las mismas preguntas respecto de cada cual.

Artículo 691.  
Si los procesados fueren varios, se preguntará a cada uno sobre la participación que se 

le haya atribuido.

Artículo 692.  
Imputándose en la calificación responsabilidad civil a cualquiera otra persona, 

comparecerá también ante el Tribunal, y declarará si se conforma con las conclusiones de la 
calificación que le interesen.

Artículo 693.  
El Presidente hará las preguntas mencionadas en los artículos anteriores con toda 

claridad y precisión, exigiendo contestación categórica.

Artículo 694.  
Si en la causa no hubiere más que un procesado y contestare afirmativamente, el 

Presidente del Tribunal preguntará al defensor si considera necesaria la continuación del 
juicio oral. Si éste contestare negativamente, el Tribunal procederá a dictar sentencia en los 
términos expresados en el artículo 655.
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Artículo 695.  
Si confesare su responsabilidad criminal, pero no la civil, o aun aceptando ésta, no se 

conformare con la cantidad fijada en la calificación, el Tribunal mandará que continúe el 
juicio.

Pero, en este último caso, la discusión y la producción de pruebas se concretarán al 
extremo relativo a la responsabilidad civil que el procesado no hubiese admitido de 
conformidad con las conclusiones de la calificación.

Terminado el acto, el Tribunal dictará sentencia.

Artículo 696.  
Si el procesado no se confesare culpable del delito que le fuere atribuido en la 

calificación, o su defensor considerase necesaria la continuación del juicio, se procederá a la 
celebración de éste.

Artículo 697.  
Cuando fueren varios los procesados en una misma causa, se procederá conforme a lo 

dispuesto en el artículo 694 si todos se confiesan reos del delito o delitos que les hayan sido 
atribuidos en los escritos de calificación, y reconocen la participación que en las 
conclusiones se les haya señalado, a no ser que sus defensores consideren necesaria la 
continuación del juicio.

Si cualquiera de los procesados no se confiesa reo del delito que se le haya imputado en 
la calificación, o su defensor considera necesaria la continuación del juicio, se procederá con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior.

Si el disentimiento fuere tan sólo respecto de la responsabilidad civil, continuará el juicio 
en la forma y para los efectos determinados en el artículo 695.

Artículo 698.  
Se continuará también el juicio cuando el procesado o procesados no quieran responder 

a las preguntas que les hiciere el Presidente.

Artículo 699.  
De igual modo se procederá si en el sumario no hubiese sido posible hacer constar la 

existencia del cuerpo del delito cuando, de haberse éste cometido no pueda menos de existir 
aquél, aunque hayan prestado su conformidad el procesado o procesados y sus defensores.

Artículo 700.  
Cuando el procesado o procesados hayan confesado su responsabilidad de acuerdo con 

las conclusiones de la calificación, y sus defensores no consideren necesaria la continuación 
del juicio, pero la persona a quien sólo se hubiese atribuido responsabilidad civil no haya 
comparecido ante el Tribunal, o en su declaración no se conformase con las conclusiones 
del escrito de calificación a ella referentes, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 695.

Si habiendo comparecido se negase a contestar a las preguntas del Presidente, le 
apercibirá éste con declararle confeso.

Si persistiere en su negativa, se le declarará confeso, y la causa se fallará de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 694.

Lo mismo se hará cuando el procesado, después de haber confesado su responsabilidad 
criminal, se negare a contestar sobre la civil.

Sección 2.ª Del examen de los testigos

Artículo 701.  
Cuando el juicio deba continuar, por falta de conformidad de los acusados con la 

acusación, se procederá del modo siguiente: Se dará cuenta del hecho que haya motivado la 
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formación del sumario y del día en que éste se comenzó a instruir, expresando además si el 
procesado está en prisión o en libertad provisional, con o sin fianza. Se dará lectura a los 
escritos de calificación y a las listas de peritos y testigos que se hubiesen presentado 
oportunamente, haciendo relación de las pruebas propuestas y admitidas. Acto continuo se 
pasará a la práctica de las diligencias de prueba y al examen de los testigos, empezando por 
la que hubiere ofrecido el Ministerio Fiscal, continuando con la propuesta por los demás 
actores, y por último con la de los procesados.

Las pruebas de cada parte se practicarán según el orden con que hayan sido propuestas 
en el escrito correspondiente. Los testigos serán examinados también por el orden con que 
figuren sus nombres en las listas. No obstante lo anterior, si a propuesta de su defensa el 
acusado solicitara declarar en último lugar, el Presidente así lo acordará expresamente. Sin 
perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, el Presidente, podrá alterar el orden a instancia 
de parte y aun de oficio cuando así lo considere conveniente para el mayor esclarecimiento 
de los hechos o para el más seguro descubrimiento de la verdad, sin revocar el derecho del 
acusado a testificar en último lugar.

Artículo 702.  
Todos los que, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 410 a 412, inclusive están 

obligados a declarar, lo harán concurriendo ante el Tribunal, sin otra excepción que las 
personas mencionadas en el apartado 1, del artículo 412, las cuales podrán hacerlo por 
escrito.

Artículo 703.  
Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, si las personas mencionadas en el 

apartado 2 del artículo 412 hubieren tenido conocimiento por razón de su cargo de los 
hechos de que se trate, podrán consignarlo por medio de informe escrito, de que se dará 
lectura inmediatamente antes de proceder al examen de los demás testigos.

No obstante lo anterior, tratándose de los supuestos previstos en los apartados 3 y 5 del 
artículo 412, la citación como testigos de las personas a que los mismos se refieren se hará 
de manera que no perturbe el adecuado ejercicio de sus cargos.

Artículo 703 bis.  
Cuando en fase de instrucción, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 449 bis y 

siguientes, se haya practicado como prueba preconstituida la declaración de un testigo, se 
procederá, a instancia de la parte interesada, a la reproducción en la vista de la grabación 
audiovisual, de conformidad con el artículo 730.2, sin que sea necesaria la presencia del 
testigo en la vista.

En los supuestos previstos en el artículo 449 ter, la autoridad judicial solo podrá acordar 
la intervención del testigo en el acto del juicio, con carácter excepcional, cuando sea 
interesada por alguna de las partes y considerada necesaria en resolución motivada, 
asegurando que la grabación audiovisual cuenta con los apoyos de accesibilidad cuando el 
testigo sea una persona con discapacidad.

En todo caso, la autoridad judicial encargada del enjuiciamiento, a instancia de parte, 
podrá acordar su intervención en la vista cuando la prueba preconstituida no reúna todos los 
requisitos previstos en el artículo 449 bis y cause indefensión a alguna de las partes.

Artículo 704.  
Los testigos que hayan de declarar en el juicio oral permanecerán, hasta que sean 

llamados a prestar sus declaraciones, en un local a propósito, sin comunicación con los que 
ya hubiesen declarado ni con otra persona.

Artículo 705.  
El Presidente mandará que entren a declarar uno a uno por el orden mencionado en el 

artículo 701.
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Artículo 706.  
Hallándose presente el testigo mayor de catorce años ante el Tribunal, el Presidente le 

recibirá juramento en la forma establecida en el artículo 434.

Artículo 707.  
Todos los testigos están obligados a declarar lo que supieren sobre lo que les fuere 

preguntado, con excepción de las personas expresadas en los artículos 416, 417 y 418, en 
sus respectivos casos.

Fuera de los casos previstos en el artículo 703 bis, cuando una persona menor de 
dieciocho años o una persona con discapacidad necesitada de especial protección deba 
intervenir en el acto del juicio, su declaración se llevará a cabo, cuando resulte necesario 
para impedir o reducir los perjuicios que para ella puedan derivar del desarrollo del proceso o 
de la práctica de la diligencia, evitando la confrontación visual con la persona inculpada. Con 
este fin podrá ser utilizado cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta 
prueba, incluyéndose la posibilidad de que los testigos puedan ser oídos sin estar presentes 
en la sala mediante la utilización de tecnologías de la comunicación accesible.

Estas medidas serán igualmente aplicables a las declaraciones de las víctimas cuando 
de su evaluación inicial o posterior derive la necesidad de estas medidas de protección.

Artículo 708.  
El Presidente preguntará al testigo acerca de las circunstancias expresadas en el primer 

párrafo del artículo 436, después de lo cual la parte que le haya presentado podrá hacerle 
las preguntas que tenga por conveniente. Las demás partes podrán dirigirle también las 
preguntas que consideren oportunas y fueren pertinentes en vista de sus contestaciones.

El Presidente, por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del Tribunal, podrá 
dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los 
que declaren.

Artículo 709.  
El Presidente no permitirá que el testigo conteste a preguntas o repreguntas capciosas, 

sugestivas o impertinentes.
El Presidente podrá adoptar medidas para evitar que se formulen a la víctima preguntas 

innecesarias relativas a la vida privada, en particular a la intimidad sexual, que no tengan 
relevancia para el hecho delictivo enjuiciado, salvo que, excepcionalmente y teniendo en 
cuenta las circunstancias particulares del caso, el Presidente considere que sean pertinentes 
y necesarias. Si esas preguntas fueran formuladas, el Presidente no permitirá que sean 
contestadas.

Contra la resolución que sobre este extremo adopte podrá interponerse en su día el 
recurso de casación, si se hiciere en el acto la correspondiente protesta.

En este caso, constará en el acta la pregunta o repregunta a que el Presidente haya 
prohibido contestar.

Artículo 710.  
Los testigos expresarán la razón de su dicho y, si fueren de referencia, precisarán el 

origen de la noticia, designando con su nombre y apellido, o con las señas con que fuere 
conocida, a la persona que se la hubiere comunicado.

Artículo 711.  
Los testigos sordomudos o que no conozcan el idioma español serán examinados del 

modo prescrito en los artículos 440, párrafo primero del 441 y 442.

Artículo 712.  
Podrán las partes pedir que el testigo reconozca los instrumentos o efectos del delito o 

cualquiera otra pieza de convicción.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 29  Ley de Enjuiciamiento Criminal

– 1159 –



Artículo 713.  
En los careos del testigo con los procesados o de los testigos entre sí no permitirá el 

Presidente que medien insultos ni amenazas, limitándose la diligencia a dirigirse los 
careados los cargos y a hacerse las observaciones que creyeren convenientes para ponerse 
de acuerdo y llegar a descubrir la verdad.

No se practicarán careos con testigos que sean menores de edad salvo que el Juez o 
Tribunal lo considere imprescindible y no lesivo para el interés de dichos testigos, previo 
informe pericial.

Artículo 714.  
Cuando la declaración del testigo en el juicio oral no sea conforme en lo sustancial con la 

prestada en el sumario, podrá pedirse la lectura de ésta por cualquiera de las partes.
Después de leída, el presidente invitará al testigo a que explique la diferencia o 

contradicción que entre sus declaraciones se observe.

Artículo 715.  
Siempre que los testigos que hayan declarado en el sumario comparezcan a declarar 

también sobre los mismos hechos en el juicio oral, sólo habrá lugar a mandar proceder 
contra ellos como presuntos autores del delito de falso testimonio cuando éste sea dado en 
dicho juicio.

Fuera del caso previsto en el párrafo anterior, en los demás podrá exigirse a los testigos 
la responsabilidad en que incurran, con arreglo a las disposiciones del Código Penal.

Artículo 716.  
El testigo que se niegue a declarar incurrirá en la multa de 200 a 5.000 euros, que se 

impondrá en el acto.
Si a pesar de esto persiste en su negativa, se procederá contra él como autor del delito 

de desobediencia grave a la Autoridad.

Artículo 717.  
Las declaraciones de las Autoridades y funcionarios de Policía judicial tendrán el valor de 

declaraciones testificales, apreciables como éstas según las reglas del criterio racional.

Artículo 718.  
Cuando el testigo no hubiere comparecido por imposibilidad y el Tribunal considere de 

importancia su declaración para el éxito del juicio, el Presidente designará a uno de los 
individuos del mismo para que, constituyéndose en la residencia del testigo, si la tuviere en 
el lugar del juicio, puedan las partes hacerle las preguntas que consideren oportunas.

El Secretario extenderá diligencia, haciendo constar las preguntas y repreguntas que se 
hayan hecho al testigo, las contestaciones de éste y los incidentes que hubieren ocurrido en 
el acto.

Artículo 719.  
Si el testigo imposibilitado de concurrir a la sesión no residiere en el punto en que la 

misma se celebre, el Secretario judicial librará exhorto o mandamiento para que sea 
examinado ante el Juez correspondiente, con sujeción a las prescripciones contenidas en 
esta sección.

Cuando la parte o las partes prefieran que en el exhorto o mandamiento se consignen 
por escrito las preguntas o repreguntas, el Presidente accederá a ello si no fueren capciosas, 
sugestivas o impertinentes.
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Artículo 720.  
Lo dispuesto en los artículos anteriores tendrá también aplicación al caso en que el 

Tribunal ordene que el testigo declare o practique cualquier reconocimiento en un lugar 
determinado, fuera de aquel en que se celebre la audiencia.

Artículo 721.  
Cuando se desestime cualquier pregunta por capciosa, sugestiva o impertinente en los 

casos de los tres artículos anteriores, podrá prepararse el recurso de casación del modo 
prescrito en el artículo 709.

Artículo 722.  
Los testigos que comparezcan a declarar ante el Tribunal tendrán derecho a una 

indemnización, si la reclamaren.
El Secretario judicial la fijará el mediante decreto, teniendo en cuenta únicamente los 

gastos del viaje y el importe de los jornales perdidos por el testigo con motivo de su 
comparecencia para declarar.

Sección 3.ª Del informe pericial

Artículo 723.  
Los peritos podrán ser recusados por las causas y en la forma prescrita en los artículos 

468, 469 y 470.
La sustanciación de los incidentes de recusación tendrá lugar precisamente en el tiempo 

que media desde la admisión de las pruebas propuestas por las partes hasta la apertura de 
las sesiones.

Artículo 724.  
Los peritos que no hayan sido recusados serán examinados juntos cuando deban 

declarar sobre unos mismos hechos, y contestarán a las preguntas y repreguntas que las 
partes les dirijan.

Artículo 725.  
Si para contestarlas considerasen necesaria la práctica de cualquier reconocimiento, 

harán éste, acto continuo, en el local de la misma audiencia si fuere posible.
En otro caso se suspenderá la sesión por el tiempo necesario, a no ser que puedan 

continuar practicándose otras diligencias de prueba entre tanto que los peritos verifican el 
reconocimiento.

Sección 4.ª De la prueba documental y de la inspección ocular

Artículo 726.  
El Tribunal examinará por sí mismo los libros, documentos, papeles y demás piezas de 

convicción que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos o a la más segura 
investigación de la verdad.

Artículo 727.  
Para la prueba de inspección ocular que no se haya practicado antes de la apertura de 

las sesiones, si el lugar que deba ser inspeccionado se hallase en la capital, se constituirá en 
él el Tribunal con las partes, y el Secretario extenderá diligencia expresiva del lugar o cosa 
inspeccionada, haciendo constar en ella las observaciones de las partes y demás incidentes 
que ocurran.

Si el lugar estuviere fuera de la capital, se constituirá en él con las partes el individuo del 
Tribunal que el Presidente designe, practicándose las diligencias en la forma establecida en 
el párrafo anterior.
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En todo lo demás se estará, en cuanto fuere necesario, a lo dispuesto en el título V, 
capítulo I del libro II.

Sección 5.ª Disposiciones comunes a las cuatro secciones anteriores

Artículo 728.  
No podrán practicarse otras diligencias de prueba que las propuestas por las partes, ni 

ser examinados otros testigos que los comprendidos en las listas presentadas.

Artículo 729.  
Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior:
1.º Los careos de los testigos entre sí o con los procesados o entre éstos, que el 

Presidente acuerde de oficio, o a propuesta de cualquiera de las partes.
2.º Las diligencias de prueba no propuestas por ninguna de las partes, que el Tribunal 

considere necesarias para la comprobación de cualquiera de los hechos que hayan sido 
objeto de los escritos de calificación.

3.º Las diligencias de prueba de cualquiera clase que en el acto ofrezcan las partes para 
acreditar alguna circunstancia que pueda influir en el valor probatorio de la declaración de un 
testigo, si el Tribunal las considera admisibles.

Artículo 730.  
1. Podrán también leerse o reproducirse a instancia de cualquiera de las partes las 

diligencias practicadas en el sumario, que, por causas independientes de la voluntad de 
aquellas, no puedan ser reproducidas en el juicio oral.

2. A instancia de cualquiera de las partes, se podrá reproducir la grabación audiovisual 
de la declaración de la víctima o testigo practicada como prueba preconstituida durante la 
fase de instrucción conforme a lo dispuesto en el artículo 449 bis.

Artículo 731.  
El Tribunal adoptará las disposiciones convenientes para evitar que los procesados que 

se hallen en libertad provisional se ausenten o dejen de comparecer a las sesiones desde 
que éstas den principio hasta que se pronuncie la sentencia.

Artículo 731 bis.  
El Tribunal, de oficio o a instancia de parte, por razones de utilidad, seguridad o de orden 

público, así como en aquellos supuestos en que la comparecencia de quien haya de 
intervenir en cualquier tipo de procedimiento penal como imputado, testigo, perito, o en otra 
condición resulte gravosa o perjudicial, y, especialmente, cuando se trate de un menor, podrá 
acordar que su actuación se realice a través de videoconferencia u otro sistema similar que 
permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido, de acuerdo con 
lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

CAPÍTULO IV
De la acusación de la defensa y de la sentencia

Artículo 732.  
Practicadas las diligencias de la prueba, las partes podrán modificar las conclusiones de 

los escritos de calificación.
En este caso formularán por escrito las nuevas conclusiones y las entregarán al 

Presidente del Tribunal.
Las conclusiones podrán formularse en forma alternativa, según lo dispuesto en el 

artículo 653.
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Artículo 733.  
Si juzgando por el resultado de las pruebas entendiere el Tribunal que el hecho 

justiciable ha sido calificado con manifiesto error, podrá el Presidente emplear la siguiente 
fórmula:

«Sin que sea visto prejuzgar el fallo definitivo sobre las conclusiones de la acusación y la 
defensa, el Tribunal desea que el Fiscal y los defensores del procesado (o los defensores de 
las partes cuando fueren varias) le ilustren acerca de si el hecho justiciable constituye el 
delito de… o si existe la circunstancia eximente de responsabilidad a que se refiere el 
número … del artículo … del Código Penal.»

Esta facultad excepcional, de que el Tribunal usará con moderación, no se extiende a las 
causas por delitos que sólo pueden perseguirse a instancia de parte, ni tampoco es aplicable 
a los errores que hayan podido cometerse en los escritos de calificación, así respecto a la 
apreciación de las circunstancias atenuantes y agravantes como en cuanto a la participación 
de cada uno de los procesados en la ejecución del delito público que sea materia del juicio.

Si el Fiscal o cualquiera de los defensores de las partes indicaren que no están 
suficientemente preparados para discutir la cuestión propuesta por el Presidente, se 
suspenderá la sesión hasta el siguiente día.

Artículo 734.  
Llegado el momento de informar, el Presidente concederá la palabra al Fiscal, si fuere 

parte en la causa, y después al defensor del acusador particular si le hubiese.
En sus informes expondrán éstos los hechos que consideren probados en el juicio, su 

calificación legal, la participación que en ellos hayan tenido los procesados y la 
responsabilidad civil que hayan contraído los mismos u otras personas, así como las cosas 
que sean su objeto, o la cantidad en que deban ser reguladas cuando los informantes o sus 
representados ejerciten también la acción civil.

Artículo 735.  
El Presidente concederá después la palabra al defensor del actor civil si lo hubiere, quien 

limitará su informe a los puntos concernientes a la responsabilidad civil.

Artículo 736.  
En seguida dará la palabra a los defensores de los procesados, y después de ellos a los 

de las personas civilmente responsables, si no se defendieren bajo una sola representación 
con aquéllos.

Artículo 737.  
Los informes de los defensores de las partes se acomodarán a las conclusiones que 

definitivamente hayan formulado, y, en su caso, a la propuesta por el Presidente del Tribunal 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 733.

Artículo 738.  
Después de estos informes, sólo será permitido a las partes la rectificación de hechos y 

conceptos.

Artículo 739.  
Terminadas la acusación y la defensa, el Presidente preguntará a los procesados si 

tienen algo que manifestar al Tribunal.
Al que contestare afirmativamente le será concedida la palabra.
El Presidente cuidará de que los procesados, al usarla, no ofendan la moral ni falten al 

respeto debido al Tribunal ni a las consideraciones correspondientes a todas las personas, y 
que se ciñan a lo que sea pertinente, retirándoles la palabra en caso necesario.
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Artículo 740.  
Después de hablar los defensores de las partes y los procesados, en su caso, el 

Presidente declarará concluso el juicio para sentencia.

Artículo 741.  
El Tribunal, apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, las 

razones expuestas por la acusación y la defensa y lo manifestado por los mismos 
procesados, dictará sentencia dentro del término fijado en esta Ley.

Siempre que el Tribunal haga uso del libre arbitrio que para la calificación del delito o 
para la imposición de la pena le otorga el Código Penal, deberá consignar si ha tomado en 
consideración los elementos de juicio que el precepto aplicable de aquél obligue a tener en 
cuenta.

Artículo 742.  
En la sentencia se resolverán todas las cuestiones que hayan sido objeto de juicio, 

condenando o absolviendo a los procesados, no sólo por el delito principal y sus conexos, 
sino también por las faltas incidentales de que se haya conocido en la causa, sin que pueda 
el Tribunal emplear en este estado la fórmula del sobreseimiento respecto de los acusados a 
quienes crea que no debe condenar.

También se resolverán en la sentencia todas las cuestiones referentes a la 
responsabilidad civil que hayan sido objeto del juicio.

Lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 635 sobre el destino de las piezas de 
convicción que entrañen, por su naturaleza, algún peligro grave para los intereses que en el 
mismo se expresan, será aplicable a las sentencias absolutorias.

El Secretario judicial notificará la sentencia por escrito a los ofendidos y perjudicados por 
el delito, aunque no se hayan mostrado parte en la causa.

Artículo 743.  
1. El desarrollo de las sesiones del juicio oral y resto de actuaciones orales se 

documentarán conforme a lo preceptuado en los artículos 146 y 147 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. La oficina judicial deberá asegurar la correcta incorporación de la 
grabación al expediente judicial electrónico. Si los sistemas no proveen expediente judicial 
electrónico, el letrado o letrada de la Administración de Justicia deberá custodiar el 
documento electrónico que sirva de soporte a la grabación.

Las partes podrán pedir a su costa copia o, en su caso, acceso electrónico de las 
grabaciones originales.

'2. Siempre que se cuente con los medios tecnológicos necesarios, estos garantizarán la 
autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido. A tal efecto, el letrado o letrada de la 
Administración de Justicia hará uso de la firma electrónica u otro sistema de seguridad que 
conforme a la ley ofrezca tales garantías. En este caso, la celebración del acto no requerirá 
la presencia en la sala del letrado o letrada de la Administración de Justicia salvo que lo 
hubieran solicitado las partes, al menos dos días antes de la celebración de la vista, o que 
excepcionalmente lo considere necesario el letrado o letrada de la Administración de Justicia 
atendiendo a la complejidad del asunto, al número y naturaleza de las pruebas a practicar, al 
número de intervinientes, a la posibilidad de que se produzcan incidencias que no pudieran 
registrarse, o a la concurrencia de otras circunstancias igualmente excepcionales que lo 
justifiquen. En estos casos, el letrado o letrada de la Administración de Justicia extenderá 
acta sucinta en los términos previstos.

3. Si los mecanismos de garantía previstos en el apartado anterior no se pudiesen utilizar 
el Secretario judicial deberá consignar en el acta, al menos, los siguientes datos: número y 
clase de procedimiento; lugar y fecha de celebración; tiempo de duración, asistentes al acto; 
peticiones y propuestas de las partes; en caso de proposición de pruebas, declaración de 
pertinencia y orden en la práctica de las mismas; resoluciones que adopte el Juez o Tribunal; 
así como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte.

4. Cuando los medios de registro previstos en este artículo no se pudiesen utilizar por 
cualquier causa, el Secretario judicial extenderá acta de cada sesión, recogiendo en ella, con 
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la extensión y detalle necesarios, el contenido esencial de la prueba practicada, las 
incidencias y reclamaciones producidas y las resoluciones adoptadas.

5. El acta prevista en los apartados 3 y 4 de este artículo, se extenderá por 
procedimientos informáticos, sin que pueda ser manuscrita más que en las ocasiones en que 
la sala en que se esté celebrando la actuación carezca de medios informáticos. En estos 
casos, al terminar la sesión el Secretario judicial leerá el acta, haciendo en ella las 
rectificaciones que las partes reclamen, si las estima procedentes. Este acta se firmará por el 
Presidente y miembros del Tribunal, por el Fiscal y por los defensores de las partes.

CAPÍTULO V
De la suspensión del juicio oral

Artículo 744.  
Abierto el juicio oral, continuará durante todas las sesiones consecutivas que sean 

necesarias hasta su conclusión.

Artículo 745.  
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Presidente del Tribunal podrá 

suspender la apertura de las sesiones cuando las partes, por motivos independientes de su 
voluntad, no tuvieren preparadas las pruebas ofrecidas en sus respectivos escritos.

Artículo 746.  
Procederá además la suspensión del juicio oral en los casos siguientes:
1.º Cuando el Tribunal tuviere que resolver durante los debates alguna cuestión 

incidental que por cualquier causa fundada no pueda decidirse en el acto.
2.º Cuando con arreglo a este Código el Tribunal o alguno de sus individuos tuviere que 

practicar alguna diligencia fuera del lugar de las sesiones y no pudiere verificarse en el 
tiempo intermedio entre una y otra sesión.

3.º Cuando no comparezcan los testigos de cargo y de descargo ofrecidos por las partes 
y el Tribunal considere necesaria la declaración de los mismos.

Podrá, sin embargo, el Tribunal acordar en este caso la continuación del juicio y la 
práctica de las demás pruebas; y después que se hayan hecho, suspenderlo hasta que 
comparezcan los testigos ausentes.

Si la no comparecencia del testigo fuere por el motivo expuesto en el artículo 718, se 
procederá como se determina en el mismo y en los dos siguientes.

4.º Cuando algún miembro del Tribunal, el Fiscal o el defensor de cualquiera de las 
partes, enfermare repentinamente hasta el punto de que no pueda continuar tomando parte 
en el juicio ni pueda ser reemplazado este último sin grave inconveniente para la defensa del 
interesado.

Lo mismo se aplicará, en el caso del defensor de cualquiera de las partes, en los 
supuestos de fallecimiento u hospitalización o intervención quirúrgica por causa grave, de un 
familiar hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad.

5.º Cuando alguno de los procesados se halle en el caso del número anterior, en 
términos de que no pueda estar presente en el juicio.

La suspensión no se acordará por esta causa sino después de haber oído a los 
facultativos nombrados de oficio para el reconocimiento del enfermo.

6.º Cuando revelaciones o retractaciones inesperadas produzcan alteraciones 
sustanciales en los juicios, haciendo necesarios nuevos elementos de prueba o alguna 
sumaria instrucción suplementaria.

No se suspenderá el juicio por la enfermedad o incomparecencia de alguno de los 
procesados citados personalmente, siempre que el Tribunal estimare, con audiencia de las 
partes y haciendo constar en el acta del juicio las razones de la decisión, que existen 
elementos suficientes para juzgarles con independencia.

Cuando el procesado sea una persona jurídica, se estará a lo dispuesto en el artículo 
786 bis de esta Ley.
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7.º Si se trata de un proceso en el que la persona profesional de la abogacía ha sido 
designada por el turno de oficio, solo se suspenderá el procedimiento por el tiempo que 
demore el Colegio profesional correspondiente en proveer la designación de nuevo 
profesional para evitar causar indefensión a la parte. Si la suspensión se solicita por haberse 
producido o iniciado el parto de manera repentina, o sin tiempo suficiente como para que 
otro abogado o abogada pueda hacerse cargo del asunto y prepararlo, se suspenderá el 
señalamiento por el tiempo mínimo imprescindible en atención a su complejidad.

Artículo 747.  
En los casos 1.º, 2.º, 4.º y 5.º, del artículo anterior, el Tribunal podrá decretar de oficio la 

suspensión. En los demás casos la decretará siendo procedente, a instancia de parte.

Artículo 748.  
En los autos de suspensión que se dicten se fijará el tiempo de la suspensión, si fuere 

posible, y se determinará lo que corresponda para la continuación del juicio.
Contra estos autos no se dará recurso alguno.

Artículo 749.  
Cuando por razón de los casos previstos en los números 4º y 5º del artículo 746 haya de 

prolongarse indefinidamente la suspensión del juicio, o por un tiempo demasiado largo, se 
declarará sin efecto la parte del juicio celebrada.

Lo mismo podrá acordar el Tribunal en el caso del número 6º, si la preparación de los 
elementos de prueba o la sumaria instrucción suplementaria exigiere algún tiempo.

En ambos casos, el Secretario judicial señalará día para nuevo juicio cuando 
desaparezca la causa de la suspensión o puedan ser reemplazadas las personas 
reemplazables.

LIBRO IV
De los procedimientos especiales

TÍTULO I
Del modo de proceder cuando fuere procesado un Senador o Diputado a 

Cortes

Artículo 750.  
El Juez o Tribunal que encuentre méritos para procesar a un Senador o Diputado a 

Cortes por causa de delito, se abstendrá de dirigir el procedimiento contra él si las Cortes 
estuvieren abiertas, hasta obtener la correspondiente autorización del Cuerpo Colegislador a 
que pertenezca.

Artículo 751.  
Cuando el Senador o Diputado a Cortes fuere delincuente in fraganti, podrá ser detenido 

y procesado sin la autorización a que se refiere el artículo anterior; pero en las veinticuatro 
horas siguientes a la detención o procesamiento deberá ponerse lo hecho en conocimiento 
del Cuerpo Colegislador a que corresponda.

Se pondrá también en conocimiento del Cuerpo Colegislador respectivo la causa que 
existiere pendiente contra el que, estando procesado, hubiese sido elegido Senador o 
Diputado a Cortes.
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Artículo 752.  
Si un Senador o Diputado a Cortes fuese procesado durante un interregno 

parlamentario, deberá el Juez o Tribunal que conozca de la causa ponerlo inmediatamente 
en conocimiento del respectivo Cuerpo Colegislador.

Lo mismo se observará cuando haya sido procesado un Senador o Diputado a Cortes 
electo antes de reunirse éstas.

Artículo 753.  
En todo caso, se suspenderán por el Secretario judicial los procedimientos desde el día 

en que se dé conocimiento a las Cortes, estén o no abiertas, permaneciendo las cosas en el 
estado en que entonces se hallen, hasta que el Cuerpo Colegislador respectivo resuelva lo 
que tenga por conveniente.

Artículo 754.  
Si el Senado o el congreso negasen la autorización pedida, se sobreseerá respecto al 

Senador o Diputado a Cortes; pero continuará la causa contra los demás procesados.

Artículo 755.  
La autorización se pedirá en forma de suplicatorio, remitiendo con éste, y con el carácter 

de reservado, el testimonio de los cargos que resulten contra el Senador o Diputado, con 
inclusión de los dictámenes del Fiscal y de las peticiones particulares en que se haya 
solicitado la autorización.

Artículo 756.  
El suplicatorio se remitirá por conducto del Ministro de Gracia y Justicia.

TÍTULO II
Del procedimiento abreviado

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 757.  
Sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales, el procedimiento regulado 

en este Título se aplicará al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de 
libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza 
bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración.

Artículo 758.  
El enjuiciamiento de los delitos enumerados en el artículo anterior se acomodará a las 

normas comunes de esta Ley, con las modificaciones consignadas en el presente Título.

Artículo 759.  
En las causas comprendidas en este Título, las cuestiones de competencia que se 

promuevan entre Juzgados y Tribunales de la jurisdicción ordinaria se sustanciarán según 
las reglas siguientes:

1.ª Cuando un Tribunal o Juzgado rehusare el conocimiento de una causa o reclamare el 
conocimiento de la que otro tuviere, y haya duda acerca de cuál de ellos es el competente, si 
no resulta acuerdo a la primera comunicación que con tal motivo se dirijan, pondrán el 
hecho, sin dilación, en conocimiento del superior jerárquico, por medio de exposición 
razonada, para que dicho superior, tras oír al Fiscal y a las partes personadas en 
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comparecencia que se celebrará dentro de las veinticuatro horas siguientes, decida en el 
acto lo que estime procedente, sin ulterior recurso.

Cuando la cuestión surja en la fase de instrucción, cada uno de los juzgados continuará 
practicando en todo caso, hasta tanto se dirima definitivamente la controversia, las 
diligencias conducentes a la comprobación del delito, a la averiguación e identificación de los 
posibles culpables y a la protección de los ofendidos o perjudicados por el mismo, debiendo 
remitirse recíprocamente ambos juzgados testimonio de lo actuado y comunicarse cuantas 
diligencias practiquen.

2.ª Ningún Juez de Instrucción, de lo Penal, o Central de Instrucción o de lo Penal, podrá 
promover cuestiones de competencia a las Audiencias respectivas, sino exponerles, oído el 
Ministerio Fiscal por plazo de un día, las razones que tenga para creer que le corresponde el 
conocimiento del asunto.

El Secretario judicial dará vista de la exposición y antecedentes al Ministerio Fiscal y a 
las partes personadas por plazo de dos días y, luego de oídos todos, el Tribunal, sin más 
trámites, resolverá dentro del tercer día lo que estime procedente, comunicando esta 
resolución al Juez que la haya expuesto para su cumplimiento.

3.ª Cuando algún Juez de Instrucción, de lo Penal, o Central de Instrucción o de lo Penal, 
viniere entendiendo de causa atribuida a la competencia de las Audiencias respectivas se 
limitarán éstas a ordenar a aquél, oídos el Ministerio Fiscal y las partes personadas por plazo 
de dos días, que se abstenga de conocer y les remita las actuaciones.

Artículo 760.  
Iniciado un proceso de acuerdo con las normas de este Título, en cuanto aparezca que 

el hecho no se halla comprendido en alguno de los supuestos del artículo 757, se continuará 
conforme a las disposiciones generales de esta Ley, sin retroceder en el procedimiento más 
que en el caso de que resulte necesario practicar diligencias o realizar actuaciones con 
arreglo a dichos preceptos legales. Por el contrario, iniciado un proceso conforme a las 
normas comunes de esta Ley, continuará su sustanciación de acuerdo con las del presente 
Título en cuanto conste que el hecho enjuiciado se halla comprendido en alguno de los 
supuestos del artículo 757. En ambos casos el cambio de procedimiento no implicará el de 
instructor.

Iniciado un proceso conforme a las normas de esta Ley, en cuanto aparezca que el 
hecho podría constituir un delito cuyo enjuiciamiento sea competencia del Tribunal del 
Jurado, se estará a lo dispuesto en el artículo 309 bis.

Acordado por el Juez o Tribunal el procedimiento que deba seguirse, el Secretario 
judicial lo hará saber inmediatamente al Ministerio Fiscal, al investigado y a las partes 
personadas.

Artículo 761.  
1. El ejercicio por particulares, sean o no ofendidos por el delito, de la acción penal o de 

la civil derivada del mismo habrá de efectuarse en la forma y con los requisitos señalados en 
el Título II del Libro II, expresando la acción que se ejercite.

2. Sin perjuicio de lo que se dispone en el apartado anterior, el Secretario judicial 
instruirá al ofendido o perjudicado por el delito de los derechos que le asisten conforme a lo 
dispuesto en los artículos 109 y 110 y demás disposiciones, pudiendo mostrarse parte en la 
causa sin necesidad de formular querella. Asimismo le informará de la posibilidad y 
procedimiento para solicitar las ayudas que conforme a la legislación vigente puedan 
corresponderle.

Artículo 762.  
Los Jueces y Tribunales observarán en la tramitación de las causas a que se refiere este 

Título las siguientes reglas:
1.ª El Juez o Tribunal que ordene la práctica de cualquier diligencia se entenderá 

directamente con el Juez, Tribunal, autoridad o funcionario encargado de su realización 
aunque el mismo no le esté inmediatamente subordinado ni sea superior inmediato de 
aquéllos.
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2.ª Para cursar los despachos que se expidan se utilizará siempre el medio más rápido, 
acreditando por diligencia las peticiones de auxilio que no se hayan solicitado por escrito.

3.ª Si el que hubiere de ser citado no tuviere domicilio conocido o no fuere encontrado 
por la Policía Judicial en el plazo señalado a ésta, el Juez o Tribunal mandará publicar la 
correspondiente cédula por el medio que estime más idóneo para que pueda llegar a 
conocimiento del interesado, y sólo cuando lo considere indispensable acordará su 
divulgación por los medios de comunicación social.

4.ª Las requisitorias que hayan de expedirse se insertarán en el fichero automatizado 
correspondiente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, cuando se considere oportuno, 
en los medios de comunicación escrita.

5.ª A todo escrito y a los documentos que se presenten en la causa se acompañarán 
tantas copias literales de los mismos, realizadas por cualquier medio de reproducción, 
cuantas sean las otras partes y el Fiscal, a quienes se entregarán al notificarles la resolución 
que haya recaído en el escrito respectivo.

La omisión de las copias sólo dará lugar a su libramiento por el Secretario a costa del 
omitente, si éste no las presenta en el plazo de una audiencia.

6.ª Para enjuiciar los delitos conexos comprendidos en este Título, cuando existan 
elementos para hacerlo con independencia, y para juzgar a cada uno de los encausados, 
cuando sean varios, podrá acordar el Juez la formación de las piezas separadas que 
resulten convenientes para simplificar y activar el procedimiento.

7.ª En las declaraciones se reseñará el documento nacional de identidad de las personas 
que las presten, salvo que se tratara de agentes de la autoridad, en cuyo caso bastará la 
reseña del número de carné profesional. Cuando por tal circunstancia o por cualquier otra no 
ofreciere duda la identidad del encausado y conocidamente tuviere la edad de dieciocho 
años, se prescindirá de traer a la causa el certificado de nacimiento. En otro caso, se unirá 
dicho certificado y la correspondiente ficha dactiloscópica. No se demorará la conclusión de 
la instrucción por falta del certificado de nacimiento, sin perjuicio de que cuando se reciba se 
aporte a las actuaciones.

8.ª Cuando los encausados o testigos no hablaren o no entendieren el idioma español, 
se procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 398, 440 y 441, sin que sea 
preciso que el intérprete designado tenga título oficial.

9.ª La información prevenida en el artículo 364 sólo se verificará cuando a juicio del 
instructor hubiere duda acerca de la preexistencia de la cosa objeto de la sustracción o 
defraudación.

10.ª Los informes y declaraciones a que se refieren los artículos 377 y 378 únicamente 
se pedirán y recibirán cuando el Juez los considerase imprescindibles.

11.ª Cuando los hechos enjuiciados deriven del uso y circulación de vehículos de motor, 
se reseñará también, en la primera declaración que presten los conductores, los permisos de 
conducir de éstos y de circulación de aquéllos y el certificado del seguro obligatorio, así 
como el documento acreditativo de su vigencia. También se reseñará el certificado del 
seguro obligatorio y el documento que acredite su vigencia en aquellos otros casos en que la 
actividad se halle cubierta por igual clase de seguro.

Artículo 763.  
El Juez o Tribunal podrá acordar la detención o cualesquiera medidas privativas de 

libertad o restrictivas de derechos en los casos en que procedan conforme a las reglas 
generales de esta Ley. Las actuaciones que motiven la aplicación de estas medidas se 
contendrán en pieza separada.

Artículo 764.  
1. Asimismo, el Juez o Tribunal podrá adoptar medidas cautelares para el aseguramiento 

de las responsabilidades pecuniarias, incluidas las costas. Tales medidas se acordarán 
mediante auto y se formalizarán en pieza separada.

2. A estos efectos se aplicarán las normas sobre contenido, presupuestos y caución 
sustitutoria de las medidas cautelares establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La 
prestación de las cauciones que se acuerden se hará en la forma prevista en la Ley de 
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Enjuiciamiento Civil y podrá ser realizada por la entidad en que tenga asegurada la 
responsabilidad civil la persona contra quien se dirija la medida.

3. En los supuestos en que las responsabilidades civiles estén total o parcialmente 
cubiertas por un seguro obligatorio de responsabilidad civil, se requerirá a la entidad 
aseguradora o al Consorcio de Compensación de Seguros, en su caso, para que, hasta el 
límite del seguro obligatorio, afiance aquéllas. Si la fianza exigida fuera superior al expresado 
límite, el responsable directo o subsidiario vendrá obligado a prestar fianza o aval por la 
diferencia, procediéndose en otro caso al embargo de sus bienes.

La entidad responsable del seguro obligatorio no podrá, en tal concepto, ser parte del 
proceso, sin perjuicio de su derecho de defensa en relación con la obligación de afianzar, a 
cuyo efecto se le admitirá el escrito que presentare, resolviéndose sobre su pretensión en la 
pieza correspondiente.

4. Se podrá acordar la intervención inmediata del vehículo y la retención del permiso de 
circulación del mismo, por el tiempo indispensable, cuando fuere necesario practicar alguna 
investigación en aquél o para asegurar las responsabilidades pecuniarias, en tanto no conste 
acreditada la solvencia del investigado o encausado o del tercero responsable civil.

También podrá acordarse la intervención del permiso de conducción requiriendo al 
investigado o encausado para que se abstenga de conducir vehículos de motor, en tanto 
subsista la medida, con la prevención de lo dispuesto en el artículo 556 del Código Penal.

Las medidas anteriores, una vez adoptadas, llevarán consigo la retirada de los 
documentos respectivos y su comunicación a los organismos administrativos 
correspondientes.

Artículo 765.  
1. En los procesos relativos a hechos derivados del uso y circulación de vehículos de 

motor el Juez o Tribunal podrá señalar y ordenar el pago de la pensión provisional que, 
según las circunstancias, considere necesaria en cuantía y duración para atender a la 
víctima y a las personas que estuvieren a su cargo. El pago de la pensión se hará 
anticipadamente en las fechas que discrecionalmente señale el Juez o Tribunal, a cargo del 
asegurador, si existiere, y hasta el límite del seguro obligatorio, o bien con cargo a la fianza o 
al Consorcio de Compensación de Seguros, en los supuestos de responsabilidad civil del 
mismo, conforme a las disposiciones que le son propias. Igual medida podrá acordarse 
cuando la responsabilidad civil derivada del hecho esté garantizada con cualquier seguro 
obligatorio. Todo lo relacionado con esta medida se actuará en pieza separada. La 
interposición de recursos no suspenderá la obligación de pago de la pensión.

2. En los procesos relativos a hechos derivados del uso y circulación de vehículos de 
motor el Juez o Tribunal podrá autorizar, previa audiencia del Fiscal, a los investigado o 
encausado que no estén en situación de prisión preventiva y que tuvieran su domicilio o 
residencia habitual en el extranjero, para ausentarse del territorio español. Para ello será 
indispensable que dejen suficientemente garantizadas las responsabilidades pecuniarias de 
todo orden derivadas del hecho punible, designen persona con domicilio fijo en España que 
reciba las notificaciones, citaciones y emplazamientos que hubiere que hacerles, con la 
prevención contenida en el artículo 775 en cuanto a la posibilidad de celebrar el juicio en su 
ausencia, y que presten caución no personal, cuando no esté ya acordada fianza de la 
misma clase, para garantizar la libertad provisional y su presentación en la fecha o plazo que 
se les señale. Igual atribución y con las mismas condiciones corresponderá al Juez o 
Tribunal que haya de conocer de la causa. Si el investigado o encausado no compareciese, 
se adjudicará al Estado el importe de la caución y se le declarará en rebeldía, observándose 
lo dispuesto en el artículo 843, salvo que se cumplan los requisitos legales para celebrar el 
juicio en su ausencia.

Artículo 766.  
1. Contra los autos del Juez de Instrucción y del Juez de lo Penal que no estén 

exceptuados de recurso podrán ejercitarse el de reforma y el de apelación. Salvo que la Ley 
disponga otra cosa, los recursos de reforma y apelación no suspenderán el curso del 
procedimiento.
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2. El recurso de apelación podrá interponerse subsidiariamente con el de reforma o por 
separado. En ningún caso será necesario interponer previamente el de reforma para 
presentar la apelación.

3. El recurso de apelación se presentará dentro de los cinco días siguientes a la 
notificación del auto recurrido o del resolutorio del recurso de reforma, mediante escrito en el 
que se expondrán los motivos del recurso, se señalarán los particulares que hayan de 
testimoniarse y al que se acompañarán, en su caso, los documentos justificativos de las 
peticiones formuladas. Admitido a trámite el recurso por el Juez, el Secretario judicial dará 
traslado a las demás partes personadas por un plazo común de cinco días para que puedan 
alegar por escrito lo que estimen conveniente, señalar otros particulares que deban ser 
testimoniados y presentar los documentos justificativos de sus pretensiones. En los dos días 
siguientes a la finalización del plazo, remitirá testimonio de los particulares señalados a la 
Audiencia respectiva que, sin más trámites, resolverá dentro de los cinco días siguientes. 
Excepcionalmente, la Audiencia podrá reclamar las actuaciones para su consulta siempre 
que con ello no se obstaculice la tramitación de aquéllas; en estos casos, deberán 
devolverse las actuaciones al Juez en el plazo máximo de tres días.

4. Si el recurso de apelación se hubiere interpuesto subsidiariamente con el de reforma, 
si éste resulta total o parcialmente desestimatorio, antes de dar traslado a las demás partes 
personadas, el Secretario judicial dará traslado al recurrente por un plazo de cinco días para 
que formule alegaciones y pueda presentar, en su caso, los documentos justificativos de sus 
peticiones.

5. Si en el auto recurrido en apelación se acordare la prisión provisional de alguno de los 
investigados o encausados, respecto de dicho pronunciamiento podrá el apelante solicitar en 
el escrito de interposición del recurso la celebración de vista, que acordará la Audiencia 
respectiva. Cuando el auto recurrido contenga otros pronunciamientos sobre medidas 
cautelares, la Audiencia podrá acordar la celebración de vista si lo estima conveniente. El 
Secretario judicial señalará la vista dentro de los diez siguientes a la recepción de la causa 
en dicha Audiencia.

Artículo 767.  
Desde la detención o desde que de las actuaciones resultare la imputación de un delito 

contra persona determinada será necesaria la asistencia letrada. La Policía Judicial, el 
Ministerio Fiscal o la autoridad judicial recabarán de inmediato del Colegio de Abogados la 
designación de un abogado de oficio, si no lo hubiere nombrado ya el interesado.

Artículo 768.  
El abogado designado para la defensa tendrá también habilitación legal para la 

representación de su defendido, no siendo necesaria la intervención de procurador hasta el 
trámite de apertura del juicio oral. Hasta entonces cumplirá el abogado el deber de 
señalamiento de domicilio a efectos de notificaciones y traslados de documentos.

CAPÍTULO II
De las actuaciones de la Policía Judicial y del Ministerio Fiscal

Artículo 769.  
Sin perjuicio de lo establecido en el Título III del Libro II de esta Ley, tan pronto como 

tenga conocimiento de un hecho que revista caracteres de delito, la Policía judicial observará 
las reglas establecidas en este capítulo.

Artículo 770.  
La Policía Judicial acudirá de inmediato al lugar de los hechos y realizará las siguientes 

diligencias:
1.ª Requerirá la presencia de cualquier facultativo o personal sanitario que fuere habido 

para prestar, si fuere necesario, los oportunos auxilios al ofendido. El requerido, aunque sólo 
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lo fuera verbalmente, que no atienda sin justa causa el requerimiento será sancionado con 
una multa de 500 a 5.000 euros, sin perjuicio de la responsabilidad criminal en que hubiera 
podido incurrir.

2.ª Acompañará al acta de constancia fotografías o cualquier otro soporte magnético o 
de reproducción de la imagen, cuando sea pertinente para el esclarecimiento del hecho 
punible y exista riesgo de desaparición de sus fuentes de prueba.

3.ª Recogerá y custodiará en todo caso los efectos, instrumentos o pruebas del delito de 
cuya desaparición hubiere peligro, para ponerlos a disposición de la autoridad judicial.

4.ª Si se hubiere producido la muerte de alguna persona y el cadáver se hallare en la vía 
pública, en la vía férrea o en otro lugar de tránsito, lo trasladará al lugar próximo que resulte 
más idóneo dentro de las circunstancias, restableciendo el servicio interrumpido y dando 
cuenta de inmediato a la autoridad judicial. En las situaciones excepcionales en que haya de 
adoptarse tal medida de urgencia, se reseñará previamente la posición del interfecto, 
obteniéndose fotografías y señalando sobre el lugar la situación exacta que ocupaba.

5.ª Tomará los datos personales y dirección de las personas que se encuentren en el 
lugar en que se cometió el hecho, así como cualquier otro dato que ayude a su identificación 
y localización, tales como lugar habitual de trabajo, números de teléfono fijo o móvil, número 
de fax o dirección de correo electrónico.

6.ª Intervendrá, de resultar procedente, el vehículo y retendrá el permiso de circulación 
del mismo y el permiso de conducir de la persona a la que se impute el hecho.

Artículo 771.  
En el tiempo imprescindible y, en todo caso, durante el tiempo de la detención, si la 

hubiere, la Policía Judicial practicará las siguientes diligencias:
1.ª Cumplirá con los deberes de información a las víctimas que prevé la legislación 

vigente. En particular, informará al ofendido y al perjudicado por el delito de forma escrita de 
los derechos que les asisten de acuerdo con lo establecido en los artículos 109 y 110. Se 
instruirá al ofendido de su derecho a mostrarse parte en la causa sin necesidad de formular 
querella y, tanto al ofendido como al perjudicado, de su derecho a nombrar Abogado o instar 
el nombramiento de Abogado de oficio en caso de ser titulares del derecho a la asistencia 
jurídica gratuita, de su derecho a, una vez personados en la causa, tomar conocimiento de lo 
actuado, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 301 y 302, e instar lo que a su derecho 
convenga. Asimismo, se les informará de que, de no personarse en la causa y no hacer 
renuncia ni reserva de acciones civiles, el Ministerio Fiscal las ejercitará si correspondiere.

Informará asimismo a la persona ofendida o perjudicada de que puede optar por 
relacionarse con la Administración de Justicia por los medios del artículo 162 de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, recabando y consignando sucintamente su 
respuesta.

La información de derechos al ofendido o perjudicado regulada en este artículo, cuando 
se refiera a los delitos contra la propiedad intelectual o industrial, y, en su caso, su citación o 
emplazamiento en los distintos trámites del proceso, se realizará a aquellas personas, 
entidades u organizaciones que ostenten la representación legal de los titulares de dichos 
derechos.

2.ª Informará en la forma más comprensible al investigado no detenido de cuáles son los 
hechos que se le atribuyen y de los derechos que le asisten. En particular, le instruirá de los 
derechos reconocidos en los apartados a), b), c) y e) del artículo 520.2.

Artículo 772.  
1. Los miembros de la Policía Judicial requerirán el auxilio de otros miembros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando fuera necesario para el desempeño de las 
funciones que por esta Ley se les encomiendan.

2. La Policía extenderá el atestado de acuerdo con las normas generales de esta Ley y 
lo entregará al Juzgado competente, pondrá a su disposición a los detenidos, si los hubiere, 
y remitirá copia al Ministerio Fiscal.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 29  Ley de Enjuiciamiento Criminal

– 1172 –



Artículo 773.  
1. El Fiscal se constituirá en las actuaciones para el ejercicio de las acciones penal y civil 

conforme a la Ley. Velará por el respeto de las garantías procesales del investigado o 
encausado y por la protección de los derechos de la víctima y de los perjudicados por el 
delito.

En este procedimiento corresponde al Ministerio Fiscal, de manera especial, impulsar y 
simplificar su tramitación sin merma del derecho de defensa de las partes y del carácter 
contradictorio del mismo, dando a la Policía Judicial instrucciones generales o particulares 
para el más eficaz cumplimiento de sus funciones, interviniendo en las actuaciones, 
aportando los medios de prueba de que pueda disponer o solicitando del Juez de Instrucción 
la práctica de los mismos, así como instar de éste la adopción de medidas cautelares o su 
levantamiento y la conclusión de la investigación tan pronto como estime que se han 
practicado las actuaciones necesarias para resolver sobre el ejercicio de la acción penal.

El Fiscal General del Estado impartirá cuantas órdenes e instrucciones estime 
convenientes respecto a la actuación del Fiscal en este procedimiento, y en especial, 
respecto a la aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 780.

Tan pronto como el Juez ordene la incoación del procedimiento para las causas ante el 
Tribunal del Jurado, el Secretario judicial lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, 
quien comparecerá e intervendrá en cuantas actuaciones se lleven a cabo ante aquél.

2. Cuando el Ministerio Fiscal tenga noticia de un hecho aparentemente delictivo, bien 
directamente o por serle presentada una denuncia o atestado, informará a la víctima de los 
derechos recogidos en la legislación vigente; efectuará la evaluación y resolución 
provisionales de las necesidades de la víctima de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación vigente y practicará él mismo u ordenará a la Policía Judicial que practique las 
diligencias que estime pertinentes para la comprobación del hecho o de la responsabilidad 
de los partícipes en el mismo. El Fiscal decretará el archivo de las actuaciones cuando el 
hecho no revista los caracteres de delito, comunicándolo con expresión de esta circunstancia 
a quien hubiere alegado ser perjudicado u ofendido, a fin de que pueda reiterar su denuncia 
ante el Juez de Instrucción. En otro caso instará del Juez de Instrucción la incoación del 
procedimiento que corresponda con remisión de lo actuado, poniendo a su disposición al 
detenido, si lo hubiere, y los efectos del delito.

El Ministerio Fiscal podrá hacer comparecer ante sí a cualquier persona en los términos 
establecidos en la ley para la citación judicial, a fin de recibirle declaración, en la cual se 
observarán las mismas garantías señaladas en esta Ley para la prestada ante el Juez o 
Tribunal.

Cesará el Fiscal en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia 
de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos.

CAPÍTULO III
De las diligencias previas

Artículo 774.  
Todas las actuaciones judiciales relativas a delitos de los comprendidos en este Título se 

registrarán como diligencias previas y les será de aplicación lo dispuesto en los artículos 301 
y 302.

Artículo 775.  
1. En la primera comparecencia el Juez informará al investigado, en la forma más 

comprensible, de los hechos que se le imputan. Previamente, el Secretario judicial le 
informará de sus derechos, en particular de los enumerados en el apartado 1 del artículo 
118, y le requerirá para que designe un domicilio en España en el que se harán las 
notificaciones, o una persona que las reciba en su nombre, con la advertencia de que la 
citación realizada en dicho domicilio o a la persona designada permitirá la celebración del 
juicio en su ausencia en los supuestos previstos en el artículo 786.
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Tanto antes como después de prestar declaración se le permitirá entrevistarse 
reservadamente con su Abogado, sin perjuicio de lo establecido en la letra c) del artículo 
527.

2. Cuando del resultado de las diligencias se produzca algún cambio relevante en el 
objeto de la investigación y de los hechos imputados, el Juez informará con prontitud de ello 
al investigado.

Esta información podrá ser facilitada mediante una exposición sucinta que resulte 
suficiente para permitir el ejercicio del derecho a la defensa, comunicada por escrito al 
Abogado defensor del investigado.

Artículo 776.  
1. El letrado o la letrada de la Administración de Justicia informarán al ofendido y al 

perjudicado de sus derechos, en los términos previstos en los artículos 109 y 110, cuando 
previamente no lo hubiera hecho la Policía Judicial. En particular, se instruirá de las medidas 
de asistencia a las víctimas que prevé la legislación vigente y de los derechos mencionados 
en la regla 1.ª del artículo 771.

Cuando la Policía Judicial hubiera efectuado esta información, el letrado o la letrada de 
la Administración de Justicia notificarán al ofendido o al perjudicado el número del 
procedimiento a que hubiera dado lugar y el juzgado que lo tramita y las posibles vías de 
contacto con el mismo, sin que sea precisa su comparecencia en el Juzgado de Instrucción 
para realizar un nuevo ofrecimiento de acciones, sin perjuicio del derecho de la víctima a la 
información actualizada del estado en el que se encuentra el proceso, en los términos 
previstos en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.

2. La imposibilidad de practicar esta información por la Policía Judicial o por el letrado o 
la letrada de la Administración de Justicia en comparecencia no impedirá la continuación del 
procedimiento, sin perjuicio de que se proceda a realizarla por el medio más rápido posible, 
incluidos los medios del artículo 162 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, 
cuando se trate de personas obligadas a su utilización o que hubieran optado por estos.

3. Los que se personaren podrán desde entonces tomar conocimiento de lo actuado e 
instar la práctica de diligencias y cuanto a su derecho convenga, acordando el Juez lo 
procedente en orden a la práctica de estas diligencias.

Artículo 777.  
1. El Juez ordenará a la Policía Judicial o practicará por sí las diligencias necesarias 

encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él 
hayan participado y el órgano competente para el enjuiciamiento, dando cuenta al Ministerio 
Fiscal de su incoación y de los hechos que la determinen. Se emplearán para ello los medios 
comunes y ordinarios que establece esta Ley, con las modificaciones establecidas en el 
presente Título.

2. Cuando, por razón del lugar de residencia de un testigo o víctima, o por otro motivo, 
fuere de temer razonablemente que una prueba no podrá practicarse en el juicio oral, o 
pudiera motivar su suspensión, el Juez de Instrucción practicará inmediatamente la misma, 
asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes.

Dicha diligencia deberá documentarse en soporte apto para la grabación y reproducción 
del sonido y de la imagen o por medio de acta autorizada por el Secretario judicial, con 
expresión de los intervinientes.

A efectos de su valoración como prueba en sentencia, la parte a quien interese deberá 
instar en el juicio oral la reproducción de la grabación o la lectura literal de la diligencia, en 
los términos del artículo 730.

3. Cuando una persona menor de catorce años o una persona con discapacidad 
necesitada de especial protección deba intervenir en condición de testigo, será de aplicación 
lo dispuesto en el artículo 449 ter, debiendo la autoridad judicial practicar prueba 
preconstituida, siempre que el objeto del procedimiento sea la instrucción de alguno de los 
delitos relacionados en tal artículo.

A efectos de su valoración como prueba en sentencia, la parte a quien interese deberá 
instar en el juicio oral la reproducción de la grabación audiovisual, en los términos del 
artículo 730.2.
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Artículo 778.  
1. El informe pericial podrá ser prestado sólo por un perito cuando el Juez lo considere 

suficiente.
2. En los casos de lesiones no será preciso esperar a la sanidad del lesionado cuando 

fuera procedente el archivo o el sobreseimiento. En cualquier otro supuesto podrá 
proseguirse la tramitación sin haberse alcanzado tal sanidad, si fuera posible formular escrito 
de acusación.

3. El Juez podrá acordar, cuando lo considere necesario, que por el médico forense u 
otro perito se proceda a la obtención de muestras o vestigios cuyo análisis pudiera facilitar la 
mejor calificación del hecho, acreditándose en las diligencias su remisión al laboratorio 
correspondiente, que enviará el resultado en el plazo que se le señale.

4. El Juez podrá acordar que no se practique la autopsia cuando por el médico forense o 
quien haga sus veces se dictaminen cumplidamente la causa y las circunstancias relevantes 
de la muerte sin necesidad de aquélla.

5. El Juez podrá ordenar que se preste la asistencia debida a los heridos, enfermos y 
cualquier otra persona que con motivo u ocasión de los hechos necesite asistencia 
facultativa, haciendo constar, en su caso, el lugar de su tratamiento, internamiento u 
hospitalización.

6. El juez podrá autorizar al médico forense que asista en su lugar al levantamiento del 
cadáver, adjuntándose en este caso a las actuaciones un informe que incorporará una 
descripción detallada de su estado, identidad y circunstancias, especialmente todas aquellas 
que tuviesen relación con el hecho punible.

Artículo 779.  
1. Practicadas sin demora las diligencias pertinentes, el Juez adoptará mediante auto 

alguna de las siguientes resoluciones:
1.ª Si estimare que el hecho no es constitutivo de infracción penal o que no aparece 

suficientemente justificada su perpetración, acordará el sobreseimiento que corresponda. Si, 
aun estimando que el hecho puede ser constitutivo de delito, no hubiere autor conocido, 
acordará el sobreseimiento provisional y ordenará el archivo.

El auto de sobreseimiento será comunicado a las víctimas del delito, en la dirección de 
correo electrónico y, en su defecto, dirección postal o domicilio que hubieran designado en la 
solicitud prevista en el artículo 5.1.m) de la Ley del Estatuto de la Víctima del delito.

En los casos de muerte o desaparición ocasionada por un delito, el auto de 
sobreseimiento será comunicado de igual forma, a las personas a las que se refiere el 
párrafo segundo del apartado 1 del artículo 109 bis, de cuya identidad y dirección de correo 
electrónico o postal se tuviera conocimiento. En estos supuestos el Juez o Tribunal, podrá 
acordar, motivadamente, prescindir de la comunicación a todos los familiares cuando ya se 
haya dirigido con éxito a varios de ellos o cuando hayan resultado infructuosas cuantas 
gestiones se hubieren practicado para su localización.

Excepcionalmente, en el caso de ciudadanos residentes fuera de la Unión Europea, si no 
se dispusiera de una dirección de correo electrónico o postal en la que realizar la 
comunicación, se remitirá a la oficina diplomática o consular española en el país de 
residencia para que la publique.

Transcurridos cinco días desde la comunicación, se entenderá que ha sido efectuada 
válidamente y desplegará todos sus efectos. Se exceptuarán de este régimen aquellos 
supuestos en los que la víctima acredite justa causa de la imposibilidad de acceso al 
contenido de la comunicación.

Las víctimas podrán recurrir el auto de sobreseimiento dentro del plazo de veinte días 
aunque no se hubieran mostrado como parte en la causa.

2.ª Si reputare falta el hecho que hubiere dado lugar a la formación de las diligencias, 
mandará remitir lo actuado al Juez competente, cuando no le corresponda su enjuiciamiento.

3.ª Si el hecho estuviese atribuido a la jurisdicción militar, se inhibirá a favor del órgano 
competente. Si todos los investigados fuesen menores de edad penal, se dará traslado de lo 

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 29  Ley de Enjuiciamiento Criminal

– 1175 –



actuado al Fiscal de Menores para que inicie los trámites de la Ley de Responsabilidad 
Penal del Menor.

4.ª Si el hecho constituyera delito comprendido en el artículo 757, seguirá el 
procedimiento ordenado en el capítulo siguiente. Esta decisión, que contendrá la 
determinación de los hechos punibles y la identificación de la persona a la que se le imputan, 
no podrá adoptarse sin haber tomado declaración a aquélla en los términos previstos en el 
artículo 775.

5.ª Si, en cualquier momento anterior, el investigado asistido de su abogado hubiere 
reconocido los hechos a presencia judicial, y estos fueran constitutivos de delito castigado 
con pena incluida dentro de los límites previstos en el artículo 801, mandará convocar 
inmediatamente al Ministerio Fiscal y a las partes personadas a fin de que manifiesten si 
formulan escrito de acusación con la conformidad del acusado. En caso afirmativo, incoará 
diligencias urgentes y ordenará la continuación de las actuaciones por los trámites previstos 
en los artículos 800 y 801.

2. En los tres primeros supuestos, si no hubiere miembro del Ministerio Fiscal constituido 
en el Juzgado, ni hubieren interpuesto recurso las partes, se remitirán las diligencias al 
Fiscal de la Audiencia, el que, dentro de los tres días siguientes a su recepción, las 
devolverá al Juzgado con el escrito de interposición del recurso o con la fórmula de "visto", 
procediéndose seguidamente en este caso a la ejecución de lo resuelto.

CAPÍTULO IV
De la preparación del juicio oral

Artículo 780.  
1. Si el Juez de Instrucción acordare que debe seguirse el trámite establecido en este 

capítulo, en la misma resolución ordenará que se dé traslado de las diligencias previas, 
originales o mediante fotocopia, al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas, para 
que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de 
acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias 
complementarias, en el caso del apartado siguiente.

2. Cuando el Ministerio Fiscal manifieste la imposibilidad de formular escrito de 
acusación por falta de elementos esenciales para la tipificación de los hechos, se podrá 
instar, con carácter previo, la práctica de aquellas diligencias indispensables para formular 
acusación, en cuyo caso acordará el Juez lo solicitado.

El Juez acordará lo que estime procedente cuando tal solicitud sea formulada por la 
acusación o acusaciones personadas.

En todo caso se citará para su práctica al Ministerio Fiscal, a las partes personadas y 
siempre al encausado, dándose luego nuevo traslado de las actuaciones.

Artículo 781.  
1. El escrito de acusación comprenderá, además de la solicitud de apertura del juicio oral 

ante el órgano que se estime competente y de la identificación de la persona o personas 
contra las que se dirige la acusación, los extremos a que se refiere el artículo 650. La 
acusación se extenderá a las faltas imputables al acusado del delito o a otras personas, 
cuando la comisión de la falta o su prueba estuviera relacionada con el delito. También se 
expresarán la cuantía de las indemnizaciones o se fijarán las bases para su determinación y 
las personas civilmente responsables, así como los demás pronunciamientos sobre entrega 
y destino de cosas y efectos e imposición de costas procesales.

En el mismo escrito se propondrán las pruebas cuya práctica se interese en el juicio oral, 
expresando si la reclamación de documentos o las citaciones de peritos y testigos deben 
realizarse por medio de la oficina judicial.

En el escrito de acusación se podrá solicitar la práctica anticipada de aquellas pruebas 
que no puedan llevarse a cabo durante las sesiones del juicio oral, así como la adopción, 
modificación o suspensión de las medidas a que se refieren los artículos 763, 764 y 765, o 
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cualesquiera otras que resulten procedentes o se hubieren adoptado, así como la 
cancelación de las tomadas frente a personas contra las que no se dirija acusación.

2. El Ministerio Fiscal, previa información a su superior jerárquico, y las acusaciones 
personadas podrán solicitar justificadamente la prórroga del plazo establecido en el artículo 
anterior. El Juez de Instrucción, atendidas las circunstancias, podrá acordar la prórroga de 
dicho plazo por un máximo de otros diez días.

3. Si el Ministerio Fiscal no presentare su escrito en el plazo establecido en el artículo 
anterior, el Juez de Instrucción requerirá al superior jerárquico del Fiscal actuante, para que 
en el plazo de diez días presente el escrito que proceda, dando razón de los motivos de su 
falta de presentación en plazo.

Artículo 782.  
1. Si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitaren el sobreseimiento de la causa 

por cualquiera de los motivos que prevén los artículos 637 y 641, lo acordará el Juez, 
excepto en los supuestos de los números 1.o, 2.o, 3.o, 5.o y 6.o del artículo 20 del Código 
Penal, en que devolverá las actuaciones a las acusaciones para calificación, continuando el 
juicio hasta sentencia, a los efectos de la imposición de medidas de seguridad y del 
enjuiciamiento de la acción civil, en los supuestos previstos en el Código Penal.

Al acordar el sobreseimiento, el Juez de Instrucción dejará sin efecto la prisión y demás 
medidas cautelares acordadas.

2. Si el Ministerio Fiscal solicitare el sobreseimiento de la causa y no se hubiere 
personado en la misma acusador particular dispuesto a sostener la acusación, antes de 
acordar el sobreseimiento el Juez de Instrucción:

a) Podrá acordar que se haga saber la pretensión del Ministerio Fiscal a los directamente 
ofendidos o perjudicados conocidos, no personados, para que dentro del plazo máximo de 
quince días comparezcan a defender su acción si lo consideran oportuno. Si no lo hicieren 
en el plazo fijado, se acordará el sobreseimiento solicitado por el Ministerio Fiscal, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente.

b) Podrá remitir la causa al superior jerárquico del Fiscal para que resuelva si procede o 
no sostener la acusación, quien comunicará su decisión al Juez de Instrucción en el plazo de 
diez días.

Artículo 783.  
1. Solicitada la apertura del juicio oral por el Ministerio Fiscal o la acusación particular, el 

Juez de Instrucción la acordará, salvo que estimare que concurre el supuesto del número 2 
del artículo 637 o que no existen indicios racionales de criminalidad contra el acusado, en 
cuyo caso acordará el sobreseimiento que corresponda conforme a los artículos 637 y 641.

Cuando el Juez de Instrucción decrete la apertura del juicio oral sólo a instancia del 
Ministerio Fiscal o de la acusación particular, el Secretario judicial dará nuevo traslado a 
quien hubiere solicitado el sobreseimiento por plazo de tres días para que formule escrito de 
acusación, salvo que hubiere renunciado a ello.

2. Al acordar la apertura del juicio oral, resolverá el Juez de Instrucción sobre la 
adopción, modificación, suspensión o revocación de las medidas interesadas por el 
Ministerio Fiscal o la acusación particular, tanto en relación con el acusado como respecto de 
los responsables civiles, a quienes, en su caso, exigirá fianza, si no la prestare el acusado 
en el plazo que se le señale, así como sobre el alzamiento de las medidas adoptadas frente 
a quienes no hubieren sido acusados.

En el mismo auto señalará el Juez de Instrucción el órgano competente para el 
conocimiento y fallo de la causa.

3. Contra el auto que acuerde la apertura del juicio oral no se dará recurso alguno, 
excepto en lo relativo a la situación personal, pudiendo el acusado reproducir ante el órgano 
de enjuiciamiento las peticiones no atendidas.

Artículo 784.  
1. Abierto el juicio oral, el Secretario judicial emplazará al encausado, con entrega de 

copia de los escritos de acusación, para que en el plazo de tres días comparezca en la 
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causa con Abogado que le defienda y Procurador que le represente. Si no ejercitase su 
derecho a designar Procurador o a solicitar uno de oficio, el Secretario judicial interesará, en 
todo caso, su nombramiento. Cumplido ese trámite, el Secretario judicial dará traslado de las 
actuaciones originales, o mediante fotocopia, a los designados como acusados y terceros 
responsables en los escritos de acusación, para que en plazo común de diez días presenten 
escrito de defensa frente a las acusaciones formuladas.

Si la defensa no presentare su escrito en el plazo señalado, se entenderá que se opone 
a las acusaciones y seguirá su curso el procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que pueda incurrirse de acuerdo con lo previsto en el Título V del Libro V de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial.(*)

Una vez precluido el trámite para presentar su escrito, la defensa sólo podrá proponer la 
prueba que aporte en el acto del juicio oral para su práctica en el mismo, sin perjuicio de 
que, además, pueda interesar previamente que se libren las comunicaciones necesarias, 
siempre que lo haga con antelación suficiente respecto de la fecha señalada para el juicio, y 
de lo previsto en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 785. Todo ello se entiende sin 
perjuicio de que si los afectados consideran que se ha producido indefensión puedan 
aducirlo de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 786.

2. En el escrito de defensa se podrá solicitar del órgano judicial que recabe la remisión 
de documentos o cite a peritos o testigos, a los efectos de la práctica de la correspondiente 
prueba en las sesiones del juicio oral o, en su caso, de la práctica de prueba anticipada.

3. En su escrito, firmado también por el acusado, la defensa podrá manifestar su 
conformidad con la acusación en los términos previstos en el artículo 787.

Dicha conformidad podrá ser también prestada con el nuevo escrito de calificación que 
conjuntamente firmen las partes acusadoras y el acusado junto con su Letrado, en cualquier 
momento anterior a la celebración de las sesiones del juicio oral, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 787.1.

4. Si, abierto el juicio oral, los acusados se hallaren en ignorado paradero y no hubieren 
hecho la designación de domicilio a que se refiere el artículo 775 y, en cualquier caso, si la 
pena solicitada excediera de los límites establecidos en el párrafo segundo del apartado 1 
del artículo 786, el Juez mandará expedir requisitoria para su llamamiento y busca, 
declarándolos rebeldes, si no comparecieran o no fueren hallados, con los efectos 
prevenidos en esta Ley.

5. Presentado el escrito de defensa o transcurrido el plazo para hacerlo, el Secretario 
judicial acordará remitir lo actuado al órgano competente para el enjuiciamiento, 
notificándoselo a las partes, salvo cuando el enjuiciamiento corresponda al Juez de lo Penal 
y éste se desplazara periódicamente a la sede del Juzgado Instructor para la celebración de 
los juicios procedentes del mismo, en cuyo caso permanecerán las actuaciones en la Oficina 
judicial a disposición del Juez de lo Penal.

(*) La Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, establece que el Libro V pasa a ser el Libro VII.

CAPÍTULO V
De la audiencia preliminar, del juicio oral y de la sentencia

Artículo 785.  
1. En cuanto las actuaciones se encontraren a disposición del órgano competente para el 

enjuiciamiento, el juez, jueza o tribunal convocará al fiscal y a las partes a una audiencia 
preliminar en la que podrán exponer lo que estimen oportuno acerca de la posibilidad de 
conformidad del acusado o acusados, la competencia del órgano judicial, la vulneración de 
algún derecho fundamental, la existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de 
la suspensión de juicio oral, nulidad de actuaciones, así como sobre el contenido, finalidad o 
nulidad de las pruebas propuestas.

Podrán igualmente proponer la incorporación de informes, certificaciones y otros 
documentos. También podrán proponer la práctica de pruebas de las que las partes no 
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hubieran tenido conocimiento en el momento de formular sus escritos de acusación o 
defensa.

2. La celebración de la audiencia preliminar requiere la asistencia del acusado y del 
abogado defensor.

La celebración de la audiencia preliminar no se suspenderá por la inasistencia 
injustificada de la persona acusada que haya sido debidamente citada ni tampoco por la 
incomparecencia injustificada de las demás partes citadas en forma, celebrándose a los 
efectos de sustanciar las cuestiones que puedan resolverse en ausencia. En la citación se 
informará al acusado y a las partes que su injustificada incomparecencia no suspenderá la 
audiencia preliminar.

3. El juez, jueza o tribunal examinará las pruebas propuestas y resolverá admitiendo las 
que considere pertinentes y rechazando las demás, prevendrá lo necesario para la práctica 
de la prueba anticipada y resolverá sobre el resto de cuestiones planteadas de forma oral, 
salvo que, por la complejidad de las cuestiones planteadas, hubiera de serlo por escrito, en 
cuyo caso el auto habrá de ser dictado en el plazo de diez días.

Contra la resolución adoptada no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de la pertinente 
protesta y de que la cuestión pueda ser reproducida, en su caso, en el recurso frente a la 
sentencia, salvo que dicha resolución ponga fin al procedimiento, en cuyo caso será 
susceptible de recurso de apelación, en el plazo y con las formalidades prevenidas en los 
artículos 790 y siguientes.

4. En la misma comparecencia, las partes podrán pedir al juez, jueza o tribunal que 
proceda a dictar sentencia de conformidad con el escrito de acusación que contenga pena 
de mayor gravedad, o con el que se presentara en ese acto, que no podrá referirse a hecho 
distinto ni contener calificación más grave que la del escrito de acusación anterior. El juez, 
jueza o tribunal dictará sentencia de conformidad con la pena manifestada por la defensa y 
el acusado, si concurren los requisitos establecidos en los apartados siguientes.

El Ministerio Fiscal oirá previamente a la víctima o perjudicado, aunque no estén 
personados en la causa, siempre que hubiera sido posible y se estime necesario para 
ponderar correctamente los efectos y el alcance de tal conformidad, y en todo caso cuando 
la gravedad o trascendencia del hecho o la intensidad o la cuantía sean especialmente 
significativos, así como en todos los supuestos en que víctimas o perjudicados se 
encuentren en situación de especial vulnerabilidad.

5. Si, a partir de la descripción de los hechos aceptada por todas las partes, el juez, 
jueza o tribunal entendiere que la calificación aceptada es correcta y que la pena es 
procedente según dicha calificación, dictará sentencia de conformidad. El juez, jueza o 
tribunal habrá oído en todo caso al acusado acerca de si su conformidad ha sido prestada 
libremente y con conocimiento de sus consecuencias.

6. En caso de que el juez, jueza o tribunal considerare incorrecta la calificación 
formulada o entendiere que la pena solicitada no procede legalmente, requerirá a la parte 
que presentó el escrito de acusación más grave para que manifieste si se ratifica o no en él. 
Sólo cuando la parte requerida modificare su escrito de acusación en términos tales que la 
calificación sea correcta y la pena solicitada sea procedente y el acusado preste de nuevo su 
conformidad, podrá el juez, jueza o tribunal dictar sentencia de conformidad. En otro caso, 
ordenará la celebración del juicio.

7. Una vez que la defensa del acusado manifieste su conformidad, el juez, jueza, 
presidente o presidenta del tribunal informará a la persona acusada de sus consecuencias y 
a continuación le requerirá a fin de que manifieste si presta su conformidad. Cuando el juez, 
jueza o tribunal albergue dudas sobre si la persona acusada ha prestado libremente su 
conformidad, acordará la celebración del juicio.

También podrá acordar la continuación del juicio cuando, no obstante la conformidad de 
la persona acusada, su defensor o defensora lo considere necesario y el juez, jueza o 
tribunal estime fundada su petición.

El letrado o la letrada facilitará por escrito a la persona a quien defiende la información 
sobre el acuerdo alcanzado.

8. No vinculan al juez, jueza o tribunal las conformidades sobre la adopción de medidas 
protectoras en los casos de limitación de la responsabilidad penal.
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9. La sentencia de conformidad se dictará oralmente y documentará conforme a lo 
previsto en el apartado 2 del artículo 789, sin perjuicio de su ulterior redacción. Si el fiscal y 
las partes, conocido el fallo, expresaran su decisión de no recurrir, el juez, en el mismo acto, 
declarará oralmente la firmeza de la sentencia, y se pronunciará, previa audiencia de las 
partes, sobre la suspensión de la pena impuesta o su sustitución, cuando proceda. También 
resolverá el juez, jueza o tribunal sobre los aplazamientos de las responsabilidades 
pecuniarias y se realizarán, en cuanto fuera posible, los requerimientos y liquidaciones de 
condena de las penas impuestas en la sentencia.

10. Únicamente serán recurribles las sentencias de conformidad cuando no hayan 
respetado los requisitos o términos de la conformidad, sin que la persona acusada pueda 
impugnar por razones de fondo su conformidad libremente prestada.

11. Cuando el acusado sea una persona jurídica, la conformidad deberá prestarla su 
representante especialmente designado, siempre que cuente con poder especial. Dicha 
conformidad, que se sujetará a los requisitos enunciados en los apartados anteriores, podrá 
realizarse con independencia de la posición que adopten las demás personas acusadas, y 
su contenido no vinculará en el juicio que se celebre en relación con estas.

12. La comparecencia se registrará en el modo previsto en el artículo 743.

Artículo 786.  
1. Si no hubiera conformidad de las partes, una vez que el juez, la jueza o el tribunal 

hubiera resuelto de forma oral conforme al apartado 3 del artículo anterior, siempre que el 
señalamiento pueda hacerse en el mismo acto, se establecerá el día y la hora en que deban 
comenzar las sesiones del juicio oral, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 182 de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Las partes, sus letrados o letradas y el 
Ministerio Fiscal deberán manifestar la coincidencia con otros señalamientos u otros motivos 
que pudieran impedir la celebración de juicio en la fecha señalada.

En los demás casos se fijará el día y hora por el letrado o la letrada de la Administración 
de Justicia conforme a los criterios generales y las concretas y específicas instrucciones a 
que se refiere dicho precepto de la Ley 1/2000, de 7 de enero.

En el caso de que el juez, la jueza o el tribunal no hubiera resuelto oralmente, el 
señalamiento deberá ser efectuado por el letrado o la letrada de la Administración de Justicia 
inmediatamente después de que sea dictado el auto a que se refiere el apartado 3 del 
artículo anterior.

2. Los criterios generales y las concretas y específicas instrucciones que fijen los 
Presidentes o Presidentas de Sala o Sección, y los jueces y juezas de lo Penal, con arreglo 
a los cuales se realizará el señalamiento, tendrán asimismo en cuenta:

1.º La prisión del acusado.
2.º El aseguramiento de su presencia a disposición judicial.
3.º Las demás medidas cautelares personales adoptadas.
4.º La prioridad de otras causas.
5.º La complejidad de la prueba propuesta o cualquier circunstancia modificativa, según 

hayan podido determinar una vez estudiado el asunto o pleito de que se trate.
3. Cuando la víctima lo haya solicitado, aunque no sea parte en el proceso ni deba 

intervenir, el letrado o letrada de la Administración de Justicia deberá informarle, por escrito y 
sin retrasos innecesarios, de la fecha, hora y lugar del juicio, así como del contenido de la 
acusación dirigida contra la persona infractora.

Artículo 787.  
1. La celebración del juicio oral requiere preceptivamente la asistencia de la persona 

acusada y del abogado o abogada defensor. No obstante, si hubiere varias personas 
acusadas y alguna de ellas deja de comparecer sin motivo legítimo, apreciado por el juez, la 
jueza o el tribunal, podrá este acordar, oídas las partes, la continuación del juicio para los 
restantes.

La ausencia injustificada de la persona acusada que hubiera sido citada personalmente, 
o en el domicilio o en la persona a que se refiere el artículo 775, no será causa de 
suspensión del juicio oral si el juez, la jueza o el tribunal, a solicitud del Ministerio Fiscal o de 
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la parte acusadora, y oída la defensa, estima que existen elementos suficientes para el 
enjuiciamiento, cuando concurran los siguientes requisitos:

a) Que la pena más grave solicitada no exceda de dos años de privación de libertad, que 
no exceda de seis años si se trata de pena de distinta naturaleza o que se trate de pena de 
multa cualquiera que sea su cuantía o duración.

b) Que, en todo caso, tratándose de penas privativas de libertad, la suma total de las 
penas solicitadas no exceda de cinco años.

La ausencia injustificada del tercero responsable civil citado en debida forma no será por 
sí misma causa de suspensión del juicio.

Las acusaciones particular o popular podrán ser representadas en el acto de juicio por 
procurador de los tribunales, salvo en el caso de que proceda practicar la declaración de los 
mismos.

2. El juicio oral comenzará con la lectura de los escritos de acusación y de defensa.
3. Al inicio de las sesiones del juicio, únicamente podrá solicitarse la incorporación de 

informes, certificaciones y otros documentos. También podrá proponerse la práctica de 
pruebas de las que las partes no hubieran tenido conocimiento al momento de celebrar la 
comparecencia prevista en el artículo 785.

Artículo 787 bis.  
1. Cuando el acusado sea una persona jurídica, ésta podrá estar representada para un 

mejor ejercicio del derecho de defensa por una persona que especialmente designe, 
debiendo ocupar en la Sala el lugar reservado a los acusados. Dicha persona podrá declarar 
en nombre de la persona jurídica si se hubiera propuesto y admitido esa prueba, sin perjuicio 
del derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, así 
como ejercer el derecho a la última palabra al finalizar el acto del juicio.

No se podrá designar a estos efectos a quien haya de declarar en el juicio como testigo.
2. No obstante lo anterior, la incomparecencia de la persona especialmente designada 

por la persona jurídica para su representación no impedirá en ningún caso la celebración de 
la vista, que se llevará a cabo con la presencia del Abogado y el Procurador de ésta.

Artículo 787 ter.  
1. Antes de iniciarse la práctica de la prueba, la defensa, con la conformidad del acusado 

presente, podrá pedir al juez, jueza o tribunal que proceda a dictar sentencia de conformidad 
con el escrito de acusación que contenga pena de mayor gravedad, o con el que se 
presentara en ese acto, que no podrá referirse a hecho distinto, ni contener calificación más 
grave que la del escrito de acusación anterior. El juez, la jueza o el tribunal dictará sentencia 
de conformidad con la manifestada por la defensa y el acusado, si concurren los requisitos 
establecidos en los apartados siguientes.

El Ministerio Fiscal oirá previamente a la víctima o perjudicado, aunque no estén 
personados en la causa, siempre que hubiera sido posible y se estime necesario para 
ponderar correctamente los efectos y el alcance de tal conformidad, y en todo caso cuando 
la gravedad o trascendencia del hecho o la cuantía sean especialmente significativos, así 
como en todos los supuestos en que víctimas o perjudicados se encuentren en situación de 
especial vulnerabilidad.

2. Si a partir de la descripción de los hechos aceptada por todas las partes, el juez, la 
jueza o el tribunal entendiere que la calificación aceptada es correcta y que la pena es 
procedente según dicha calificación, dictará sentencia de conformidad. El juez, la jueza o el 
tribunal habrá oído en todo caso al acusado acerca de si su conformidad ha sido prestada 
libremente y con conocimiento de sus consecuencias.

3. En caso de que el juez, la jueza o el tribunal considerare incorrecta la calificación 
formulada o entendiere que la pena solicitada no procede legalmente, requerirá a la parte 
que presentó el escrito de acusación más grave para que manifieste si se ratifica o no en él. 
Sólo cuando la parte requerida modificare su escrito de acusación en términos tales que la 
calificación sea correcta y la pena solicitada sea procedente, y el acusado preste de nuevo 
su conformidad, podrá el juez, la jueza o el tribunal dictar sentencia de conformidad. En otro 
caso, ordenará la continuación del juicio.
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4. Una vez que la defensa manifieste su conformidad, el juez, la jueza o el tribunal 
informará al acusado de sus consecuencias y a continuación le requerirá a fin de que 
manifieste si presta su conformidad. Cuando el juez, la jueza o el tribunal albergue dudas 
sobre si el acusado ha prestado libremente su conformidad, acordará la continuación del 
juicio.

También podrá acordar la continuación del juicio cuando, no obstante la conformidad de 
la persona acusada, su defensor o defensora lo considere necesario y el juez, la jueza o el 
tribunal estime fundada su petición.

El letrado o la letrada facilitará por escrito a la persona a quien defiende la información 
sobre el acuerdo alcanzado.

5. No vinculan al juez, jueza o tribunal las conformidades sobre la adopción de medidas 
protectoras en los casos de limitación de la responsabilidad penal.

6. La sentencia de conformidad se dictará oralmente y documentará conforme a lo 
previsto en el apartado 2 del artículo 789, sin perjuicio de su ulterior redacción. Si el o la 
fiscal y las partes, conocido el fallo, expresaran su decisión de no recurrir, el juez, en el 
mismo acto, declarará oralmente la firmeza de la sentencia y se pronunciará, previa 
audiencia de las partes, sobre la suspensión o la sustitución de la pena impuesta, cuando 
proceda. También resolverá el juez, la jueza o el tribunal sobre los aplazamientos de las 
responsabilidades pecuniarias y se realizarán, en cuanto fuera posible, los requerimientos y 
liquidaciones de condena de las penas impuestas en la sentencia.

7. Únicamente serán recurribles las sentencias de conformidad cuando no hayan 
respetado los requisitos o términos de la conformidad, sin que la persona acusada pueda 
impugnar por razones de fondo su conformidad libremente prestada.

8. Cuando la persona acusada sea una persona jurídica, la conformidad deberá prestarla 
su representante especialmente designado, siempre que cuente con poder especial. Dicha 
conformidad, que se sujetará a los requisitos enunciados en los apartados anteriores, podrá 
realizarse con independencia de la posición que adopten las demás personas acusadas, y 
su contenido no vinculará en el juicio que se celebre en relación con estas.

Artículo 788.  
1. La práctica de la prueba se realizará concentradamente, en las sesiones consecutivas 

que sean necesarias.
Excepcionalmente, podrá acordar el Juez o Tribunal la suspensión o aplazamiento de la 

sesión, hasta el límite máximo de treinta días, en los supuestos del artículo 746, 
conservando su validez los actos realizados, salvo que se produzca la sustitución del Juez o 
miembro del Tribunal en el caso del número 4 de dicho artículo. En esos casos siempre que 
el señalamiento de la reanudación pueda realizarse al mismo tiempo en que se acuerde la 
suspensión, se hará por el Juez o Presidente, que tendrá en cuenta las necesidades de la 
agenda programada de señalamientos y las demás circunstancias contenidas en los 
artículos 182.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 785.2 de la presente Ley.

Del mismo modo se actuará en los casos en que se interrumpa o suspenda un juicio oral 
ya iniciado y el nuevo señalamiento de vista pueda realizarse al mismo tiempo en que se 
acuerde la interrupción o suspensión.

En los restantes casos, el señalamiento de fecha para el nuevo juicio oral se hará por el 
Secretario judicial, para la fecha más inmediata posible, ajustándose a lo previsto en el 
artículo 785.2 de la presente Ley.

No será causa de suspensión del juicio la falta de acreditación de la sanidad, de la 
tasación de daños o de la verificación de otra circunstancia de análoga significación, siempre 
que no sea requisito imprescindible para la calificación de los hechos. En tal caso, la 
determinación cuantitativa de la responsabilidad civil quedará diferida al trámite de ejecución, 
fijándose en la sentencia las bases de la misma.

2. Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 703 bis en cuanto a la no intervención en 
el acto del juicio del testigo, cuando se haya practicado prueba preconstituida de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 449 bis y siguientes.

3. El informe pericial podrá ser prestado sólo por un perito.
En el ámbito de este procedimiento, tendrán carácter de prueba documental los informes 

emitidos por laboratorios oficiales sobre la naturaleza, cantidad y pureza de sustancias 
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estupefacientes cuando en ellos conste que se han realizado siguiendo los protocolos 
científicos aprobados por las correspondientes normas.

4. Terminada la práctica de la prueba, el Juez o Presidente del Tribunal requerirá a la 
acusación y a la defensa para que manifiesten si ratifican o modifican las conclusiones de los 
escritos inicialmente presentados y para que expongan oralmente cuanto estimen 
procedente sobre la valoración de la prueba y la calificación jurídica de los hechos.

El requerimiento podrá extenderse a solicitar del Ministerio Fiscal y de los letrados un 
mayor esclarecimiento de hechos concretos de la prueba y la valoración jurídica de los 
hechos, sometiéndoles a debate una o varias preguntas sobre puntos determinados.

5. Cuando, en sus conclusiones definitivas, la acusación cambie la tipificación penal de 
los hechos o se aprecien un mayor grado de participación o de ejecución o circunstancias de 
agravación de la pena, el Juez o Tribunal podrá considerar un aplazamiento de la sesión, 
hasta el límite de diez días, a petición de la defensa, a fin de que ésta pueda preparar 
adecuadamente sus alegaciones y, en su caso, aportar los elementos probatorios y de 
descargo que estime convenientes. Tras la práctica de una nueva prueba que pueda solicitar 
la defensa, las partes acusadoras podrán, a su vez, modificar sus conclusiones definitivas.

6. Cuando todas las acusaciones califiquen los hechos como delitos castigados con pena 
que exceda de la competencia del Juez de lo Penal, se declarará éste incompetente para 
juzgar, dará por terminado el juicio y el Secretario judicial remitirá las actuaciones a la 
Audiencia competente. Fuera del supuesto anterior, el Juez de lo Penal resolverá lo que 
estime pertinente acerca de la continuación o finalización del juicio, pero en ningún caso 
podrá imponer una pena superior a la correspondiente a su competencia.

7. En cuanto se refiere a la grabación de las sesiones del juicio oral y a su 
documentación, serán aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 743 de la 
presente Ley.

Artículo 789.  
1. La sentencia se dictará dentro de los cinco días siguientes a la finalización del juicio 

oral.
2. El Juez de lo Penal podrá dictar sentencia oralmente en el acto del juicio, 

documentándose en el acta con expresión del fallo y una sucinta motivación, sin perjuicio de 
la ulterior redacción de aquélla. Si el Fiscal y las partes, conocido el fallo, expresasen su 
decisión de no recurrir, el Juez, en el mismo acto, declarará la firmeza de la sentencia, y se 
pronunciará, previa audiencia de las partes, sobre la suspensión o la sustitución de la pena 
impuesta.

3. La sentencia no podrá imponer pena más grave de la solicitada por las acusaciones, 
ni condenar por delito distinto cuando éste conlleve una diversidad de bien jurídico protegido 
o mutación sustancial del hecho enjuiciado, salvo que alguna de las acusaciones haya 
asumido el planteamiento previamente expuesto por el Juez o Tribunal dentro del trámite 
previsto en el párrafo segundo del artículo 788.3.

4. El Secretario judicial notificará la sentencia por escrito a los ofendidos y perjudicados 
por el delito, aunque no se hayan mostrado parte en la causa.

5. Cuando la instrucción de la causa hubiera correspondido a un Juzgado de Violencia 
sobre la Mujer el Secretario judicial remitirá al mismo la sentencia por testimonio de forma 
inmediata. Igualmente le remitirá la declaración de firmeza y la sentencia de segunda 
instancia cuando la misma fuera revocatoria, en todo o en parte, de la sentencia previamente 
dictada.

CAPÍTULO VI
De la impugnación de la sentencia

Artículo 790.  
1. La sentencia dictada por el Juez de lo Penal es apelable ante la Audiencia Provincial 

correspondiente, y la del Juez Central de lo penal, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional. El recurso podrá ser interpuesto por cualquiera de las partes, dentro de los diez 
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días siguientes a aquel en que se les hubiere notificado la sentencia. Durante este período 
se hallarán las actuaciones en la Oficina judicial a disposición de las partes, las cuales en el 
plazo de los tres días siguientes a la notificación de la sentencia podrán solicitar copia de los 
soportes en los que se hayan grabado las sesiones, con suspensión del plazo para la 
interposición del recurso. El cómputo del plazo se reanudará una vez hayan sido entregadas 
las copias solicitadas.

La parte que no hubiera apelado en el plazo señalado podrá adherirse a la apelación en 
el trámite de alegaciones previsto en el apartado 5, ejercitando las pretensiones y alegando 
los motivos que a su derecho convengan. En todo caso, este recurso quedará supeditado a 
que el apelante mantenga el suyo.

Las demás partes podrán impugnar la adhesión, en el plazo de dos días, una vez 
conferido el traslado previsto en el apartado 6.

2. El escrito de formalización del recurso se presentará ante el órgano que dictó la 
resolución que se impugne, y en él se expondrán, ordenadamente, las alegaciones sobre 
quebrantamiento de las normas y garantías procesales, error en la apreciación de las 
pruebas o infracción de normas del ordenamiento jurídico en las que se base la 
impugnación. El recurrente también habrá de fijar un domicilio para notificaciones en el lugar 
donde tenga su sede la Audiencia.

Si en el recurso se pidiera la declaración de nulidad del juicio por infracción de normas o 
garantías procesales que causaren la indefensión del recurrente, en términos tales que no 
pueda ser subsanada en la segunda instancia, se citarán las normas legales o 
constitucionales que se consideren infringidas y se expresarán las razones de la indefensión. 
Asimismo, deberá acreditarse haberse pedido la subsanación de la falta o infracción en la 
primera instancia, salvo en el caso de que se hubieren cometido en momento en el que fuere 
ya imposible la reclamación.

Cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación 
de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se 
justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento 
manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o 
algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido 
improcedentemente declarada.

3. En el mismo escrito de formalización podrá pedir el recurrente la práctica de las 
diligencias de prueba que no pudo proponer en la primera instancia, de las propuestas que le 
fueron indebidamente denegadas, siempre que hubiere formulado en su momento la 
oportuna protesta, y de las admitidas que no fueron practicadas por causas que no le sean 
imputables.

4. Recibido el escrito de formalización, el Juez, si reúne los requisitos exigidos, admitirá 
el recurso. En caso de apreciar la concurrencia de algún defecto subsanable, concederá al 
recurrente un plazo no superior a tres días para la subsanación.

5. Admitido el recurso, el Secretario judicial dará traslado del escrito de formalización a 
las demás partes por un plazo común de diez días. Dentro de este plazo habrán de 
presentarse los escritos de alegaciones de las demás partes, en los que podrá solicitarse la 
práctica de prueba en los términos establecidos en el apartado 3 y en los que se fijará un 
domicilio para notificaciones.

6. Presentados los escritos de alegaciones o precluido el plazo para hacerlo, el 
Secretario, en los dos días siguientes, dará traslado de cada uno de ellos a las demás partes 
y elevará a la Audiencia los autos originales con todos los escritos presentados.

Artículo 791.  
1. Si los escritos de formalización o de alegaciones contienen proposición de prueba o 

reproducción de la grabada, el Tribunal resolverá en tres días sobre la admisión de la 
propuesta y acordará, en su caso, que el Secretario judicial señale día para la vista. También 
podrá celebrarse vista cuando, de oficio o a petición de parte, la estime el Tribunal necesaria 
para la correcta formación de una convicción fundada.

2. El Secretario judicial señalará la vista dentro de los quince días siguientes y a ella 
serán citadas todas las partes. Cuando la víctima lo haya solicitado, será informada por el 
Secretario judicial, aunque no se haya mostrado parte ni sea necesaria su intervención.
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La vista se celebrará empezando, en su caso, por la práctica de la prueba y por la 
reproducción de las grabaciones si hay lugar a ella. A continuación, las partes resumirán 
oralmente el resultado de la misma y el fundamento de sus pretensiones.

3. En cuanto se refiere a la grabación de la vista y a su documentación, serán aplicables 
las disposiciones contenidas en el artículo 743.

Artículo 792.  
1. La sentencia de apelación se dictará dentro de los cinco días siguientes a la vista oral, 

o dentro de los diez días siguientes a la recepción de las actuaciones por la Audiencia 
cuando no hubiere resultado procedente su celebración.

2. La sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en 
primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error 
en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del 
artículo 790.2.

No obstante, la sentencia, absolutoria o condenatoria, podrá ser anulada y, en tal caso, 
se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de 
apelación concretará si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de 
imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera instancia en orden al 
nuevo enjuiciamiento de la causa.

3. Cuando la sentencia apelada sea anulada por quebrantamiento de una forma esencial 
del procedimiento, el tribunal, sin entrar en el fondo del fallo, ordenará que se reponga el 
procedimiento al estado en que se encontraba en el momento de cometerse la falta, sin 
perjuicio de que conserven su validez todos aquellos actos cuyo contenido sería idéntico no 
obstante la falta cometida.

4. Contra la sentencia dictada en apelación solo cabrá recurso de casación en los 
supuestos previstos en el artículo 847, sin perjuicio de lo establecido respecto de la revisión 
de sentencias firmes, o en el artículo siguiente para la impugnación de sentencias firmes 
dictadas en ausencia del acusado. Cuando no se interponga recurso contra la sentencia 
dictada en apelación los autos se devolverán al juzgado a los efectos de la ejecución del 
fallo.

5. La sentencia se notificará a los ofendidos y perjudicados por el delito, aunque no se 
hayan mostrado parte en la causa.

Artículo 793.  
1. En cualquier momento en que comparezca o sea habido el que hubiere sido 

condenado en ausencia conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 1 del 
artículo 786, le será notificada la sentencia dictada en primera instancia o en apelación a 
efectos de cumplimiento de la pena aún no prescrita. Al notificársele la sentencia se le hará 
saber su derecho a interponer el recurso a que se refiere el apartado siguiente, con 
indicación del plazo para ello y del órgano competente.

2. La sentencia dictada en ausencia, haya sido o no apelada, es susceptible de ser 
recurrida en anulación por el condenado en el mismo plazo y con iguales requisitos y efectos 
que los establecidos en el recurso de apelación. El plazo se contará desde el momento en 
que se acredite que el condenado tuvo conocimiento de la sentencia.

CAPÍTULO VII
De la ejecución de sentencias

Artículo 794.  
Tan pronto como sea firme la sentencia, se procederá a su ejecución por el Juez o por la 

Audiencia que la hubiere dictado, conforme a las disposiciones generales de la Ley, 
observándose las siguientes reglas:

1.ª Si no se hubiere fijado en el fallo la cuantía indemnizatoria, cualquiera de las partes 
podrá instar, durante la ejecución de la sentencia, la práctica de las pruebas que estime 
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oportunas para su precisa determinación. De esta pretensión el Secretario judicial dará 
traslado a las demás para que, en el plazo común de diez días, pidan por escrito lo que a su 
derecho convenga. El Juez o Tribunal rechazará la práctica de pruebas que no se refieran a 
las bases fijadas en la sentencia.

Practicada la prueba, y oídas las partes por un plazo común de cinco días, se fijará 
mediante auto, en los cinco días siguientes, la cuantía de la responsabilidad civil. El auto 
dictado por el Juez de lo Penal será apelable ante la Audiencia respectiva.

2.ª En los casos en que se haya impuesto la pena de privación del derecho a conducir 
vehículos a motor y ciclomotores, el Secretario judicial procederá a la inmediata retirada del 
permiso y licencia habilitante, si tal medida no estuviera ya acordada, dejando unido el 
documento a los autos y remitirá mandamiento a la Jefatura Central de Tráfico para que lo 
deje sin efecto y no expida otro nuevo hasta la extinción de la condena.

TÍTULO III
Del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos

CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación

Artículo 795.  
1. Sin perjuicio de lo establecido para los demás procesos especiales, el procedimiento 

regulado en este Título se aplicará a la instrucción y al enjuiciamiento de delitos castigados 
con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años, o con cualesquiera otras penas, 
bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años, cualquiera 
que sea su cuantía, siempre que el proceso penal se incoe en virtud de un atestado policial y 
que la Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del 
Juzgado de guardia o que, aun sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el 
Juzgado de guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado policial y, además, 
concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:

1.ª Que se trate de delitos flagrantes. A estos efectos, se considerará delito flagrante el 
que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea 
sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido en el acto no sólo al delincuente que fuere 
detenido en el momento de estar cometiendo el delito, sino también al detenido o perseguido 
inmediatamente después de cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere 
mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen. 
También se considerará delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere 
inmediatamente después de cometido un delito con efectos, instrumentos o vestigios que 
permitan presumir su participación en él.

2.ª Que se trate de alguno de los siguientes delitos:
a) Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, 

cometidos contra las personas a que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal.
b) Delitos de hurto.
c) Delitos de robo.
d) Delitos de hurto y robo de uso de vehículos.
e) Delitos contra la seguridad del tráfico.
f) Delitos de daños referidos en el artículo 263 del Código Penal.
g) Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368, inciso segundo, del Código 

Penal.
h) Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los 

artículos 270, 273, 274 y 275 del Código Penal.
i) Delitos de allanamiento de morada del artículo 202 del Código Penal.
j) Delitos de usurpación del artículo 245 del Código Penal.
3.ª Que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea presumible que será sencilla.
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2. El procedimiento regulado en este Título no será de aplicación a la investigación y 
enjuiciamiento de aquellos delitos que fueren conexos con otro u otros delitos no 
comprendidos en el apartado anterior.

3. No se aplicará este procedimiento en aquellos casos en que sea procedente acordar 
el secreto de las actuaciones conforme a lo establecido en el artículo 302.

4. En todo lo no previsto expresamente en el presente Título se aplicarán 
supletoriamente las normas del Título II de este mismo Libro, relativas al procedimiento 
abreviado.

CAPÍTULO II
De las actuaciones de la Policía Judicial

Artículo 796.  
1. Sin perjuicio de cuanto se establece en el Título III del Libro II y de las previsiones del 

capítulo II del Título II de este Libro, la Policía Judicial deberá practicar en el tiempo 
imprescindible y, en todo caso, durante el tiempo de la detención, las siguientes diligencias:

1.ª Sin perjuicio de recabar los auxilios a que se refiere el ordinal 1.ª del artículo 770, 
solicitará del facultativo o del personal sanitario que atendiere al ofendido copia del informe 
relativo a la asistencia prestada para su unión al atestado policial. Asimismo, solicitará la 
presencia del médico forense cuando la persona que tuviere que ser reconocida no pudiera 
desplazarse al Juzgado de guardia dentro del plazo previsto en el artículo 799.

2.ª Informará a la persona a la que se atribuya el hecho, aun en el caso de no 
procederse a su detención, del derecho que le asiste de comparecer ante el Juzgado de 
guardia asistido de abogado.

Si el interesado no manifestare expresamente su voluntad de comparecer asistido de 
abogado, la Policía Judicial recabará del Colegio de Abogados la designación de un letrado 
de oficio.

3.ª Citará a la persona que resulte denunciada en el atestado policial para comparecer 
en el Juzgado de guardia en el día y hora que se le señale, cuando no se haya procedido a 
su detención. El citado será apercibido de las consecuencias de no comparecer a la citación 
policial ante el Juzgado de guardia.

4.ª Citará también a los testigos para que comparezcan en el juzgado de guardia en el 
día y hora que se les indique, apercibiéndoles de las consecuencias de no comparecer a la 
citación policial en el juzgado de guardia. No será necesaria la citación de miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que hubieren intervenido en el atestado cuando su 
declaración conste en el mismo.

5.ª Citará para el mismo día y hora a las entidades a que se refiere el artículo 117 del 
Código Penal, en el caso de que conste su identidad.

6.ª Remitirá al Instituto de Toxicología, al Instituto de Medicina Legal o al laboratorio 
correspondiente las sustancias aprehendidas cuyo análisis resulte pertinente. Estas 
entidades procederán de inmediato al análisis solicitado y remitirán el resultado al Juzgado 
de guardia por el medio más rápido y, en todo caso, antes del día y hora en que se hayan 
citado a las personas indicadas en las reglas anteriores. Si no fuera posible la remisión del 
análisis en dicho plazo, la Policía Judicial podrá practicar por sí misma dicho análisis, sin 
perjuicio del debido control judicial del mismo.

7.ª La práctica de las pruebas de alcoholemia se ajustará a lo establecido en la 
legislación de seguridad vial.

Las pruebas para detectar la presencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas en los conductores de vehículos a motor y ciclomotores serán realizadas por 
agentes de la policía judicial de tráfico con formación específica y sujeción, asimismo, a lo 
previsto en las normas de seguridad vial. Cuando el test indiciario salival, al que 
obligatoriamente deberá someterse el conductor, arroje un resultado positivo o el conductor 
presente signos de haber consumido las sustancias referidas, estará obligado a facilitar 
saliva en cantidad suficiente, que será analizada en laboratorios homologados, 
garantizándose la cadena de custodia.
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Todo conductor podrá solicitar prueba de contraste consistente en análisis de sangre, 
orina u otras análogas. Cuando se practicaren estas pruebas, se requerirá al personal 
sanitario que lo realice para que remita el resultado al Juzgado de guardia por el medio más 
rápido y, en todo caso, antes del día y hora de la citación a que se refieren las reglas 
anteriores.

8.ª Si no fuera posible la remisión al Juzgado de guardia de algún objeto que debiera ser 
tasado, se solicitará inmediatamente la presencia del perito o servicio correspondiente para 
que lo examine y emita informe pericial. Este informe podrá ser emitido oralmente ante el 
Juzgado de guardia.

2. Para la realización de las citaciones a que se refiere el apartado anterior, la Policía 
Judicial fijará el día y la hora de la comparecencia coordinadamente con el Juzgado de 
guardia. A estos efectos, el Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dictará los Reglamentos 
oportunos para la ordenación de los servicios de guardia de los Juzgados de Instrucción en 
relación con la práctica de estas citaciones, coordinadamente con la Policía Judicial.

3. Si la urgencia lo requiriere, las citaciones podrán hacerse por cualquier medio de 
comunicación, incluso verbalmente, sin perjuicio de dejar constancia de su contenido en la 
pertinente acta.

4. A los efectos de la aplicación del procedimiento regulado en este título, cuando la 
Policía Judicial tuviera conocimiento de la comisión de un hecho incardinable en alguna de 
las circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo 795, respecto del cual, no habiendo 
sido detenido ni localizado el presunto responsable, fuera no obstante previsible su rápida 
identificación y localización, continuará las investigaciones iniciadas, que se harán constar 
en un único atestado, el cual se remitirá al juzgado de guardia tan pronto como el presunto 
responsable sea detenido o citado de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores, y 
en cualquier caso, dentro de los cinco días siguientes. En estos casos la instrucción de la 
causa corresponderá en exclusiva al juzgado de guardia que haya recibido el atestado.

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de dar conocimiento 
inmediatamente al juez de guardia y al Ministerio Fiscal de la comisión del hecho y de la 
continuación de las investigaciones para su debida constancia.

CAPÍTULO III
De las diligencias urgentes ante el Juzgado de guardia

Artículo 797.  
1. El juzgado de guardia, tras recibir el atestado policial, junto con los objetos, 

instrumentos y pruebas que, en su caso, lo acompañen, incoará, si procede, diligencias 
urgentes. Contra este auto no cabrá recurso alguno. Sin perjuicio de las demás funciones 
que tiene encomendadas, practicará, cuando resulten pertinentes, las siguientes diligencias, 
en el orden que considere más conveniente o aconsejen las circunstancias, con la 
participación activa del Ministerio Fiscal:

1.ª Recabará por el medio más rápido los antecedentes penales del detenido o persona 
investigada.

2.ª Si fuere necesario para la calificación jurídica de los hechos imputados:
a) Recabará, de no haberlos recibido, los informes periciales solicitados por la Policía 

Judicial.
b) Ordenará, cuando resulte pertinente y proporcionado, que el médico forense, si no lo 

hubiese hecho con anterioridad, examine a las personas que hayan comparecido a 
presencia judicial y emita el correspondiente informe pericial.

c) Ordenará la práctica por un perito de la tasación de bienes u objetos aprehendidos o 
intervenidos y puestos a disposición judicial, si no se hubiese hecho con anterioridad.

3.ª Tomará declaración al detenido puesto a disposición judicial o a la persona que, 
resultando investigada por los términos del atestado, haya comparecido a la citación policial, 
en los términos previstos en el artículo 775. Ante la falta de comparecencia del investigado a 
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la citación policial ante el Juzgado de guardia, podrá éste aplicar lo previsto en el artículo 
487.

4.ª Tomará declaración a los testigos citados por la Policía Judicial que hayan 
comparecido. Ante la falta de comparecencia de cualquier testigo a la citación policial ante el 
Juzgado de guardia, podrá éste aplicar lo previsto en el artículo 420.

5.ª Llevará a cabo, en su caso, las informaciones previstas en el artículo 776.
6.ª Practicará el reconocimiento en rueda del investigado, de resultar pertinente y haber 

comparecido el testigo.
7.ª Ordenará, de considerarlo necesario, el careo entre testigos, entre testigos e 

investigados o investigados entre sí.
8.ª Ordenará la citación, incluso verbal, de las personas que considere necesario que 

comparezcan ante él. A estos efectos no procederá la citación de miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad que hubieren intervenido en el atestado cuya declaración obre en el 
mismo, salvo que, excepcionalmente y mediante resolución motivada, considere 
imprescindible su nueva declaración antes de adoptar alguna de las resoluciones previstas 
en el artículo siguiente.

9.ª Ordenará la práctica de cualquier diligencia pertinente que pueda llevarse a cabo en 
el acto o dentro del plazo establecido en el artículo 799.

2. Cuando, por razón del lugar de residencia de un testigo o víctima o por otro motivo, 
fuere de temer razonablemente que una prueba no podrá practicarse en el juicio oral, o 
pudiera motivar su suspensión, el Juez de guardia practicará inmediatamente la misma 
asegurando, en todo caso, la posibilidad de contradicción de las partes.

Dicha diligencia deberá documentarse en soporte apto para la grabación y reproducción 
del sonido y de la imagen o por medio de acta autorizada por el Secretario Judicial, con 
expresión de los intervinientes.

A efectos de su valoración como prueba en sentencia, la parte a quien interese deberá 
instar en el juicio oral la reproducción de la grabación o la lectura literal de la diligencia, en 
los términos del artículo 730.

3. El Abogado designado para la defensa tendrá también habilitación legal para la 
representación de su defendido en todas las actuaciones que se verifiquen ante el Juez de 
guardia.

Para garantizar el ejercicio del derecho de defensa, el Juez, una vez incoadas diligencias 
urgentes, dispondrá que se le dé traslado de copia del atestado y de cuantas actuaciones se 
hayan realizado o se realicen en el Juzgado de Guardia.

Artículo 797 bis.  
1. En el supuesto de que la competencia corresponda al Juzgado de Violencia sobre la 

Mujer, las diligencias y resoluciones señaladas en los artículos anteriores deberán ser 
practicadas y adoptadas durante las horas de audiencia.

2. La Policía Judicial habrá de realizar las citaciones a que se refiere el artículo 796, ante 
el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, en el día hábil más próximo, entre aquéllos que se 
fijen reglamentariamente.

No obstante el detenido, si lo hubiere, habrá de ser puesto a disposición del Juzgado de 
Instrucción de Guardia, a los solos efectos de regularizar su situación personal, cuando no 
sea posible la presentación ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer que resulte 
competente.

3. Para la realización de las citaciones antes referidas, la Policía Judicial fijará el día y la 
hora de la comparecencia coordinadamente con el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. A 
estos efectos el Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dictará los Reglamentos oportunos para 
asegurar esta coordinación.

Artículo 798.  
1. A continuación, el Juez oirá a las partes personadas y al Ministerio Fiscal sobre cuál 

de las resoluciones previstas en el apartado siguiente procede adoptar. Además, las partes 
acusadoras y el Ministerio Fiscal podrán solicitar cualesquiera medidas cautelares frente al 
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investigado o, en su caso, frente al responsable civil, sin perjuicio de las que se hayan 
podido adoptar anteriormente.

2. El Juez de guardia dictará resolución con alguno de estos contenidos:
1.º En el caso de que considere suficientes las diligencias practicadas, dictará auto en 

forma oral, que deberá documentarse y no será susceptible de recurso alguno, ordenando 
seguir el procedimiento del capítulo siguiente, salvo que estime procedente alguna de las 
decisiones previstas en las reglas 1.ª y 3.ª del apartado 1 del artículo 779, en cuyo caso 
dictará el correspondiente auto. Si el juez de guardia reputa falta el hecho que hubiera dado 
lugar a la formación de las diligencias, procederá a su enjuiciamiento inmediato conforme a 
lo previsto en el artículo 963.

2.º En el caso de que considere insuficientes las diligencias practicadas, ordenará que el 
procedimiento continúe como diligencias previas del procedimiento abreviado. El Juez 
deberá señalar motivadamente cuáles son las diligencias cuya práctica resulta necesaria 
para concluir la instrucción de la causa o las circunstancias que lo hacen imposible.

3. Cuando el Juez de guardia dicte el auto acordando alguna de las decisiones previas 
en los tres primeros ordinales del apartado 1 del artículo 779, en el mismo acordará lo que 
proceda sobre la adopción de medidas cautelares frente al investigado y, en su caso, frente 
al responsable civil. Frente al pronunciamiento del Juez sobre medidas cautelares, cabrán 
los recursos previstos en el artículo 766. Cuando el Juez de guardia dicte auto en forma oral 
ordenando la continuación del procedimiento, sobre la adopción de medidas cautelares se 
estará a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 800.

4. Asimismo, ordenará, si procede, la devolución de objetos intervenidos.

Artículo 799.  
1. Las diligencias y resoluciones señaladas en los artículos anteriores deberán ser 

practicadas y adoptadas durante el servicio de guardia del Juzgado de Instrucción.
2. No obstante lo dispuesto, en aquellos partidos judiciales en que el servicio de guardia 

no sea permanente y tenga una duración superior a veinticuatro horas, el plazo establecido 
en el apartado anterior podrá prorrogarse por el Juez por un período adicional de setenta y 
dos horas en aquellas actuaciones en las que el atestado se hubiera recibido dentro de las 
cuarenta y ocho anteriores a la finalización del servicio de guardia.

CAPÍTULO IV
De la preparación del juicio oral

Artículo 800.  
1. Cuando el Juez de guardia hubiere acordado continuar este procedimiento, en el 

mismo acto oirá al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que se pronuncien sobre 
si procede la apertura del juicio oral o el sobreseimiento y para que, en su caso, soliciten o 
se ratifiquen en lo solicitado respecto de la adopción de medidas cautelares. En todo caso, si 
el Ministerio Fiscal y el acusador particular, si lo hubiera, solicitaren el sobreseimiento, el 
Juez procederá conforme a lo previsto en el artículo 782. Cuando el Ministerio Fiscal o la 
acusación particular soliciten la apertura del juicio oral, el Juez de guardia procederá 
conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 783, resolviendo mediante auto lo que 
proceda. Cuando se acuerde la apertura del juicio oral, dictará en forma oral auto motivado, 
que deberá documentarse y no será susceptible de recurso alguno.

2. Abierto el juicio oral, si no se hubiere constituido acusación particular, el Ministerio 
Fiscal presentará de inmediato su escrito de acusación, o formulará ésta oralmente. El 
acusado, a la vista de la acusación formulada, podrá en el mismo acto prestar su 
conformidad con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente. En otro caso, presentará 
inmediatamente su escrito de defensa o formulará ésta oralmente, procediendo entonces el 
Secretario del Juzgado de Guardia sin más trámites a la citación de las partes para la 
celebración del juicio oral.
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Si el acusado solicitara la concesión de un plazo para la presentación de escrito de 
defensa, el Juez fijará prudencialmente el mismo dentro de los cinco días siguientes, 
atendidas las circunstancias del hecho imputado y los restantes datos que se hayan puesto 
de manifiesto en la investigación, procediendo en el acto el Secretario judicial a la citación de 
las partes para la celebración del juicio oral y al emplazamiento del acusado y, en su caso, 
del responsable civil para que presenten sus escritos ante el órgano competente para el 
enjuiciamiento.

3. El Secretario del Juzgado de Guardia hará el señalamiento para la celebración del 
juicio oral en la fecha más próxima posible y, en cualquier caso, dentro de los quince días 
siguientes, en los días y horas predeterminados a tal fin en los órganos judiciales 
enjuiciadores y ajustándose a lo prevenido en el artículo 785.2 de la presente Ley. A estos 
efectos, el Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dictará los Reglamentos oportunos para la 
ordenación, coordinadamente con el Ministerio Fiscal, de los señalamientos de juicios orales 
que realicen los Juzgados de guardia ante los Juzgados de lo Penal.

También se acordará la práctica de las citaciones propuestas por el Ministerio Fiscal, 
llevando a cabo en el acto el Secretario judicial las que sean posibles, sin perjuicio de la 
decisión que sobre la admisión de pruebas adopte el órgano enjuiciador.

4. Si se hubiere constituido acusación particular que hubiere solicitado la apertura del 
juicio oral y así lo hubiere acordado el Juez de guardia, éste emplazará en el acto a aquélla y 
al Ministerio Fiscal para que presenten sus escritos dentro de un plazo improrrogable y no 
superior a dos días. Presentados dichos escritos ante el mismo Juzgado, procederá éste de 
inmediato conforme a lo dispuesto en el apartado 2.

5. Si el Ministerio Fiscal no presentare su escrito de acusación en el momento 
establecido en el apartado 2 o en el plazo establecido en el apartado 4, respectivamente, el 
Juez, sin perjuicio de emplazar en todo caso a los directamente ofendidos y perjudicados 
conocidos, en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 782, requerirá 
inmediatamente al superior jerárquico del Fiscal para que, en el plazo de dos días, presente 
el escrito que proceda. Si el superior jerárquico tampoco presentare dicho escrito en plazo, 
se entenderá que no pide la apertura de juicio oral y que considera procedente el 
sobreseimiento libre.

6. Una vez recibido el escrito de defensa o precluido el plazo para su presentación, el 
órgano enjuiciador procederá conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 785, salvo 
en lo previsto para el señalamiento y las citaciones que ya se hubieran practicado.

7. En todo caso, las partes podrán solicitar al Juzgado de guardia, que así lo acordará, la 
citación de testigos o peritos que tengan la intención de proponer para el acto del juicio, sin 
perjuicio de la decisión que sobre la admisión de pruebas adopte el órgano enjuiciador.

Artículo 801.  
1. Sin perjuicio de la aplicación en este procedimiento del artículo 787, el acusado podrá 

prestar su conformidad ante el juzgado de guardia y dictar éste sentencia de conformidad, 
cuando concurran los siguientes requisitos:

1.º Que no se hubiera constituido acusación particular y el Ministerio Fiscal hubiera 
solicitado la apertura del juicio oral y, así acordada por el juez de guardia, aquél hubiera 
presentado en el acto escrito de acusación.

2.º Que los hechos objeto de acusación hayan sido calificados como delito castigado con 
pena de hasta tres años de prisión, con pena de multa cualquiera que sea su cuantía o con 
otra pena de distinta naturaleza cuya duración no exceda de 10 años.

3.º Que, tratándose de pena privativa de libertad, la pena solicitada o la suma de las 
penas solicitadas no supere, reducida en un tercio, los dos años de prisión.

2. Dentro del ámbito definido en el apartado anterior, el juzgado de guardia realizará el 
control de la conformidad prestada en los términos previstos en el artículo 787 y, en su caso, 
dictará oralmente sentencia de conformidad que se documentará con arreglo a lo previsto en 
el apartado 2 del artículo 789, en la que impondrá la pena solicitada reducida en un tercio, 
aun cuando suponga la imposición de una pena inferior al límite mínimo previsto en el 
Código Penal. Si el fiscal y las partes personadas expresasen su decisión de no recurrir, el 
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juez, en el mismo acto, declarará oralmente la firmeza de la sentencia y, si la pena impuesta 
fuera privativa de libertad, resolverá lo procedente sobre su suspensión o sustitución.

3. Para acordar, en su caso, la suspensión de la pena privativa de libertad bastará, a los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 81.3.ª del Código Penal, con el compromiso del 
acusado de satisfacer las responsabilidades civiles que se hubieren originado en el plazo 
prudencial que el juzgado de guardia fije. Asimismo, en los casos en que de conformidad con 
el artículo 87.1.1.ª del Código Penal sea necesaria una certificación suficiente por centro o 
servicio público o privado debidamente acreditado u homologado de que el acusado se 
encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin, bastará para aceptar la 
conformidad y acordar la suspensión de la pena privativa de libertad el compromiso del 
acusado de obtener dicha certificación en el plazo prudencial que el juzgado de guardia fije.

4. Dictada sentencia de conformidad y practicadas las actuaciones a que se refiere el 
apartado 2, el Juez de guardia acordará lo procedente sobre la puesta en libertad o el 
ingreso en prisión del condenado y realizará los requerimientos que de ella se deriven, 
remitiendo el Secretario judicial seguidamente las actuaciones junto con la sentencia 
redactada al Juzgado de lo Penal que corresponda, que continuará su ejecución.

5. Si hubiere acusador particular en la causa, el acusado podrá, en su escrito de 
defensa, prestar su conformidad con la más grave de las acusaciones según lo previsto en 
los apartados anteriores.

CAPÍTULO V
Del juicio oral y de la sentencia

Artículo 802.  
1. El juicio oral se desarrollará en los términos previstos para el enjuiciamiento del 

procedimiento abreviado, salvo en lo que se refiere a la audiencia preliminar previa del 
artículo 785.

2. En el caso de que, por motivo justo valorado por el juez o la jueza, no pueda 
celebrarse el juicio oral en el día señalado, o de que no pueda concluirse en un solo acto, 
señalará fecha para su celebración o continuación el día más inmediato posible y, en todo 
caso, dentro de los quince siguientes, teniendo en cuenta las necesidades de la agenda 
programada de señalamientos y las demás circunstancias contenidas en el artículo 182 de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en el artículo 786 de la presente ley, lo 
que se hará saber a las personas interesadas.

3. La sentencia se dictará dentro de los tres días siguientes a la terminación de la vista, 
en los términos previstos por el artículo 789.

CAPÍTULO VI
De la impugnación de la sentencia

Artículo 803.  
1. Frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal podrá interponerse recurso 

de apelación, que se sustanciará conforme a lo previsto en los artículos 790 a 792, con las 
siguientes especialidades:

1.ª El plazo para presentar el escrito de formalización será de cinco días.
2.ª El plazo de las demás partes para presentar escrito de alegaciones será de cinco 

días.
3.ª La sentencia habrá de dictarse dentro de los tres días siguientes a la celebración de 

la vista, o bien dentro de los cinco días siguientes a la recepción de las actuaciones, si no se 
celebrare vista.

4.ª La tramitación y resolución de estos recursos de apelación tendrán carácter 
preferente.
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2. Respecto de las sentencias dictadas en ausencia del acusado se estará a lo dispuesto 
en el artículo 793.

3. Tan pronto como la sentencia sea firme se procederá a su ejecución, conforme a las 
reglas generales y a las especiales del artículo 794.

TÍTULO III BIS
Proceso por aceptación de decreto

Artículo 803 bis a.  Requisitos del proceso por aceptación de decreto.
En cualquier momento después de iniciadas diligencias de investigación por la fiscalía o 

de incoado un procedimiento judicial y hasta la finalización de la fase de instrucción, aunque 
no haya sido llamado a declarar el investigado, podrá seguirse el proceso por aceptación de 
decreto cuando se cumplan cumulativamente los siguientes requisitos:

1.º Que el delito esté castigado con pena de multa o de trabajos en beneficio de la 
comunidad o con pena de prisión que no exceda de un año y que pueda ser suspendida de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Código Penal, con o sin privación del 
derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.

2.º Que el Ministerio Fiscal entienda que la pena en concreto aplicable es la pena de 
multa o trabajos en beneficio de la comunidad y, en su caso, la pena de privación del 
derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.

3.º Que no esté personada acusación popular o particular en la causa.

Artículo 803 bis b.  Objeto.
1. El proceso por aceptación de decreto dictado por el Ministerio Fiscal tiene por objeto 

una acción penal ejercitada para la imposición de una pena de multa o trabajos en beneficio 
de la comunidad y, en su caso, de privación del derecho a conducir vehículos a motor y 
ciclomotores.

2. Además puede tener por objeto la acción civil dirigida a la obtención de la restitución 
de la cosa y la indemnización del perjuicio.

Artículo 803 bis c.  Contenido del decreto de propuesta de imposición de pena.
El decreto de propuesta de imposición de pena emitido por el Ministerio Fiscal tendrá el 

siguiente contenido:
1.º Identificación del investigado.
2.º Descripción del hecho punible.
3.º Indicación del delito cometido y mención sucinta de la prueba existente.
4.º Breve exposición de los motivos por los que entiende, en su caso, que la pena de 

prisión debe ser sustituida.
5.º Penas propuestas. A los efectos de este procedimiento, el Ministerio Fiscal podrá 

proponer la pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad, y, en su caso, la de 
privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, reducida hasta en un 
tercio respecto de la legalmente prevista, aun cuando suponga la imposición de una pena 
inferior al límite mínimo previsto en el Código Penal.

6.º Peticiones de restitución e indemnización, en su caso.

Artículo 803 bis d.  Remisión al Juzgado de Instrucción.
El decreto de propuesta de imposición de pena dictado por el Ministerio Fiscal se remitirá 

al Juzgado de Instrucción para su autorización y notificación al investigado.

Artículo 803 bis e.  Auto de autorización.
1. El Juzgado de Instrucción autorizará el decreto de propuesta de imposición de pena 

cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 803 bis a.
2. Si el Juzgado de Instrucción no autoriza el decreto, éste quedará sin efecto.
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Artículo 803 bis f.  Notificación del auto y citación de comparecencia.
1. Dictado auto de autorización del decreto por el Juzgado de Instrucción, lo notificará 

junto con el decreto al encausado, a quien citará para que comparezca ante el tribunal en la 
fecha y en el día que se señale.

2. En la notificación del decreto se informará al encausado de la finalidad de la 
comparecencia, de la preceptiva asistencia de letrado para su celebración y de los efectos 
de su incomparecencia o, caso de comparecer, de su derecho a aceptar o rechazar la 
propuesta contenida en el decreto. También se le informará de que, en caso de no 
encontrarse defendido por letrado en la causa, debe asesorarse con un abogado de 
confianza o solicitar un abogado de oficio antes del término previsto en el artículo siguiente.

Artículo 803 bis g.  Solicitud de asistencia letrada.
Si el encausado carece de asistencia letrada se le designará abogado de oficio para su 

asesoramiento y asistencia.
Para que la comparecencia pueda celebrarse, la solicitud de designación de abogado de 

oficio debe realizarse en el término de cinco días hábiles antes de la fecha para la que esté 
señalada.

Artículo 803 bis h.  Comparecencia.
1. Para la aceptación de la propuesta de sanción el encausado habrá de comparecer en 

el juzgado de instrucción asistido de letrado.
2. Si el encausado no comparece o rechaza la propuesta del Ministerio Fiscal, total o 

parcialmente en lo relativo a las penas o a la restitución o indemnización, quedará la misma 
sin efecto. Si el encausado comparece sin letrado, el juez suspenderá la comparecencia de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 746 y señalará nueva fecha para su celebración.

3. En la comparecencia el juez, en presencia del letrado, se asegurará de que el 
encausado comprende el significado del decreto de propuesta de imposición de pena y los 
efectos de su aceptación.

4. La comparecencia será registrada íntegramente por medios audiovisuales, 
documentándose conforme a las reglas generales en caso de imposibilidad material.

Artículo 803 bis i.  Conversión del decreto en sentencia condenatoria.
Si el encausado acepta en la comparecencia la propuesta de pena en todos sus términos 

el Juzgado de Instrucción le atribuirá el carácter de resolución judicial firme, que en el plazo 
de tres días documentará en la forma y con todos los efectos de sentencia condenatoria, la 
cual no será susceptible de recurso alguno.

Artículo 803 bis j.  Ineficacia del decreto de propuesta de pena.
Si el decreto de propuesta de pena deviene ineficaz por no ser autorizado por el Juzgado 

de Instrucción, por incomparecencia o por falta de aceptación del encausado, el Ministerio 
Fiscal no se encontrará vinculado por su contenido y proseguirá la causa por el cauce que 
corresponda.

TÍTULO III TER
De la intervención de terceros afectados por el decomiso y del procedimiento 

de decomiso autónomo

CAPÍTULO I
De la intervención en el proceso penal de los terceros que puedan resultar 

afectados por el decomiso
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Artículo 803 ter a.  Resolución judicial de llamada al proceso.
1. El juez o tribunal acordará, de oficio o a instancia de parte, la intervención en el 

proceso penal de aquellas personas que puedan resultar afectadas por el decomiso cuando 
consten hechos de los que pueda derivarse razonablemente:

a) que el bien cuyo decomiso se solicita pertenece a un tercero distinto del investigado o 
encausado, o

b) que existen terceros titulares de derechos sobre el bien cuyo decomiso se solicita que 
podrían verse afectados por el mismo.

2. Se podrá prescindir de la intervención de los terceros afectados en el procedimiento 
cuando:

a) no se haya podido identificar o localizar al posible titular de los derechos sobre el bien 
cuyo decomiso se solicita, o

b) existan hechos de los que pueda derivarse que la información en que se funda la 
pretensión de intervención en el procedimiento no es cierta, o que los supuestos titulares de 
los bienes cuyo decomiso se solicita son personas interpuestas vinculadas al investigado o 
encausado o que actúan en connivencia con él.

3. Contra la resolución por la que el juez declare improcedente la intervención del tercero 
en el procedimiento podrá interponerse recurso de apelación.

4. Si el afectado por el decomiso hubiera manifestado al juez o tribunal que no se opone 
al decomiso, no se acordará su intervención en el procedimiento o se pondrá fin a la que ya 
hubiera sido acordada.

5. En el caso de que se acordare recibir declaración del afectado por el decomiso, se le 
instruirá del contenido del artículo 416.

Artículo 803 ter b.  Especialidades de la intervención y citación a juicio del tercero afectado.
1. La persona que pueda resultar afectada por el decomiso podrá participar en el 

proceso penal desde que se hubiera acordado su intervención, aunque esta participación 
vendrá limitada a los aspectos que afecten directamente a sus bienes, derechos o situación 
jurídica y no se podrá extender a las cuestiones relacionadas con la responsabilidad penal 
del encausado.

2. Para la intervención del tercero afectado por el decomiso será preceptiva la asistencia 
letrada.

3. El afectado por el decomiso será citado al juicio de conformidad con lo dispuesto en 
esta ley. En la citación se indicará que el juicio podrá ser celebrado en su ausencia y que en 
el mismo podrá resolverse, en todo caso, sobre el decomiso solicitado.

El afectado por el decomiso podrá actuar en el juicio por medio de su representación 
legal, sin que sea necesaria su presencia física en el mismo.

4. La incomparecencia del afectado por el decomiso no impedirá la continuación del 
juicio.

Artículo 803 ter c.  Notificación e impugnación de la sentencia.
La sentencia en la que se acuerde el decomiso será notificada a la persona afectada por 

el mismo aunque no hubiera comparecido en el proceso, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 803 ter a. La persona afectada podrá interponer contra la sentencia 
los recursos previstos en esta ley, aunque deberá circunscribir su recurso a los 
pronunciamientos que afecten directamente a sus bienes, derechos o situación jurídica, y no 
podrá extenderlo a las cuestiones relacionadas con la responsabilidad penal del encausado.

Artículo 803 ter d.  Incomparecencia del tercero afectado por el decomiso.
1. La incomparecencia del tercero afectado por el decomiso que fue citado de 

conformidad con lo dispuesto en esta ley tendrá como efecto su declaración en rebeldía. La 
rebeldía del tercero afectado se regirá por las normas establecidas por la Ley de 
Enjuiciamiento Civil respecto al demandado rebelde, incluidas las previstas para las 
notificaciones, los recursos frente a la sentencia y la rescisión de la sentencia firme a 
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instancia del rebelde, si bien, en caso de rescisión de la sentencia, la misma se limitará a los 
pronunciamientos que afecten directamente al tercero en sus bienes, derechos o situación 
jurídica. En tal caso, se remitirá certificación al tribunal que hubiera dictado sentencia en 
primera instancia, si es distinto al que hubiera dictado la sentencia rescindente y, a 
continuación, se seguirán las reglas siguientes:

a) Se otorgará al tercero un plazo de diez días para presentar escrito de contestación a 
la demanda de decomiso, con proposición de prueba, en relación con los hechos relevantes 
para el pronunciamiento que le afecte.

b) Presentado el escrito en plazo, el órgano jurisdiccional resolverá sobre la admisibilidad 
de prueba mediante auto y, con arreglo a las normas generales, se señalará fecha para la 
vista, cuyo objeto se ceñirá al enjuiciamiento de la acción civil planteada contra el tercero o 
de la afección de sus bienes, derechos o situación jurídica por la acción penal.

c) Frente a la sentencia se podrán interponer los recursos previstos en esta ley.
Si no se presenta escrito de contestación a la demanda en plazo o el tercero no 

comparece en la vista debidamente representado se dictará, sin más trámite, sentencia 
coincidente con la rescindida en los pronunciamientos afectados.

2. Los mismos derechos previstos en el apartado anterior se reconocen al tercero 
afectado que no hubiera tenido la oportunidad de oponerse al decomiso por desconocer su 
existencia.

CAPÍTULO II
Procedimiento de decomiso autónomo

Artículo 803 ter e.  Objeto.
1. Podrá ser objeto del procedimiento de decomiso autónomo regulado en el presente 

Título la acción mediante la cual se solicita el decomiso de bienes, efectos o ganancias, o un 
valor equivalente a los mismos, cuando no hubiera sido ejercitada con anterioridad, salvo lo 
dispuesto en el artículo 803 ter p.

2. En particular, será aplicable este procedimiento en los siguientes casos:
a) Cuando el fiscal se limite en su escrito de acusación a solicitar el decomiso de bienes 

reservando expresamente para este procedimiento su determinación.
b) Cuando se solicite como consecuencia de la comisión de un hecho punible cuyo autor 

haya fallecido o no pueda ser enjuiciado por hallarse en rebeldía o incapacidad para 
comparecer en juicio.

3. En el caso de reserva de la acción por el fiscal, el procedimiento de decomiso 
autónomo solamente podrá ser iniciado cuando el proceso en el que se resuelva sobre las 
responsabilidades penales del encausado ya hubiera concluido con sentencia firme.

Artículo 803 ter f.  Competencia.
Será competente para el conocimiento del procedimiento de decomiso autónomo:
a) el juez o tribunal que hubiera dictado la sentencia firme,
b) el juez o tribunal que estuviera conociendo de la causa penal suspendida, o
c) el juez o tribunal competente para el enjuiciamiento de la misma cuando ésta no se 

hubiera iniciado, en las circunstancias previstas en el artículo 803 ter e.

Artículo 803 ter g.  Procedimiento.
Serán aplicables al procedimiento de decomiso autónomo las normas que regulan el 

juicio verbal regulado en el Título III del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo que no 
sean contradictorias con las establecidas en este capítulo.
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Artículo 803 ter h.  Exclusividad del Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción.
La acción de decomiso en el procedimiento de decomiso autónomo será ejercitada 

exclusivamente por el Ministerio Fiscal.

Artículo 803 ter i.  Asistencia letrada.
Serán aplicables a todas las personas cuyos bienes o derechos pudieren verse 

afectados por el decomiso las normas reguladoras del derecho a la asistencia letrada del 
encausado previstas en esta ley.

Artículo 803 ter j.  Legitimación pasiva y citación a juicio.
1. Serán citados a juicio como demandados los sujetos contra los que se dirija la acción 

por su relación con los bienes a decomisar.
2. El encausado rebelde será citado mediante notificación dirigida a su representación 

procesal en el proceso suspendido y la fijación de edicto en el tablón de anuncios del 
tribunal.

3. El tercero afectado por el decomiso será citado de conformidad con lo previsto en el 
apartado 3 del artículo 803 ter b.

Artículo 803 ter k.  Comparecencia del encausado rebelde o con la capacidad modificada 
judicialmente.

1. Si el encausado declarado rebelde en el proceso suspendido no comparece en el 
procedimiento autónomo de decomiso se le nombrará procurador y abogado de oficio que 
asumirán su representación y defensa.

2. La comparecencia en el procedimiento de decomiso autónomo del encausado con la 
capacidad modificada judicialmente para comparecer en el proceso penal suspendido se 
regirá por las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 803 ter l.  Demanda de solicitud de decomiso autónomo.
1. La demanda de decomiso autónomo se presentará por escrito que expresará en 

apartados separados y numerados:
a) Las personas contra las que se dirige la solicitud y sus domicilios.
b) El bien o bienes cuyo decomiso se pretende.
c) El hecho punible y su relación con el bien o bienes.
d) La calificación penal del hecho punible.
e) La situación de la persona contra la que se dirige la solicitud respecto al bien.
f) El fundamento legal del decomiso.
g) La proposición de prueba.
h) La solicitud de medidas cautelares, justificando la conveniencia de su adopción para 

garantizar la efectividad del decomiso, si procede.
2. Admitida la demanda, el órgano competente adoptará las siguientes resoluciones:
1.º Acordará o no las medidas cautelares solicitadas.
2.º Notificará la demanda de decomiso a las partes pasivamente legitimadas, a quienes 

otorgará un plazo de veinte días para personarse en el proceso y presentar escrito de 
contestación a la demanda de decomiso.

3. Adoptadas las medidas cautelares, la oposición, modificación o alzamiento de las 
mismas y la prestación de caución sustitutoria se desarrollará de acuerdo con lo previsto en 
el Título VI del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo que no sea contradictorio con 
las normas establecidas en este capítulo.

Artículo 803 ter m.  Escrito de contestación a la demanda de decomiso.
1. El escrito de contestación a la demanda de decomiso contendrá, en relación con los 

correlativos del escrito de demanda, las alegaciones de la parte demandada.
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2. Si el demandado no interpusiera su escrito de contestación en el plazo conferido o si 
desistiera del mismo, el órgano competente acordará el decomiso definitivo de los bienes, 
efectos o ganancias, o de un valor equivalente a los mismos.

Artículo 803 ter n.  Resolución sobre prueba y vista.
El órgano competente resolverá sobre la prueba propuesta por auto, en el que señalará 

fecha y hora para la vista de acuerdo a las reglas generales. Esta resolución no será 
recurrible, aunque la solicitud de prueba podrá reiterarse en el juicio.

Artículo 803 ter o.  Juicio y sentencia.
1. El juicio se desarrollará conforme a lo dispuesto en el artículo 433 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil y el juez o tribunal resolverá mediante sentencia en el plazo de 20 días 
desde su finalización, con alguno de los siguientes pronunciamientos:

1.º Estimar la demanda de decomiso y acordar el decomiso definitivo de los bienes.
2.º Estimar parcialmente la demanda de decomiso y acordar el decomiso definitivo por la 

cantidad que corresponda. En este caso, se dejarán sin efecto las medidas cautelares que 
hubieran sido acordadas respecto al resto de los bienes.

3.º Desestimar la demanda de decomiso y declarar que no procede por concurrir alguno 
de los motivos de oposición. En este caso, se dejarán sin efecto todas las medidas 
cautelares que hubieran sido acordadas.

2. Cuando la sentencia estime total o parcialmente la demanda de decomiso, identificará 
a los perjudicados y fijará las indemnizaciones que fueran procedentes.

3. El pronunciamiento en costas se regirá por las normas generales previstas en esta ley.

Artículo 803 ter p.  Efectos de la sentencia de decomiso.
1. La sentencia desplegará los efectos materiales de la cosa juzgada en relación con las 

personas contra las que se haya dirigido la acción y la causa de pedir planteada, consistente 
en los hechos relevantes para la adopción del decomiso, relativos al hecho punible y la 
situación frente a los bienes del demandado.

2. Más allá del efecto material de la cosa juzgada establecido en el apartado anterior, el 
contenido de la sentencia del procedimiento de decomiso autónomo no vinculará en el 
posterior enjuiciamiento del encausado, si se produce.

En el proceso penal posterior contra el encausado, si se produce, no se solicitará ni será 
objeto de enjuiciamiento el decomiso de bienes sobre el que se haya resuelto con efecto de 
cosa juzgada en el procedimiento de decomiso autónomo.

3. A los bienes decomisados se les dará el destino previsto en esta ley y en el Código 
Penal.

4. Cuando el decomiso se hubiera acordado por un valor determinado, se requerirá a la 
persona con relación a la cual se hubiera acordado para que proceda al pago de la cantidad 
correspondiente dentro del plazo que se le determine; o, en otro caso, designe bienes por un 
valor suficiente sobre los que la orden de decomiso pueda hacerse efectiva.

Si el requerimiento no fuera atendido, se procederá del modo previsto en el artículo 
siguiente para la ejecución de la orden de decomiso.

Artículo 803 ter q.  Investigación del Ministerio Fiscal.
1. El Ministerio Fiscal podrá llevar a cabo, por sí mismo, a través de la Oficina de 

Recuperación y Gestión de Activos o por medio de otras autoridades o de los funcionarios de 
la Policía Judicial, las diligencias de investigación que resulten necesarias para localizar los 
bienes o derechos titularidad de la persona con relación a la cual se hubiera acordado el 
decomiso.

Las autoridades y funcionarios de quienes el Ministerio Fiscal recabase su colaboración 
vendrán obligadas a prestarla bajo apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia, 
salvo que las normas que regulen su actividad dispongan otra cosa o fijen límites o 
restricciones que deban ser atendidos, en cuyo caso trasladarán al fiscal los motivos de su 
decisión.
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2. Cuando el fiscal considere necesario llevar a cabo alguna diligencia de investigación 
que deba ser autorizada judicialmente, presentará la solicitud al juez o tribunal que hubiera 
conocido el procedimiento de decomiso.

3. Asimismo, el Ministerio Fiscal podrá dirigirse a las entidades financieras, organismos y 
registros públicos y personas físicas o jurídicas para que faciliten, en el marco de su 
normativa específica, la relación de bienes o derechos del ejecutado de los que tengan 
constancia.

Artículo 803 ter r.  Recursos y revisión de la sentencia firme.
1. Son aplicables en el procedimiento de decomiso autónomo las normas reguladoras de 

los recursos aplicables al proceso penal abreviado.
2. Son aplicables al procedimiento de decomiso autónomo las normas reguladoras de la 

revisión de sentencias firmes.

Artículo 803 ter s.  Incomparecencia del encausado rebelde y del tercero afectado.
La incomparecencia del encausado rebelde y del tercero afectado en el procedimiento de 

decomiso autónomo se regirá por lo dispuesto en el artículo 803 ter d.

Artículo 803 ter t.  Acumulación de solicitud de decomiso contra el encausado rebelde o 
persona con la capacidad modificada judicialmente en la causa seguida contra otro 
encausado.

En el supuesto en que la causa seguida contra el encausado rebelde o persona con la 
capacidad modificada judicialmente continúe para el enjuiciamiento de uno o más 
encausados, podrá acumularse en la misma causa la acción de decomiso autónomo contra 
los primeros.

Artículo 803 ter u.  Presentación de nueva solicitud de decomiso.
El Ministerio Fiscal podrá solicitar al juez o tribunal que dicte una nueva orden de 

decomiso cuando:
a) se descubra la existencia de bienes, efectos o ganancias a los que deba extenderse el 

decomiso pero de cuya existencia o titularidad no se hubiera tenido conocimiento cuando se 
inició el procedimiento de decomiso, y

b) no se haya resuelto anteriormente sobre la procedencia del decomiso de los mismos.

TÍTULO IV
Del procedimiento por delitos de injuria y calumnia contra particulares

Artículo 804.  
No se admitirá querella por injuria o calumnia inferidas a particulares si no se presenta 

certificación de haber celebrado el querellante acto de conciliación con el querellado, o de 
haberlo intentado sin efecto.

Artículo 805.  
Si la querella fuere por injuria o calumnia vertidas en juicio, será necesario acreditar, 

además, la autorización del Juez o Tribunal ante quien hubiesen sido inferidas.
Esta autorización no se estimará prueba bastante de la imputación.

Artículo 806.  
Si la injuria y calumnia se hubieren inferido por escrito, se presentará, siendo posible, el 

documento que la contenga.
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Artículo 807.  
Cuando se trate de injurias o calumnias inferidas por escrito, reconocido éste por la 

persona legalmente responsable y comprobado si ha existido o no la publicidad a que se 
refiere el respectivo artículo del Código Penal, se dará por terminado el sumario, previo el 
procesamiento del querellado.

Artículo 808.  
Si se tratare de injurias o calumnias inferidas verbalmente, presentada la querella, el 

Juez instructor mandará convocar a juicio verbal al querellante, al querellado y a los testigos 
que puedan dar razón de los hechos, señalando el Secretario judicial día y hora para la 
celebración del juicio.

Artículo 809.  
El juicio deberá celebrarse dentro de los tres días siguientes al de la presentación de la 

querella ante el Juez instructor a quien corresponda su conocimiento.
Si hubiere causa justa y se hiciere constar por certificación del Secretario, podrá 

ampliarse hasta ocho días el término para la celebración del juicio verbal.

Artículo 810.  
De las reglas establecidas en los tres artículos anteriores se exceptúan las injurias 

dirigidas contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos, 
así como también la calumnia, cuando los acusados manifiesten querer probar antes del 
juicio oral la certeza de la imputación injuriosa o del hecho criminal que hubiesen imputado.

En uno y otro caso no podrá darse por terminado el sumario hasta que el querellante 
determine con toda precisión y claridad los hechos y las circunstancias de la imputación, 
para que el procesado pueda preparar sus pruebas y suministrarlas en el juicio oral. Si no lo 
hiciere en el plazo que el Juez le señale se dará por terminado el sumario, teniendo en 
cuenta su falta u omisión para que no perjudique al acusado.

Artículo 811.  
El que se querelle por injuria o calumnia deberá acompañar copia de la querella, que se 

entregará al querellado al tiempo de ser citado para el juicio.

Artículo 812.  
Celebrado el juicio en el día señalado y presentadas por el querellante las pruebas de los 

hechos que constituyan la injuria o calumnia verbal, el Juez acordará lo que corresponda 
respecto al procesamiento del querellado, dando seguidamente por terminado el sumario.

Artículo 813.  
No se admitirán testigos de referencia en las causas por injuria o calumnia vertidas de 

palabra.

Artículo 814.  
La ausencia del querellado no suspenderá la celebración ni la resolución del juicio, 

siempre que resulte habérsele citado en forma.

Artículo 815.  
Las sesiones del juicio se documentarán en el acta conforme a lo dispuesto en el artículo 

743 de esta Ley.
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TÍTULO V
Del procedimiento por delitos cometidos por medio de la imprenta, el grabado 

u otro medio mecánico de publicación

Artículo 816.  
Inmediatamente que se dé principio a un procedimiento por delito cometido por medio de 

la imprenta, el grabado u otro medio mecánico de publicación, el Juez o Tribunal acordará el 
secuestro de los ejemplares del impreso o de la estampa donde quiera que se hallaren y del 
molde de ésta.

Se procederá, asimismo, inmediatamente a averiguar quién haya sido el autor real del 
escrito o estampa con cuya publicación se hubiese cometido el delito.

Artículo 817.  
Si el escrito o estampa se hubiese publicado en periódico, bien en el texto del mismo, 

bien en hoja aparte, se tomará declaración para averiguar quién haya sido el autor al 
Director o redactores de aquél y al Jefe o Regente del establecimiento tipográfico en que se 
haya hecho la impresión o grabado.

Para ello se reclamará el original de cualquiera de las personas que lo tenga en su 
poder, la cual, si no lo pusiere a disposición del Juez, manifestará la persona a quien lo haya 
entregado.

Artículo 818.  
Si el delito se hubiese cometido por medio de la publicación de un escrito o de una 

estampa sueltos, se tomará la declaración expresada en el artículo anterior al Jefe y 
dependientes del establecimiento en que se haya hecho la impresión o estampación.

Artículo 819.  
Cuando no pudiere averiguarse quién sea el autor real del escrito o estampa, o cuando 

por hallarse domiciliado en el extranjero o por cualquier otra causa de las especificadas en el 
Código Penal no pudiere ser perseguido, se dirigirá el procedimiento contra las personas 
subsidiariamente responsables, por el orden establecido en el artículo respectivo del 
expresado Código.

Artículo 820.  
No será bastante la confesión de un supuesto autor para que se le tenga como tal y para 

que no se dirija el procedimiento contra otras personas, si de las circunstancias de aquél o 
de las del delito resultaren indicios bastantes para creer que el confeso no fue el autor real 
del escrito o estampa publicados.

Pero una vez dictada sentencia firme en contra de los subsidiariamente responsables, no 
se podrá abrir nuevo procedimiento contra el responsable principal si llegare a ser conocido.

Artículo 821.  
Si durante el curso de la causa apareciere alguna persona que, por el orden establecido 

en el artículo respectivo del Código Penal, deba responder criminalmente del delito antes 
que el procesado, se sobreseerá la causa respecto a éste, dirigiéndose el procedimiento 
contra aquélla.

Artículo 822.  
No se considerarán como instrumentos o efectos del delito más que los ejemplares 

impresos del escrito o estampa y el molde de ésta.
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Artículo 823.  
Unidos a la causa el impreso, grabado u otro medio mecánico de publicación que haya 

servido para la comisión del delito, y averiguado el autor o la persona subsidiariamente 
responsable, se dará por terminado el sumario.

Artículo 823 bis.  
Las normas del presente título serán también aplicables al enjuiciamiento de los delitos 

cometidos a través de medios sonoros o fotográficos, difundidos por escrito, radio, televisión, 
cinematógrafo u otros similares.

Los Jueces, al iniciar el procedimiento, podrán acordar, según los casos, el secuestro de 
la publicación o la prohibición de difundir o proyectar el medio a través del cual se produjo la 
actividad delictiva. Contra dicha resolución podrá interponerse directamente recurso de 
apelación, que deberá ser resuelto en el plazo de cinco días.

TÍTULO VI
Del procedimiento para la extradición

Artículo 824.  
Los Fiscales de las Audiencias y el del Tribunal Supremo, cada uno en su caso y lugar, 

pedirán que el Juez o Tribunal proponga al Gobierno que solicite la extradición de los 
procesados o condenados por sentencia firme, cuando sea procedente con arreglo a 
derecho.

Artículo 825.  
Para que pueda pedirse o proponerse la extradición será requisito necesario que se haya 

dictado auto motivado de prisión o recaído sentencia firme contra los acusados a que se 
refiera.

Artículo 826.  
Sólo podrá pedirse o proponerse la extradición:
1.º De los españoles que habiendo delinquido en España se hayan refugiado en país 

extranjero.
2.º De los españoles que habiendo atentado en el extranjero contra la seguridad exterior 

del Estado, se hubiesen refugiado en país distinto del en que delinquieron.
3.º De los extranjeros que debiendo ser juzgados en España se hubiesen refugiado en 

un país que no sea el suyo.

Artículo 827.  
Procederá la petición de extradición:
1.º En los casos que se determinen en los Tratados vigentes con la potencia en cuyo 

territorio se hallase el individuo reclamado.
2.º En defecto de Tratado, en los casos en que la extradición proceda según el derecho 

escrito o consuetudinario vigente en el territorio a cuya nación se pida la extradición.
3.º En defecto de los dos casos anteriores, cuando la extradición sea procedente según 

el principio de reciprocidad.

Artículo 828.  
El Juez o Tribunal que conozca de la causa en que estuviese procesado el reo ausente 

en territorio extranjero será el competente para pedir su extradición.
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Artículo 829.  
El Juez o Tribunal que conociere de la causa acordará de oficio o a instancia de parte, en 

resolución fundada, pedir la extradición desde el momento en que, por el estado del proceso 
y por su resultado sea procedente con arreglo a cualquiera de los números de los artículos 
826 y 827.

Artículo 830.  
Contra el auto acordando o denegando pedir la extradición podrá interponerse el recurso 

de apelación, si lo hubiese dictado un Juez de instrucción.

Artículo 831.  
La petición de extradición se hará en forma de suplicatorio dirigido al Ministro de Gracia y 

Justicia.
Se exceptúa el caso en que por el Tratado vigente con la nación en cuyo territorio se 

hallare el procesado pueda pedir directamente la extradición el Juez o Tribunal que conozca 
de la causa.

Artículo 832.  
Con el suplicatorio o comunicación que hayan de expedirse, según lo dispuesto en el 

artículo anterior, se remitirá testimonio en que se inserte literalmente el auto de extradición, y 
en relación la pretensión o dictamen fiscal en que se haya pedido y todas las diligencias de 
la causa necesarias para justificar la procedencia de la extradición con arreglo al número 
correspondiente del artículo 826 en que aquélla se funde.

Artículo 833.  
Cuando la extradición haya de pedirse por conducto del Ministro de Gracia y Justicia, se 

le remitirá el suplicatorio y testimonio por medio del Presidente de la Audiencia respectiva.
Si el Tribunal que conociere de la causa fuese el Supremo o su Sala Segunda, los 

documentos mencionados se remitirán por medio del Presidente de dicho Tribunal.

TÍTULO VII
Del procedimiento contra reos ausentes

Artículo 834.  
Será declarado rebelde el procesado que en el término fijado en las requisitorias no 

comparezca, o que no fuese habido y presentado ante el Juez o Tribunal que conozca de la 
causa.

Artículo 835.  
Será llamado y buscado por requisitoria:
1.º El procesado que al ir a notificársele cualquiera resolución judicial no fuere hallado en 

su domicilio por haberse ausentado, si se ignorase su paradero; y el que no tuviese domicilio 
conocido. El que practique la diligencia interrogará sobre el punto en que se hallare el 
procesado a la persona con quien dicha diligencia deba entenderse con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 172 de esta Ley.

2.º El que se hubiere fugado del establecimiento en que se hallase detenido o preso.
3.º El que, hallándose en libertad provisional, dejare de concurrir a la presencia judicial el 

día que le esté señalado o cuando sea llamado.
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Artículo 836.  
Inmediatamente que un procesado se halle en cualquiera de los casos del artículo 

anterior, el Juez o Tribunal que conozca de la causa mandará expedir requisitorias para su 
llamamiento y busca.

Artículo 837.  
La requisitoria expresará todas las circunstancias mencionadas en el artículo 513, 

excepto la última, cuando no se haya decretado la prisión o detención del procesado, y, 
además, las siguientes:

1.º La del número del artículo 835 que diere lugar a la expedición de la requisitoria.
2.º El término dentro del cual el procesado ausente deberá presentarse, bajo 

apercibimiento de que en otro caso será declarado rebelde y le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar con arreglo a la Ley.

Artículo 838.  
La requisitoria se remitirá a los Jueces, se publicará en los periódicos y se fijará en los 

sitios públicos mencionados en el artículo 512, uniéndose a los autos la original y un 
ejemplar de cada periódico en que se haya publicado.

Artículo 839.  
Transcurrido el plazo de la requisitoria sin haber comparecido o sin haber sido 

presentado el ausente, se le declarará rebelde.

Artículo 839 bis.  
1. La persona jurídica imputada únicamente será llamada mediante requisitoria cuando 

no haya sido posible su citación para el acto de primera comparecencia por falta de un 
domicilio social conocido.

2. En la requisitoria de la persona jurídica se harán constar los datos identificativos de la 
entidad, el delito que se le imputa y su obligación de comparecer en el plazo que se haya 
fijado, con Abogado y Procurador, ante el Juez que conoce de la causa.

3. La requisitoria de la persona jurídica se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y, 
en su caso, en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» o en cualquier otro periódico o 
diario oficial relacionado con la naturaleza, el objeto social o las actividades del ente 
imputado.

4. Transcurrido el plazo fijado sin haber comparecido la persona jurídica, se la declarará 
rebelde, continuando los trámites procesales hasta su conclusión.

Artículo 840.  
Si la causa estuviere en sumario, se continuará hasta que se declare terminado por el 

Juez o Tribunal competente, suspendiéndose después su curso y archivándose los autos y 
las piezas de convicción que pudieren conservarse y no fueren de un tercero irresponsable.

Artículo 841.  
Si al ser declarado en rebeldía el procesado se hallare pendiente el juicio oral, se 

suspenderá éste y se archivarán los autos.

Artículo 842.  
Si fueren dos o más los procesados y no a todos se les hubiese declarado en rebeldía, 

se suspenderá el curso de la causa respecto a los rebeldes hasta que sean hallados, y se 
continuará respecto a los demás.
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Artículo 843.  
En cualquiera de los casos de los tres artículos anteriores, se reservará en el auto de 

suspensión a la parte ofendida por el delito la acción que le corresponda para la restitución 
de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios, a fin de que pueda 
ejercitarla, independientemente de la causa, por la vía civil contra los que fueren 
responsables, a cuyo efecto no se alzarán los embargos hechos ni se cancelarán las fianzas 
prestadas.

Artículo 844.  
Cuando la causa se archive por estar en rebeldía todos los procesados, se mandará 

devolver a los dueños que no resulten civil ni criminalmente responsables del delito los 
efectos o instrumentos del mismo o las demás piezas de convicción que hubiesen sido 
recogidas durante la causa; pero antes de hacerse la devolución, el Secretario extenderá 
diligencia consignando descripción minuciosa de todo lo que se devuelva.

Asimismo se verificará el reconocimiento pericial que habría de practicarse si la causa 
continuara su curso ordinario.

Para la devolución de los efectos y piezas de convicción pertenecientes a un tercero 
irresponsable, se observará lo que se dispone en los artículos 634 y 635.

Artículo 845.  
Si el reo se hubiere fugado u ocultado después de notificada la sentencia y estando 

pendiente recurso de casación, éste se sustanciará hasta definitiva, interesando el 
Secretario judicial que se nombre al rebelde Abogado y Procurador de oficio.

La sentencia que recaiga será firme.
Lo mismo sucederá si habiéndose ausentado u ocultado el reo después de haberle sido 

notificada la sentencia, se interpusiere el recurso por su representación o por el Ministerio 
fiscal después de su ausencia u ocultación.

Artículo 846.  
Cuando el declarado rebelde en los casos de los artículos 840 y 841 se presente o sea 

habido, el Juez o Tribunal abrirá nuevamente la causa para continuarla según su estado.

LIBRO V
De los recursos de apelación, casación y revisión

TÍTULO I
Del recurso de apelación contra las sentencias y determinados autos

Artículo 846 bis a).  
Las sentencias dictadas, en el ámbito de la Audiencia Provincial y en primera instancia, 

por el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado, serán apelables para ante la Sala de lo 
Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la correspondiente Comunidad Autónoma.

Serán también apelables los autos dictados por el Magistrado-Presidente del Tribunal del 
Jurado que se dicten resolviendo cuestiones a que se refiere el artículo 36 de la Ley 
Orgánica del Tribunal del Jurado así como en los casos señalados en el artículo 676 de la 
presente Ley.

La Sala de lo Civil y Penal se compondrá, para conocer de este recurso, de tres 
Magistrados.

Artículo 846 bis b).  
Pueden interponer el recurso tanto el Ministerio Fiscal como el condenado y las demás 

partes, dentro de los diez días siguientes a la última notificación de la sentencia.
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También podrá recurrir el declarado exento de responsabilidad criminal si se le impusiere 
una medida de seguridad o se declarase su responsabilidad civil conforme a lo dispuesto en 
el Código Penal.

La parte que no haya apelado en el plazo indicado podrá formular apelación en el trámite 
de impugnación, pero este recurso quedará supeditado a que el apelante principal mantenga 
el suyo.

Artículo 846 bis c).  
El recurso de apelación deberá fundamentarse en alguno de los motivos siguientes:
a) Que en el procedimiento o en la sentencia se ha incurrido en quebrantamiento de las 

normas y garantías procesales, que causare indefensión, si se hubiere efectuado la oportuna 
reclamación de subsanación. Esta reclamación no será necesaria si la infracción denunciada 
implicase la vulneración de un derecho fundamental constitucionalmente garantizado.

A estos efectos podrán alegarse, sin perjuicio de otros: los relacionados en los artículos 
850 y 851, entendiéndose las referencias a los Magistrados de los números 5 y 6 de este 
último como también hechas a los jurados; la existencia de defectos en el veredicto, bien por 
parcialidad en las instrucciones dadas al Jurado o defecto en la proposición del objeto de 
aquél, siempre que de ello se derive indefensión, bien por concurrir motivos de los que 
debieran haber dado lugar a su devolución al Jurado y ésta no hubiera sido ordenada.

b) Que la sentencia ha incurrido en infracción de precepto constitucional o legal en la 
calificación jurídica de los hechos o en la determinación de la pena, o de las medidas de 
seguridad o de la responsabilidad civil.

c) Que se hubiese solicitado la disolución del Jurado por inexistencia de prueba de 
cargo, y tal petición se hubiere desestimado indebidamente.

d) Que se hubiese acordado la disolución del Jurado y no procediese hacerlo.
e) Que se hubiese vulnerado el derecho a la presunción de inocencia porque, atendida la 

prueba practicada en el juicio, carece de toda base razonable la condena impuesta.
En los supuestos de las letras a), c) y d), para que pueda admitirse a trámite el recurso, 

deberá haberse formulado la oportuna protesta al tiempo de producirse la infracción 
denunciada.

Artículo 846 bis d).  
Del escrito interponiendo recurso de apelación el Secretario judicial dará traslado, una 

vez concluido el término para recurrir, a las demás partes, las que, en término de cinco días, 
podrán impugnar el recurso o formular recurso supeditado de apelación. Si lo interpusieren 
se dará traslado a las demás partes.

Concluido el término de cinco días sin que se impugne o se formule apelación 
supeditada o, en su caso, efectuado el traslado a las demás partes, el Secretario judicial 
emplazará a todas ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia para que 
se personen en plazo de diez días.

Si el apelante principal no se personare o manifestare su renuncia al recurso, se 
devolverán por el Secretario judicial los autos a la Audiencia Provincial, que declarará firme 
la sentencia y procederá a su ejecución.

Artículo 846 bis e).  
Personado el apelante, el Secretario judicial señalará día para la vista del recurso 

citando a las partes personadas y, en todo caso, al condenado y tercero responsable civil.
La vista se celebrará en audiencia pública, comenzando por el uso de la palabra la parte 

apelante seguido del Ministerio Fiscal, si éste no fuese el que apeló, y demás partes 
apeladas.

Si se hubiese formulado recurso supeditado de apelación, esta parte intervendrá 
después del apelante principal que, si no renunciase, podrá replicarle.
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Artículo 846 bis f).  
Dentro de los cinco días siguientes a la vista, deberá dictase sentencia, la cual, si 

estimase el recurso por algunos de los motivos a que se refieren las letras a) y d) del artículo 
846 bis c), mandará devolver la causa a la Audiencia para celebración de nuevo juicio.

En los demás supuestos dictará la resolución que corresponda.

Artículo 846 ter.  
1. Los autos que supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o 

sobreseimiento libre y las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales o la Sala de lo 
Penal de la Audiencia Nacional en primera instancia son recurribles en apelación ante las 
Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de su territorio y ante la 
Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, respectivamente, que resolverán las 
apelaciones en sentencia.

2. La Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y la Sala de 
Apelación de la Audiencia Nacional se constituirán con tres magistrados para el 
conocimiento de los recursos de apelación previstos en el apartado anterior.

3. Los recursos de apelación contra las resoluciones previstas en el apartado 1 de este 
artículo se regirán por lo dispuesto en los artículos 790, 791 y 792 de esta ley, si bien las 
referencias efectuadas a los Juzgados de lo Penal se entenderán realizadas al órgano que 
haya dictado la resolución recurrida y las referencias a las Audiencias al que sea competente 
para el conocimiento del recurso.

TÍTULO II
Del recurso de casación

CAPÍTULO I
De los recursos de casación por infracción de Ley y por quebrantamiento de 

forma

Sección 1.ª De la procedencia del recurso

Artículo 847.  
1. Procede recurso de casación:
a) Por infracción de ley y por quebrantamiento de forma contra:
1.º Las sentencias dictadas en única instancia o en apelación por la Sala de lo Civil y 

Penal de los Tribunales Superiores de Justicia.
2.º Las sentencias dictadas por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.
b) Por infracción de ley del motivo previsto en el número 1.º del artículo 849 contra las 

sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional.

2. Quedan exceptuadas aquellas que se limiten a declarar la nulidad de las sentencias 
recaídas en primera instancia.

Artículo 848.  
Podrán ser recurridos en casación, únicamente por infracción de ley, los autos para los 

que la ley autorice dicho recurso de modo expreso y los autos definitivos dictados en primera 
instancia y en apelación por las Audiencias Provinciales o por la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional cuando supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o 
sobreseimiento libre y la causa se haya dirigido contra el encausado mediante una 
resolución judicial que suponga una imputación fundada.
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Artículo 849.  
Se entenderá que ha sido infringida la Ley para el efecto de que pueda interponerse el 

recurso de casación:
1.º Cuando, dados los hechos que se declaren probados en las resoluciones 

comprendidas en los dos artículos anteriores, se hubiere infringido un precepto penal de 
carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la 
aplicación de la Ley penal.

2.º Cuando haya existido error en la apreciación de la prueba, basado en documentos 
que obren en autos, que demuestren la equivocación del juzgador sin resultar contradichos 
por otros elementos probatorios.

Artículo 850.  
El recurso de casación podrá interponerse por quebrantamiento de forma:
1.º Cuando se haya denegado alguna diligencia de prueba que, propuesta en tiempo y 

forma por las partes, se considere pertinente.
2.º Cuando se haya omitido la citación del procesado, la del responsable civil subsidiario, 

la de la parte acusadora o la del actor civil para su comparecencia en el acto del juicio oral, a 
no ser que estas partes hubiesen comparecido en tiempo, dándose por citadas.

3.º Cuando el Presidente del Tribunal se niegue a que un testigo conteste, ya en 
audiencia pública, ya en alguna diligencia que se practique fuera de ella, a la pregunta o 
preguntas que se le dirijan siendo pertinentes y de manifiesta influencia en la causa.

4.º Cuando se desestime cualquier pregunta por capciosa, sugestiva o impertinente, no 
siéndolo en realidad, siempre que tuviese verdadera importancia para el resultado del juicio.

5.º Cuando el Tribunal haya decidido no suspender el juicio para los procesados 
comparecidos, en el caso de no haber concurrido algún acusado, siempre que hubiere causa 
fundada que se oponga a juzgarles con independencia y no haya recaído declaración de 
rebeldía.

Artículo 851.  
Podrá también interponerse el recurso de casación por la misma causa:
1.º Cuando en la sentencia no se exprese clara y terminantemente cuáles son los hechos 

que se consideren probados, o resulte manifiesta contradicción entre ellos, o se consignen 
como hechos probados conceptos que, por su carácter jurídico, impliquen la 
predeterminación del fallo.

2.º Cuando en la sentencia sólo se exprese que los hechos alegados por las 
acusaciones no se han probado, sin hacer expresa relación de los que resultaren probados.

3.º Cuando no se resuelva en ella sobre todos los puntos que hayan sido objeto de la 
acusación y defensa.

4.º Cuando se pene un delito más grave que el que haya sido objeto de la acusación, si 
el Tribunal no hubiere procedido previamente como determina el artículo 733.

5.º Cuando la sentencia haya sido dictada por menor número de Magistrados que el 
señalado en la Ley o sin la concurrencia de votos conformes que por la misma se exigen.

6.º Cuando haya concurrido a dictar sentencia algún Magistrado cuya recusación, 
intentada en tiempo y forma, y fundada en causa legal, se hubiese rechazado.

Artículo 852.  
En todo caso, el recurso de casación podrá interponerse fundándose en la infracción de 

precepto constitucional.

Artículo 853.  
(Derogado)
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Artículo 854.  
Podrán interponer el recurso de casación: El Ministerio fiscal, los que hayan sido parte 

en los juicios criminales, los que sin haberlo sido resulten condenados en la sentencia y los 
herederos de unos y otros.

Los actores civiles no podrán interponer el recurso sino en cuanto pueda afectar a las 
restituciones, reparaciones e indemnizaciones que hayan reclamado.

Sección 2.ª De la preparación del recurso

Artículo 855.  
El que se proponga interponer recurso de casación pedirá, ante el Tribunal que haya 

dictado la resolución definitiva, un testimonio de la misma, y manifestará la clase o clases de 
recurso que trate de utilizar.

Cuando se pretenda interponer recurso de casación contra sentencia dictada en 
apelación por una Audiencia Provincial o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por 
infracción de ley, el recurrente deberá presentar escrito consignando, en párrafos separados, 
con la mayor claridad y concisión, la concurrencia de los requisitos exigidos, identificando el 
precepto o preceptos sustantivos que se consideran infringidos y explicando de modo 
sucinto las razones que fundan tal infracción.

Cuando el recurrente se proponga fundar el recurso en el número 2.º del artículo 849, 
deberá designar, sin razonamiento alguno, los particulares del documento que muestren el 
error en la apreciación de la prueba.

Si se propusiere utilizar el de quebrantamiento de forma, designará también, sin 
razonamiento alguno, la falta o faltas que se supongan cometidas, y, en su caso, la 
reclamación practicada para subsanarlas y su fecha.

Artículo 856.  
La petición expresada en el precedente artículo se formulará mediante escrito autorizado 

por Abogado y Procurador, dentro de los cinco días siguientes al de la última notificación de 
la sentencia o auto contra que se intente entablar el recurso.

Artículo 857.  
En dicho escrito se consignará la promesa solemne de constituir el depósito que 

establece el artículo 875 de la presente Ley.
Si la parte que prepare el recurso hubiera sido declarada insolvente, total o parcial, o se 

le hubiera reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, pedirá al Tribunal que se 
haga constar expresamente esta circunstancia en la certificación de la sentencia que deberá 
librarse, y se obligará además a responder, si llegare a mejor fortuna, del importe del 
depósito que, según los casos, deba constituir.

Artículo 858.  
El Tribunal, dentro de los tres días siguientes, sin oír a las partes, tendrá por preparado 

el recurso si la resolución reclamada es recurrible en casación y se han cumplido todos los 
requisitos exigidos en los artículos anteriores, y, en el caso contrario, lo denegará por auto 
motivado.

Cuando se trate de recurso de casación contra sentencia dictada en apelación por una 
Audiencia Provincial o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el Tribunal denegará, 
por auto motivado, la preparación cuando se aleguen motivos distintos al previsto en el 
artículo 849.1, no se identifique un precepto sustantivo supuestamente infringido, no se 
consigne el breve extracto exigido, o su contenido se aparte del ámbito del artículo 849.1.º

De los autos que se deniegue tener por preparada la resolución, se dará copia certificada 
en el acto de la notificación a la parte recurrente.
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Artículo 859.  
En la misma resolución en que se tenga por preparado el recurso se mandará que el 

Secretario judicial expida, en el plazo de tres días, el testimonio de la sentencia, con los 
votos particulares si los hubiere y una vez librado, el Secretario judicial emplazará a las 
partes para que comparezcan ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dentro del 
término improrrogable de 15 días, si se refiere a resoluciones dictadas por Tribunales con 
sede en la Península; de 20 días, si tienen sede en la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears y de 30, si tienen sede en la Comunidad Autónoma de Canarias o en las ciudades 
autónomas de Ceuta o Melilla.

Artículo 860.  
El recurrente a quien, para su defensa, se hubiera reconocido el derecho a la asistencia 

jurídica gratuita o hubiera sido declarado insolvente, total o parcial, podrá solicitar del 
Tribunal sentenciador que remita directamente a la Sala Segunda del Supremo el testimonio 
necesario para la interposición del recurso, o, en su caso, la certificación del auto 
denegatorio del mismo.

La Sala acordará que el Secretario judicial interese el nombramiento de Abogado y 
Procurador que puedan interponer el recurso que corresponda, si el recurrente no les 
hubiera designado. En uno y otro caso, la Sala señalará el plazo dentro del cual haya de 
interponerse.

Artículo 861.  
El Tribunal sentenciador, en el mismo día en que entregue o remita el testimonio de la 

sentencia o del auto, enviará a la Sala Segunda del Tribunal Supremo certificación de los 
votos reservados, si los hubiere, o negativa en su caso, y dispondrá que se notifique a los 
que hayan sido parte en la causa, además del recurrente, la entrega o remesa del 
testimonio, emplazándoles para que puedan comparecer ante la referida Sala a hacer valer 
su derecho dentro de los términos fijados en el artículo 859.

A la vez que la certificación expresada, el Secretario judicial remitirá otra en la que 
expresará sucintamente la causa, los nombres de las partes, el delito, la fecha de entrega 
del testimonio al recurrente y, si el acusado se encuentra en prisión provisional, la fecha en 
que concluye tal situación, así como la del emplazamiento a las partes.

También remitirá la causa o el ramo de ella en que se suponga cometida la falta, o que 
contenga el documento auténtico, cuando el recurso se haya preparado por quebrantamiento 
de forma o al amparo del número 2.º del artículo 849.

La parte que no haya preparado el recurso podrá adherirse a él, en el término del 
emplazamiento o al instruirse del formulado por la otra, alegando los motivos que le 
convengan.

Artículo 861 bis a).  
Las sentencias contra las cuales pueda interponerse recurso de casación no se 

ejecutarán hasta que transcurra el término señalado para prepararlo.
Si en dicho término se preparare el recurso, el Tribunal dispondrá, al remitir la causa o 

ramo, que se contraiga testimonio de resguardo de la resolución recurrida, que conservará 
con las piezas separadas de la causa para ejecución de aquélla en su caso.

También acordará en la misma resolución que continúe o se modifique la situación del 
reo o reos y lo pertinente en cuanto a responsabilidades pecuniarias, así como adoptará en 
las mismas piezas los acuerdos procedentes durante la tramitación del recurso para 
asegurar en todo caso la ejecución de la sentencia que recayere.

Si la sentencia recurrida fuere absolutoria y el reo estuviere preso, será puesto en 
libertad.
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Artículo 861 bis b).  
Cuando el recurso hubiere sido preparado por uno de los procesados, podrá llevarse a 

efecto la sentencia desde luego en cuanto a los demás, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 903.

Artículo 861 bis c).  
El desistimiento del recurso podrá hacerse en cualquier estado del procedimiento, previa 

ratificación del interesado, o presentando su Procurador poder suficiente para ello. Si las 
partes estuvieren citadas para la decisión del recurso, perderá el particular que desista la 
mitad del depósito, si lo hubiere constituido, y pagará las costas procesales que se hubiesen 
ocasionado por su culpa.

Sección 3.ª Del recurso de queja por denegación del testimonio pedido para 
interponer el de casación

Artículo 862.  
Si el recurrente se creyere agraviado por el auto denegatorio de que se habla en el 

artículo 858, podrá acudir en queja a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, haciéndolo 
presente al Tribunal sentenciador, dentro de los dos días siguientes al de la notificación de 
dicho auto, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 863.

Artículo 863.  
El Tribunal dispondrá que se remita copia certificada del auto denegatorio a la Sala 

Segunda del Tribunal Supremo y mandará emplazar a las partes para que comparezcan ante 
la misma en los términos que previene el artículo 859, según los respectivos casos.

Artículo 864.  
En las copias certificadas de los autos denegatorios previstas en los artículos anteriores, 

el Secretario judicial hará constar también la situación económica de los que intenten la 
queja en los términos que previene el artículo 858.

Artículo 865.  
(Derogado)

Artículo 866.  
Transcurrido el término del emplazamiento sin que haya comparecido el recurrente en 

queja, el Secretario judicial dictará decreto declarando desierto el recurso, con las costas, y 
lo comunicará al Tribunal sentenciador para los efectos que correspondan, y quedará firme y 
consentido el auto denegatorio. Contra este decreto cabrá recurso directo de revisión.

Artículo 867.  
Si el recurrente compareciere en tiempo, al verificarlo formulará, en escrito firmado por 

Abogado y Procurador, con la mayor concisión y claridad, los fundamentos de la queja.
De dicho escrito y del auto denegatorio acompañará copias autorizadas para las demás 

partes personadas en la causa; una de dichas copias se entregará al Ministerio Fiscal, y 
transcurridos tres días, durante los cuales deberá éste exponer a la Sala lo que estime 
conveniente sobre la procedencia o improcedencia de la queja, se pasará el rollo al 
Magistrado ponente.

Artículo 867 bis.  
Cuando alguna de las partes emplazadas comparezca en forma legal, dentro del término 

de emplazamiento, se le entregará copia del escrito del recurso y del auto denegatorio para 
que, si lo estima conducente, pueda impugnarlo en el mismo término de tercero día que se 
concede al Ministerio Fiscal.
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Artículo 868.  
Cuando el recurrente fuere insolvente total o parcial o cuando tuviere reconocido el 

derecho a la asistencia jurídica gratuita, y durante el término del emplazamiento 
compareciere ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la forma que previene el 
artículo 874, la sala acordará que el Secretario judicial interese el nombramiento de Abogado 
y Procurador de oficio para su defensa, y que les entregue la copia certificada del auto 
denegatorio para que, en el término de tres días, formalicen el recurso de queja, si lo 
consideraren procedente, o se excuse el Abogado en el caso de no hallar méritos para ello.

Artículo 869.  
La Sala Segunda del Tribunal Supremo, previo informe del Magistrado ponente, y sin 

más trámites, dictará, en vista de los escritos presentados, la resolución que proceda.

Artículo 870.  
Cuando la Sala estime fundada la queja revocará el auto denegatorio y mandará al 

Tribunal sentenciador que expida la certificación de la resolución reclamada y practique lo 
demás que se previene en los artículos 858 y 861.

Cuando la queja no sea procedente, a juicio de la Sala, la desestimará con las costas y 
lo comunicará al Tribunal sentenciador para los efectos correspondientes.

Cuando resulten falsos los hechos alegados como fundamento de la queja, la sala podrá 
imponer al particular recurrente, de forma motivada, una multa que podrá oscilar de 180 a 
6.000 euros respetando en todo caso el principio de proporcionalidad y teniendo en cuenta 
las circunstancias del hecho de que se trate, así como los perjuicios que se hubieren podido 
causar al procedimiento o al resto de partes procesales.

Ante la falsedad de los hechos alegados en la queja y sin perjuicio de lo dispuesto en el 
párrafo anterior, el Tribunal acordará dar traslado de la actuación realizada contra las normas 
de la buena fe procesal a los colegios profesionales competentes por si pudiera proceder la 
imposición de algún tipo de sanción disciplinaria.

Artículo 871.  
Contra la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, resolviendo la queja, no se 

da recurso alguno.

Artículo 872.  
(Derogado)

Sección 4.ª De la interposición del recurso

Artículo 873.  
El recurso de casación se interpondrá ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo dentro 

de los términos señalados en el artículo 859. Transcurridos estos términos sin interponerlo, o 
en su caso el que hubiese concedido la Sala, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
860, el Secretario judicial dictará decreto declarando desierto el recurso, y quedará firme y 
consentida dicha resolución. Contra este decreto cabrá recurso directo de revisión.

En los mismos términos podrán adherirse al recurso las demás partes, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 861.

Artículo 874.  
Este recurso se interpondrá en escrito, firmado por Abogado y Procurador autorizado con 

poder bastante, sin que en ningún caso pueda admitirse la protesta de presentarlo. En dicho 
escrito se consignará, en párrafos numerados, con la mayor concisión y claridad:

1.º El fundamento o los fundamentos doctrinales y legales aducidos como motivos de 
casación por quebrantamiento de forma, por infracción de ley o por ambas causas, 
encabezados con un breve extracto de su contenido.
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2.º El artículo de esta Ley que autorice cada motivo de casación.
3.º La reclamación o reclamaciones practicadas para subsanar el quebrantamiento de 

forma que se suponga cometido y su fecha, si la falta fuese de las que exigen este requisito.
Con este escrito se presentará el testimonio a que se refiere el artículo 859, si hubiese 

sido entregado al recurrente, y copia literal del mismo y del recurso, autorizada por su 
representación, para cada una de las demás partes emplazadas.

La falta de presentación de copias producirá la desestimación del escrito y, en su caso, 
se considerará comprendida en el número 4.º del artículo 884.

La adhesión al recurso se interpondrá en la forma expresada en los párrafos anteriores 
de este artículo.

Artículo 875.  
Cuando el recurrente fuese el acusador privado y el delito sea de los que pueden 

perseguirse de oficio, presentará su Procurador, con el escrito de interposición, el documento 
que acredite haber depositado 12.000 pesetas en el establecimiento público destinado al 
efecto, debiendo consignarse tantos depósitos como acusadores recurrentes haya, a no ser 
que todos ellos hubiesen comparecido bajo la misma representación.

Cuando el delito fuere de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte, el 
depósito será de 6.000 pesetas.

Cuando el recurrente fuese el actor civil, el depósito será de 7.500 pesetas.
Cuando el recurso se interponga el último día, se considerará cumplido el requisito del 

depósito si se acompaña al escrito el importe correspondiente en dinero de curso legal, y en 
el plazo de las cuarenta y ocho horas siguientes se sustituye por el resguardo acreditativo de 
haber efectuado el depósito en el establecimiento destinado al efecto.

Si el recurrente tuviese reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita o 
apareciese declarado insolvente total o parcial, quedará obligado a responder de la cantidad 
referida, si viniere a mejor fortuna, en la forma que dispone el artículo 857.

Artículo 876.  
Cuando dentro del emplazamiento o al día siguiente de la designación manifieste el 

Procurador del recurrente su propósito de interponer el recurso, o el Fiscal lo solicitare, se 
mandará por la Sala abrir el pliego que contenga la certificación de votos reservados y 
comunicarle con los autos a las partes. En otro caso no se abrirá hasta que el recurso sea 
interpuesto, y desde el día de su señalamiento para la vista hasta su celebración lo podrán 
examinar las partes en la Oficina judicial.

Artículo 877.  
Los recursos se numerarán correlativamente por el orden de su presentación, y del núm. 

que corresponda a cada uno se dará certificación a la parte que lo pidiere.
Se establecerá, además de la general, una numeración separada para los recursos 

interpuestos contra las resoluciones dimanantes de causas en que los condenados se hallen 
en prisión.

Artículo 878.  
Transcurrido el término de emplazamiento sin que haya comparecido el recurrente en la 

forma que, según los casos, previene esta Ley, el Secretario judicial dictará sin más trámites 
decreto declarando desierto el recurso con imposición de las costas al particular recurrente 
comunicándolo así al Tribunal de instancia para los efectos que procedan. Contra este 
decreto cabrá recurso directo de revisión.

Artículo 879.  
El Ministerio Fiscal se ajustará, para la preparación e interposición del recurso, a los 

términos y formas prescritos en los artículos 855, 873 y 874, en cuanto le sean aplicables.
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Sección 5.ª De la sustanciación del recurso

Artículo 880.  
Interpuesto el recurso y transcurrido el término del emplazamiento el Secretario judicial 

designará al Magistrado ponente que por turno corresponda y formará nota autorizada del 
recurso en término de diez días. Dicha nota contendrá copia literal de la parte dispositiva de 
la resolución recurrida, del fundamento de hecho de la misma y del extracto de los motivos 
de casación prevenido en el número primero del artículo 874, y en relación de los 
antecedentes de la causa y de cualquier otro particular que se considere necesario para la 
resolución del recurso.

El Secretario judicial entregará a las respectivas partes las copias del recurso.
 

Artículo 881.  
Igualmente, el Secretario judicial interesará el nombramiento de Abogado y Procurador 

para la defensa del procesado, condenado o absuelto por la sentencia, cuando no fuese el 
recurrente ni hubiese comparecido.

El Abogado así nombrado no podrá excusarse de aceptar la defensa del procesado, 
como no sea por razón de alguna incompatibilidad, en cuyo caso se procederá al 
nombramiento de otro Letrado.

Artículo 882.  
Dentro del término señalado para formación de la nota por el artículo 880, el Fiscal y las 

partes se instruirán y podrán impugnar la admisión del recurso o la adhesión al mismo.
Si la impugnaren, acompañarán con el escrito de impugnación tantas copias del mismo 

cuantas sean las demás partes a quienes el letrado o letrada de la Administración de Justicia 
hará inmediatamente entrega.

Artículo 882 bis.  
En su escrito de interposición, el recurrente podrá solicitar la celebración de vista; la 

misma solicitud podrán hacer las demás partes al instruirse del recurso.

Artículo 883.  
Formada la nota, se unirá al rollo, y pasarán los autos al Magistrado ponente para 

instrucción, por término de diez días.
Previo informe del Ponente, la Sala dictará la resolución que proceda sobre la admisión o 

inadmisión del recurso.

Artículo 884.  
El recurso será inadmisible:
1.º Cuando se interponga por causas distintas de las expresadas en los artículos 849 a 

851.
2.º Cuando se interponga contra resoluciones distintas de las comprendidas en los 

artículos 847 y 848.
3.º Cuando no se respeten los hechos que la sentencia declare probados o se hagan 

alegaciones jurídicas en notoria contradicción o incongruencia con aquéllos, salvo lo 
dispuesto en el número 2.º del artículo 849.

4.º Cuando no se hayan observado los requisitos que la Ley exige para su preparación o 
interposición.

5.º En los casos del artículo 850, cuando la parte que intente interponerlo no hubiese 
reclamado la subsanación de la falta mediante los recursos procedentes o la oportuna 
protesta.
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6.º En el caso del número 2.º del artículo 849, cuando el documento o documentos no 
hubieran figurado en el proceso o no se designen concretamente las declaraciones de 
aquellos que se opongan a las de la resolución recurrida.

Artículo 885.  
Podrá, igualmente, inadmitirse el recurso:
1.º Cuando carezca manifiestamente de fundamento.
2.º Cuando el Tribunal Supremo hubiese ya desestimado en el fondo otros recursos 

sustancialmente iguales.
La inadmisión de recurso podrá afectar a todos los motivos aducidos o referirse 

solamente a algunos de ellos.

Artículo 886.  
(Derogado)

Artículo 887.  
La resolución se formulará de uno de los dos modos siguientes:
1.º Admitido y concluso para la vista o fallo.
2.º No ha lugar a la admisión y comuníquese al Tribunal sentenciador para los efectos 

correspondientes.

Artículo 888.  
La resolución en que se deniegue la admisión del recurso adoptará la forma de auto y se 

publicará en la «Colección Legislativa», expresando el nombre del ponente. La resolución en 
que se admita no se publicará.

Los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho de las decisiones se limitarán 
a los puntos pertinentes a la cuestión resuelta.

Cuando en una misma resolución se deniegue la admisión del recurso por alguno de sus 
fundamentos y se admita en cuanto a otros, o cuando se admita el recurso interpuesto por 
un interesado y se deniegue respecto de otro, deberá fundarse aquélla en cuanto a la parte 
denegatoria y publicarse en la «Colección Legislativa».

Artículo 889.  
Para denegar la admisión del recurso será necesario que el acuerdo se adopte por 

unanimidad.
La inadmisión a trámite del recurso de casación en el supuesto previsto en el artículo 

847.1.b) podrá acordarse por providencia sucintamente motivada siempre que haya 
unanimidad por carencia de interés casacional.

La inadmisión a trámite del recurso de casación en el supuesto previsto en el artículo 
847.1.a) podrá acordarse por providencia sucintamente motivada siempre que haya 
unanimidad por carencia de relevancia casacional y la pena privativa de libertad impuesta, o 
la suma de las penas privativas de libertad impuestas, no sea superior a cinco años, o bien 
se hayan impuesto cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, 
conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración.

Artículo 890.  
Cuando la Sala deniegue la admisión del recurso y el recurrente haya constituido 

depósito, se le condenará a perderlo y se aplicará por la Sala de Gobierno para atender 
exclusivamente con su importe a las necesidades imprevistas de la Administración de 
Justicia, de personal y material.

Si el recurrente no hubiere constituido depósito por su pobreza o insolvencia, total o 
parcial, se dictará la misma resolución para cuando mejore de fortuna.
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Artículo 891.  
(Derogado)

Artículo 892.  
Contra la resolución de la Sala, admitiendo o denegando la admisión del recurso y la 

adhesión, no se dará ningún otro.

Artículo 893.  
Si a juicio de la Sala fuere admisible el recurso y, en su caso, la adhesión al mismo, lo 

acordará de plano mediante providencia. La providencia en que se acuerde la admisión del 
recurso dispondrá igualmente que por el Secretario judicial se proceda al señalamiento para 
la vista, en su caso. De no celebrarse vista, la sala señalará día para el fallo.

Si se decidiera la celebración de vista, el Secretario judicial hará el señalamiento.

Sección 6.ª De la decisión del recurso

Artículo 893 bis a).  
La Sala podrá decidir el fondo del recurso, sin celebración de vista, señalando día para 

fallo, salvo cuando las partes solicitaran la celebración de aquélla y la duración de la pena 
impuesta o que pueda imponerse fuese superior a seis años o cuando el Tribunal, de oficio o 
a instancia de parte, estime necesaria la vista.

El Tribunal acordará en todo caso la vista cuando las circunstancias concurrentes o la 
trascendencia del asunto hagan aconsejable la publicidad de los debates o cuando, 
cualquiera que sea la pena, se trate de delitos comprendidos en los títulos I, II, IV o VII del li‐
bro II del Código Penal.

Artículo 893 bis b).  
Si la Sala hiciere uso de la facultad que le otorga el artículo anterior, dictará sentencia en 

los términos que prescriben los artículos 899 y 900.

Artículo 894.  
Admitido el recurso y señalado día para la vista por el Secretario judicial, se verificará 

ésta en audiencia pública, con asistencia del Ministerio fiscal y de los defensores de las 
partes.

La incomparecencia injustificada de estos últimos no será, sin embargo, motivo de 
suspensión de la vista si la sala así lo estima.

La sala podrá imponer a los letrados que no concurran las correcciones disciplinarias 
que estime necesarias, atendida la gravedad e importancia del asunto. En todo caso, la sala 
acordará que el Secretario judicial comunique dicha inasistencia al Colegio de Abogados 
correspondiente a efectos de la responsabilidad disciplinaria a la que, en su caso, hubiere 
lugar.

Artículo 895.  
La Sala mandará traer a la vista los recursos por el orden de su admisión, estableciendo 

turnos especiales de preferencia para los comprendidos en el artículo 877.
Si por cualquier causa no pudiese tener lugar la vista en el día señalado, el Secretario 

judicial designará otro a la mayor brevedad, cuidando de no alterar en lo posible el orden 
establecido.

Artículo 896.  
La vista comenzará dando cuenta el Secretario del asunto de que se trate.
Informará primero el Abogado del recurrente; después, el de la parte que se haya 

adherido al recurso, y, por último, el de la parte recurrida que lo impugnare. Si el Ministerio 
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fiscal fuere el recurrente, hablará el primero, y si apoyare el recurso, informará a 
continuación de quien lo hubiere interpuesto.

Artículo 897.  
El Ministerio fiscal y los Letrados podrán rectificar brevemente, por el orden mismo en 

que hayan usado de la palabra.
El Presidente, por propia iniciativa o a requerimiento de cualquier Magistrado, podrá 

solicitar del Ministerio fiscal y de los Letrados un mayor esclarecimiento de la cuestión 
debatida, formulando concretamente la tesis que ofrezca duda al Tribunal.

No permitirá el Presidente discusión alguna sobre la existencia de los hechos 
consignados en la resolución recurrida, salvo cuando el recurso se hubiere interpuesto por el 
motivo del párrafo 2.º del artículo 849, y llamará al orden al que intente discutirlos, pudiendo 
llegar a retirarle la palabra.

Artículo 898.  
Constituirán la Sala tres Magistrados, salvo cuando la duración de la pena impuesta o la 

que pudiere imponerse, caso de que prosperasen los motivos articulados por las partes 
acusadoras, sea superior a doce años, en cuyo caso se formará por cinco.

Artículo 899.  
Concluida la audiencia pública, la Sala resolverá el recurso dentro de los diez días 

siguientes.
Antes de dictar sentencia, si la Sala lo estimare necesario para la mejor comprensión de 

los hechos relatados en la resolución recurrida, podrá reclamar del Tribunal sentenciador la 
remisión de los autos, con suspensión del término fijado en el plazo anterior.

También podrá el Magistrado ponente, al instruirse del recurso, proponer a la Sala que la 
causa sea reclamada desde luego.

Artículo 900.  
Las sentencias se redactarán de la manera siguiente:
1.º Encabezamiento. Se expresará la fecha, el delito sobre que verse la causa, los 

nombres de los recurrentes, procesados y acusadores particulares que en ella hayan 
intervenido; el Tribunal de donde proceda, las demás circunstancias generales que sirvan 
para determinar el asunto objeto del recurso y el nombre del Magistrado ponente.

2.º Antecedentes del hecho. Con separación se transcribirán literalmente los hechos 
declarados probados en la sentencia o auto recurrido, excepto aquellos que sean de 
manifiesta impertinencia, así como la parte dispositiva de la misma resolución.

3.º Motivos de casación. Se relacionarán los motivos de casación alegados por las 
respectivas partes.

4.º Fundamentos de derecho. Separadamente se consignarán los fundamentos de 
derecho de la resolución.

5.º El fallo.

Artículo 901.  
Cuando la Sala estime cualquiera de los motivos de casación alegados, declarará haber 

lugar al recurso y casará y anulará la resolución sobre que verse, mandando devolver el 
depósito al que lo hubiere constituido, y declarando de oficio las costas.

Si lo desestimare, declarará no haber lugar al recurso y condenará al recurrente en 
costas y a la pérdida del depósito con destino a las atenciones determinadas en el artículo 
890, o satisfacer la cantidad equivalente, si tuviese reconocido el derecho de asistencia 
jurídica gratuita, para cuando mejore su fortuna.

Se exceptúa el Ministerio fiscal de la imposición de costas.
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Artículo 901 bis a).  
Cuando la Sala estime haberse cometido el quebrantamiento de forma en que se funda 

el recurso, declarará haber lugar a él y ordenará la devolución de la causa al Tribunal de que 
proceda para que, reponiéndola al estado que tenía cuando se cometió la falta, la sustancie 
y termine con arreglo a derecho.

Artículo 901 bis b).  
Si la Sala estima no haberse cometido el quebrantamiento de forma alegado, declarará 

no haber lugar al mismo y procederá en la propia sentencia a resolver los motivos de 
casación por infracción de ley.

En todo caso mandará devolver la causa al Tribunal sentenciador.

Artículo 902.  
Si la Sala casa la resolución objeto del recurso a virtud de algún motivo fundado en la 

infracción de la ley, dictará a continuación, pero separadamente, la sentencia que proceda 
conforme a derecho, sin más limitación que la de no imponer pena superior a la señalada en 
la sentencia casada o a la que correspondería conforme a las peticiones del recurrente, en el 
caso de que se solicitase pena mayor.

Cuando la Sala crea indicado proponer el indulto, lo razonará debidamente en la 
sentencia.

Artículo 903.  
Cuando sea recurrente uno de los procesados, la nueva sentencia aprovechará a los 

demás en lo que les fuere favorable, siempre que se encuentren en la misma situación que 
el recurrente y les sean aplicables los motivos alegados por los que se declare la casación 
de la sentencia. Nunca les perjudicará en lo que les fuere adverso.

Artículo 904.  
Contra la sentencia de casación y la que se dicte en virtud de la misma, no se dará 

recurso alguno.

Artículo 905.  
Las sentencias en que se declare haber o no lugar al recurso de casación se publicarán 

en la «Colección Legislativa».

Artículo 906.  
Si las sentencias de que se trata en el artículo anterior recayeren en causas seguidas 

por cualquiera de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales o contra el honor o 
concurriesen circunstancias especiales a juicio de la sala, se publicarán suprimiendo los 
nombres propios de las personas, los de los lugares y las circunstancias que puedan dar a 
conocer a los acusadores y a los acusados y a los Tribunales que hayan fallado el proceso.

Si estimare la sala que la publicación de la sentencia afecta al derecho al honor, a la 
intimidad personal o familiar o a la propia imagen de la víctima o bien a la seguridad pública, 
podrá ordenar en la propia sentencia que no se publique total o parcialmente.

Artículos 907 a 909.  
(Derogados)

CAPÍTULO II
De los recursos de casación por quebrantamiento de forma

Artículos 910 a 933.  
(Derogados)
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CAPÍTULO III
De la interposición, sustanciación y resolución del recurso de casación por 

infracción de ley y por quebrantamiento de forma

Artículos 934 a 946.  
(Derogados)

CAPÍTULO IV
Del recurso de casación en las causas de muerte

Artículos 947 a 953.  
(Sin contenido)

TÍTULO III
Del recurso de revisión

Artículo 954.  
1. Se podrá solicitar la revisión de las sentencias firmes en los casos siguientes:
a) Cuando haya sido condenada una persona en sentencia penal firme que haya 

valorado como prueba un documento o testimonio declarados después falsos, la confesión 
del encausado arrancada por violencia o coacción o cualquier otro hecho punible ejecutado 
por un tercero, siempre que tales extremos resulten declarados por sentencia firme en 
procedimiento penal seguido al efecto. No será exigible la sentencia condenatoria cuando el 
proceso penal iniciado a tal fin sea archivado por prescripción, rebeldía, fallecimiento del 
encausado u otra causa que no suponga una valoración de fondo.

b) Cuando haya recaído sentencia penal firme condenando por el delito de prevaricación 
a alguno de los magistrados o jueces intervinientes en virtud de alguna resolución recaída en 
el proceso en el que recayera la sentencia cuya revisión se pretende, sin la que el fallo 
hubiera sido distinto.

c) Cuando sobre el mismo hecho y encausado hayan recaído dos sentencias firmes.
d) Cuando después de la sentencia sobrevenga el conocimiento de hechos o elementos 

de prueba, que, de haber sido aportados, hubieran determinado la absolución o una condena 
menos grave.

e) Cuando, resuelta una cuestión prejudicial por un tribunal penal, se dicte con 
posterioridad sentencia firme por el tribunal no penal competente para la resolución de la 
cuestión que resulte contradictoria con la sentencia penal.

2. Será motivo de revisión de la sentencia firme de decomiso autónomo la contradicción 
entre los hechos declarados probados en la misma y los declarados probados en la 
sentencia firme penal que, en su caso, se dicte.

3. Se podrá solicitar la revisión de una resolución judicial firme cuando el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución fue dictada en 
violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección 
de los Derechos Humanos y libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la 
violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de 
ningún otro modo que no sea mediante esta revisión.

En este supuesto, la revisión solo podrá ser solicitada por quien, estando legitimado para 
interponer este recurso, hubiera sido demandante ante el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. La solicitud deberá formularse en el plazo de un año desde que adquiera firmeza 
la sentencia del referido Tribunal.

En estos supuestos, salvo en aquellos procedimientos en que alguna de las partes esté 
representada y defendida por el abogado o abogada del Estado, el letrado o letrada de la 
Administración de Justicia dará traslado a la Abogacía General del Estado de la presentación 
de la demanda de revisión, así como de la decisión sobre su admisión. La Abogacía del 
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Estado podrá intervenir, sin tener la condición de parte, por propia iniciativa o a instancia del 
órgano judicial, mediante la aportación de información o presentación de observaciones 
escritas sobre cuestiones relativas a la ejecución de la Sentencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos.

El letrado o letrada de la Administración de Justicia notificará igualmente la decisión de la 
revisión a la Abogacía General del Estado. Del mismo modo, en caso de estimarse la 
revisión, los letrados o letradas de la Administración de Justicia de los tribunales 
correspondientes informarán a la Abogacía General del Estado de las principales 
actuaciones que se lleven a cabo como consecuencia de la revisión.

Artículo 955.  
Están legitimados para promover e interponer, en su caso, el recurso de revisión, el 

penado y, cuando éste haya fallecido, su cónyuge, o quien haya mantenido convivencia 
como tal, ascendientes y descendientes, con objeto de rehabilitar la memoria del difunto y de 
que se castigue, en su caso, al verdadero culpable.

Artículo 956.  
El Ministerio de Gracia y Justicia, previa formación de expediente, podrá ordenar al 

Fiscal del Tribunal Supremo que interponga el recurso, cuando a su juicio hubiese 
fundamento bastante para ello.

Artículo 957.  
La Sala, previa audiencia del Ministerio Fiscal, autorizará o denegará la interposición del 

recurso. Antes de dictar la resolución, la Sala podrá ordenar, si lo entiende oportuno y dadas 
las dudas razonables que suscite el caso, la práctica de las diligencias que estime 
pertinentes, a cuyo efecto podrá solicitar la cooperación judicial necesaria. Los autos en los 
que se acuerde la autorización o denegación a efectos de la interposición, no son 
susceptibles de recurso alguno. Autorizado el recurso, el promovente dispondrá de quince 
días para su interposición.

Artículo 958.  
En el caso del número 1.º del artículo 954, la Sala declarará la contradicción entre las 

sentencias, si en efecto existiere, anulando una y otra, y mandará instruir de nuevo la causa 
al Tribunal a quien corresponda el conocimiento del delito.

En el caso del número 2.º del mismo artículo, la Sala, comprobada la identidad de la 
persona cuya muerte hubiese sido penada, anulará la sentencia firme.

En el caso del número 3.º del referido artículo, dictará la Sala la misma resolución, con 
vista de la ejecutoria que declare la falsedad del documento y mandará al Tribunal a quien 
corresponda el conocimiento del delito instruir de nuevo la causa.

En el caso del número 4.º del citado artículo, la Sala instruirá una información supletoria, 
de la que dará vista al Fiscal, y si en ella resultare evidenciada la inocencia del condenado, 
se anulará la sentencia y mandará, en su caso, a quien corresponda el conocimiento del 
delito, instruir de nuevo la causa.

Artículo 959.  
El recurso de revisión se sustanciará oyendo por escrito una sola vez al Fiscal y otra a 

los penados, que deberán ser citados si antes no comparecieren. Cuando pidieren la unión 
de antecedentes a los autos, la Sala acordará sobre este particular lo que estime más 
oportuno. Después seguirá el recurso los trámites establecidos para el de casación por 
infracción de ley, y la Sala, con informe oral o sin él, según acuerde en vista de las 
circunstancias del caso, dictará sentencia, que será irrevocable.

Artículo 960.  
Cuando por consecuencia de la sentencia firme anulada hubiese sufrido el condenado 

alguna pena corporal, si en la nueva sentencia se le impusiere alguna otra, se tendrá en 
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cuenta para el cumplimiento de ésta todo el tiempo de la anteriormente sufrida y su 
importancia.

Cuando en virtud de recurso de revisión se dicte sentencia absolutoria, los interesados 
en ella o sus herederos tendrán derecho a las indemnizaciones civiles a que hubiere lugar 
según el derecho común, las cuales serán satisfechas por el Estado, sin perjuicio del 
derecho de éste de repetir contra el Juez o Tribunal sentenciador que hubieren incurrido en 
responsabilidad o contra la persona directamente declarada responsable o sus herederos.

Artículo 961.  
El Fiscal General del Estado podrá también interponer el recurso siempre que tenga 

conocimiento de algún caso en el que proceda y que, a su juicio, haya fundamento bastante 
para ello, de acuerdo con la información que haya practicado.

LIBRO VI
Del procedimiento para el juicio sobre delitos leves

Artículo 962.  
1. Cuando la Policía Judicial tenga noticia de un hecho que presente los caracteres de 

delito leve de lesiones o maltrato de obra, de hurto flagrante, de amenazas, de coacciones o 
de injurias, cuyo enjuiciamiento corresponda al Juzgado de Instrucción al que se debe 
entregar el atestado o a otro del mismo partido judicial, procederá de forma inmediata a citar 
ante el Juzgado de Guardia a los ofendidos y perjudicados, al denunciante, al denunciado y 
a los testigos que puedan dar razón de los hechos. Al hacer dicha citación se apercibirá a las 
personas citadas de las respectivas consecuencias de no comparecer ante el Juzgado de 
guardia. Asimismo, se les apercibirá de que podrá celebrarse el juicio de forma inmediata en 
el Juzgado de guardia, incluso aunque no comparezcan, y de que han de comparecer con 
los medios de prueba de que intenten valerse. Al denunciante y al ofendido o perjudicado se 
les informará de sus derechos en los términos previstos en los artículos 109, 110 y 967.

En el momento de la citación se les solicitará que designen, si disponen de ellos, una 
dirección de correo electrónico y un número de teléfono a los que serán remitidas las 
comunicaciones y notificaciones que deban realizarse. Si no los pudieran facilitar o lo 
solicitaren expresamente, las notificaciones les serán remitidas por correo ordinario al 
domicilio que designen.

2. A la persona denunciada se le informará sucintamente de los hechos en que consista 
la denuncia y del derecho que le asiste de comparecer asistido de abogado. Dicha 
información se practicará en todo caso por escrito.

3. En estos casos, la Policía Judicial hará entrega del atestado al Juzgado de guardia, en 
el que consten las diligencias y citaciones practicadas y, en su caso, la denuncia del 
ofendido.

4. Para la realización de las citaciones a que se refiere este artículo, la Policía Judicial 
fijará la hora de la comparecencia coordinadamente con el Juzgado de guardia. A estos 
efectos, el Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dictará los Reglamentos oportunos para la 
ordenación de los servicios de guardia de los Juzgados de Instrucción en relación con la 
práctica de estas citaciones, coordinadamente con la Policía Judicial.

5. En el supuesto de que la competencia para conocer corresponda al Juzgado de 
Violencia sobre la Mujer, la Policía Judicial habrá de realizar las citaciones a que se refiere 
este artículo ante dicho Juzgado en el día hábil más próximo. Para la realización de las 
citaciones antes referidas, la Policía Judicial fijará el día y la hora de la comparecencia 
coordinadamente con el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

A estos efectos el Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dictará los Reglamentos oportunos para 
asegurar esta coordinación.
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Artículo 963.  
1. Recibido el atestado conforme a lo previsto en el artículo anterior, si el juez estima 

procedente la incoación del juicio, adoptará alguna de las siguientes resoluciones:
1.ª Acordará el sobreseimiento del procedimiento y el archivo de las diligencias cuando lo 

solicite el Ministerio Fiscal a la vista de las siguientes circunstancias:
a) El delito leve denunciado resulte de muy escasa gravedad a la vista de la naturaleza 

del hecho, sus circunstancias, y las personales del autor, y
b) no exista un interés público relevante en la persecución del hecho. En los delitos leves 

patrimoniales, se entenderá que no existe interés público relevante en su persecución 
cuando se hubiere procedido a la reparación del daño y no exista denuncia del perjudicado.

En este caso comunicará inmediatamente la suspensión del juicio a todos aquellos que 
hubieran sido citados conforme al apartado 1 del artículo anterior.

El sobreseimiento del procedimiento será notificado a los ofendidos por el delito.
2.ª Acordará la inmediata celebración del juicio en el caso de que hayan comparecido las 

personas citadas o de que, aun no habiendo comparecido alguna de ellas, el juzgado 
reputare innecesaria su presencia. Asimismo, para acordar la inmediata celebración del 
juicio, el Juzgado de guardia tendrá en cuenta si ha de resultar imposible la práctica de algún 
medio de prueba que se considere imprescindible.

2. Para acordar la celebración inmediata del juicio, será necesario que el asunto le 
corresponda al Juzgado de guardia en virtud de las normas de competencia y de reparto.

Artículo 964.  
1. En los supuestos no contemplados por el artículo 962, cuando la Policía Judicial tenga 

noticia de un hecho que presente los caracteres de algún delito leve, formará de manera 
inmediata el correspondiente atestado que remitirá sin dilación al Juzgado de guardia salvo 
para aquellos supuestos exceptuados en el artículo 284 de esta ley. Dicho atestado recogerá 
las diligencias practicadas, así como el ofrecimiento de acciones al ofendido o perjudicado, 
practicado conforme a los artículos 109, 110 y 967, y la designación, si disponen de ellos, de 
una dirección de correo electrónico y un número de teléfono a los que serán remitidas las 
comunicaciones y notificaciones que deban realizarse. Si no los pudieran facilitar o lo 
solicitaren expresamente, las notificaciones les serán remitidas por correo ordinario al 
domicilio que designen.

2. Recibido el atestado conforme a lo previsto en el párrafo anterior, y en todos aquellos 
casos en que el procedimiento se hubiere iniciado en virtud de denuncia presentada 
directamente por el ofendido ante el órgano judicial, el juez podrá adoptar alguna de las 
siguientes resoluciones:

a) Acordará el sobreseimiento del procedimiento y el archivo de las diligencias cuando 
resulte procedente conforme a lo dispuesto en el numeral 1.ª del apartado 1 del artículo 
anterior.

La resolución de sobreseimiento será notificada a los ofendidos por el delito.
b) Acordará celebrar de forma inmediata el juicio si, estando identificado el denunciado, 

fuere posible citar a todas las personas que deban ser convocadas para que comparezcan 
mientras dure el servicio de guardia y concurran el resto de requisitos exigidos por el artículo 
963.

3. Las citaciones se harán al Ministerio Fiscal, salvo que el delito leve fuere perseguible 
sólo a instancia de parte, al querellante o denunciante, si lo hubiere, al denunciado y a los 
testigos y peritos que puedan dar razón de los hechos. Al practicar las citaciones, se 
apercibirá a las personas citadas de las respectivas consecuencias de no comparecer ante 
el Juzgado de guardia, se les informará que podrá celebrarse el juicio aunque no asistan, y 
se les indicará que han de comparecer con los medios de prueba de que intenten valerse. 
Asimismo, se practicarán con el denunciado las actuaciones señaladas en el apartado 2 del 
artículo 962.
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Artículo 965.  
1. Si no fuere posible la celebración del juicio durante el servicio de guardia, se seguirán 

las reglas siguientes:
1.ª Si el juez estimare que la competencia para el enjuiciamiento corresponde al propio 

juzgado de instrucción y que no procede el sobreseimiento conforme a lo dispuesto en el 
numeral 1.ª del apartado 1 del artículo 963, el secretario judicial procederá en todo caso al 
señalamiento para la celebración del juicio y a las citaciones procedentes para el día hábil 
más próximo posible dentro de los predeterminados a tal fin, y en cualquier caso en un plazo 
no superior a siete días.

2.ª Si el juez estimare que la competencia para el enjuiciamiento corresponde a otro 
juzgado, el secretario judicial le remitirá lo actuado para que se proceda a realizar el 
señalamiento del juicio y las citaciones con arreglo a lo dispuesto en la regla anterior.

2. El Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dictará los reglamentos oportunos para la ordenación, 
coordinadamente con el Ministerio Fiscal, de los señalamientos de juicios de faltas.

Artículo 966.  
Las citaciones para la celebración del juicio previsto en el artículo anterior se harán al 

Ministerio Fiscal, al querellante o denunciante, si lo hubiere, al denunciado y a los testigos y 
peritos que puedan dar razón de los hechos.

A tal fin, se solicitará a cada uno de ellos en su primera comparecencia ante la Policía 
Judicial o el Juez de Instrucción que designen, si disponen de ellos, una dirección de correo 
electrónico y un número de teléfono a los que serán remitidas las comunicaciones y 
notificaciones que deban realizarse. Si no los pudieran facilitar o lo solicitaren expresamente, 
las notificaciones les serán remitidas por correo ordinario al domicilio que designen.

Artículo 967.  
1. En las citaciones que se efectúen al denunciante, al ofendido o perjudicado y al 

investigado para la celebración del juicio, se les informará de que pueden ser asistidos por 
abogado si lo desean y de que deberán acudir al juicio con los medios de prueba de que 
intenten valerse. A la citación del investigado se acompañará copia de la querella o de la 
denuncia que se haya presentado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para el enjuiciamiento de delitos leves 
que lleven aparejada pena de multa cuyo límite máximo sea de al menos seis meses, se 
aplicarán las reglas generales de defensa y representación.

2. Cuando los citados como partes, los testigos y los peritos no comparezcan ni aleguen 
justa causa para dejar de hacerlo, podrán ser sancionados con una multa de 200 a 2.000 
euros.

Artículo 968.  
En el caso de que por motivo justo no pueda celebrarse el juicio oral en el día señalado o 

de que no pueda concluirse en un solo acto, el Secretario judicial señalará para su 
celebración o continuación el día más inmediato posible y, en todo caso, dentro de los siete 
siguientes, haciéndolo saber a los interesados.

Artículo 969.  
1. El juicio será público, dando principio por la lectura de la querella o de la denuncia, si 

las hubiere, siguiendo a esto el examen de los testigos convocados, y practicándose las 
demás pruebas que propongan el querellante, el denunciante y el Fiscal, si asistiere, siempre 
que el Juez las considere admisibles. La querella habrá de reunir los requisitos del artículo 
277, salvo que no necesite firma de abogado ni de procurador. Seguidamente, se oirá al 
acusado, se examinarán los testigos que presente en su descargo y se practicarán las 
demás pruebas que ofrezca y fueren pertinentes, observándose las prescripciones de esta 
Ley en cuanto sean aplicables. Acto continuo expondrán de palabra las partes lo que crean 
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conveniente en apoyo de sus respectivas pretensiones, hablando primero el Fiscal, si 
asistiere, después el querellante particular o el denunciante y, por último, el acusado.

2. El fiscal asistirá a los juicios por delito leve siempre que a ellos sea citado. Sin 
embargo, el Fiscal General del Estado impartirá instrucciones sobre los supuestos en los 
que, en atención al interés público, los fiscales podrían dejar de asistir al juicio y de emitir los 
informes a que se refieren los artículos 963.1 y 964.2, cuando la persecución del delito leve 
exija la denuncia del ofendido o perjudicado. En estos casos, la declaración del denunciante 
en el juicio afirmando los hechos denunciados tendrá valor de acusación, aunque no los 
califique ni señale pena.

Artículo 970.  
Si el denunciado reside fuera de la demarcación del Juzgado, no tendrá obligación de 

concurrir al acto del juicio, y podrá dirigir al Juez escrito alegando lo que estime conveniente 
en su defensa, así como apoderar a abogado o procurador que presente en aquel acto las 
alegaciones y las pruebas de descargo que tuviere.

Artículo 971.  
La ausencia injustificada del acusado no suspenderá la celebración ni la resolución del 

juicio, siempre que conste habérsele citado con las formalidades prescritas en esta Ley, a no 
ser que el Juez, de oficio o a instancia de parte, crea necesaria la declaración de aquél.

Artículo 972.  
En cuanto se refiere a la grabación de la vista y a su documentación, serán aplicables las 

disposiciones contenidas en el artículo 743.

Artículo 973.  
1. El Juez, en el acto de finalizar el juicio, y a no ser posible dentro de los tres días 

siguientes, dictará sentencia apreciando, según su conciencia, las pruebas practicadas, las 
razones expuestas por el Fiscal y por las demás partes o sus defensores y lo manifestado 
por los propios acusados, y siempre que haga uso del libre arbitrio que para la calificación de 
la falta o para la imposición de la pena le otorga el Código Penal, deberá expresar si ha 
tomado en consideración los elementos de juicio que el precepto aplicable de aquél obligue 
a tener en cuenta.

2. La sentencia se notificará a los ofendidos y perjudicados por el delito leve, aunque no 
se hayan mostrado parte en el procedimiento. En la notificación se harán constar los 
recursos procedentes contra la resolución comunicada, así como el plazo para su 
presentación y órgano judicial ante quien deba interponerse.

Artículo 974.  
1. La sentencia se llevará a efecto inmediatamente transcurrido el término fijado en el 

párrafo tercero del artículo 212, si no hubiere apelado ninguna de las partes y hubiere 
transcurrido, también, el plazo de impugnación para los ofendidos y perjudicados no 
comparecidos en el juicio.

2. Si en la sentencia se hubiere condenado al pago de la responsabilidad civil, sin fijar su 
importe en cantidad líquida, se estará a lo que dispone el artículo 984.

Artículo 975.  
Si las partes, conocido el fallo, expresan su decisión de no recurrir, el Juez, en el mismo 

acto, declarará la firmeza de la sentencia.

Artículo 976.  
1. La sentencia es apelable en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación. 

Durante este período se hallarán las actuaciones en secretaría a disposición de las partes.
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2. El recurso se formalizará y tramitará conforme a lo dispuesto en los artículos 790 a 
792.

3. La sentencia de apelación se notificará a los ofendidos y perjudicados por el delito 
leve, aunque no se hayan mostrado parte en el procedimiento.

Artículo 977.  
Contra la sentencia que se dicte en segunda instancia no habrá lugar a recurso alguno. 

El órgano que la hubiese dictado mandará devolver al Juez los autos originales, con 
certificación de la sentencia dictada, para que proceda a su ejecución.

Artículos 978 a 982.  
(Derogados)

LIBRO VII
De la ejecución de las sentencias

Artículo 983.  
Todo procesado absuelto por la sentencia será puesto en libertad inmediatamente, a 

menos que el ejercicio de un recurso que produzca efectos suspensivos o la existencia de 
otros motivos legales hagan necesario el aplazamiento de la excarcelación, lo cual se 
ordenará por auto motivado.

Artículo 984.  
La ejecución de la sentencia en los juicios sobre faltas corresponde al órgano que haya 

conocido del juicio. Cuando no pudiera practicar por sí mismo todas las diligencias 
necesarias se dirigirá al órgano judicial de la circunscripción en que deban tener efecto, para 
que las practique.

El Juez de Instrucción que haya conocido en apelación de un juicio de faltas mandará 
remitir los autos originales, acompañándolos con certificación de la sentencia firme, al Juez 
que haya conocido del juicio en primera instancia para los efectos del párrafo anterior.

Para la ejecución de la sentencia, en cuanto se refiere a la reparación del daño causado 
e indemnización de perjuicios, se aplicarán las disposiciones establecidas en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, si bien será en todo caso promovida de oficio por el Juez que la dictó.

Artículo 985.  
La ejecución de las sentencias en causas por delito corresponde al Tribunal que haya 

dictado la que sea firme.
La ejecución de las sentencias recaídas en el proceso por aceptación de decreto, 

cuando el delito sea leve, corresponde al juzgado que la hubiera dictado.

Artículo 986.  
Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, la sentencia dictada a continuación 

de la de casación por la Sala segunda del Tribunal Supremo se ejecutará por el Tribunal que 
hubiese pronunciado la sentencia casada, en vista de la certificación que al efecto le remitirá 
la referida Sala.

Artículo 987.  
Cuando el Tribunal a quien corresponda la ejecución de la sentencia no pudiere practicar 

por sí mismo todas las diligencias necesarias, se dirigirá al órgano judicial competente del 
partido o demarcación en que deban tener efecto para que las practique.
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Artículo 988.  
Cuando una sentencia sea firme, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 141 de esta 

Ley, lo declarará así el Juez o el Tribunal que la hubiera dictado.
Hecha esta declaración, se procederá a ejecutar la sentencia aunque el reo esté 

sometido a otra causa, en cuyo caso se le conducirá, cuando sea necesario, desde el 
establecimiento penal en que se halle cumpliendo la condena al lugar donde se esté 
instruyendo la causa pendiente.

Cuando el culpable de varias infracciones penales haya sido condenado en distintos 
procesos por hechos que pudieron ser objeto de uno solo, conforme a lo previsto en el 
artículo 17 de esta Ley, el Juez o Tribunal que hubiera dictado la última sentencia, de oficio, 
a instancia del Ministerio Fiscal o del condenado, procederá a fijar el límite del cumplimiento 
de las penas impuestas conforme a lo dispuesto en el artículo 76 del Código Penal. Para 
ello, el Secretario judicial reclamará la hoja histórico-penal del Registro central de penados y 
rebeldes y testimonio de las sentencias condenatorias y previo dictamen del Ministerio 
Fiscal, cuando no sea el solicitante, el Juez o Tribunal dictará auto en el que se relacionarán 
todas las penas impuestas al reo, determinando el máximo de cumplimiento de las mismas. 
Contra tal auto podrán el Ministerio Fiscal y el condenado interponer recurso de casación por 
infracción de Ley.

Artículo 988 bis.  
1. El juez o tribunal dará traslado del auto de incoación de la ejecutoria a la 

representación de cada uno de los condenados para que, en el plazo de diez días, se 
pronuncien en un mismo escrito sobre las siguientes circunstancias:

a) Cuando hubieran sido impuestas penas privativas de libertad susceptibles de ser 
suspendidas conforme al Código Penal y la sentencia no se hubiera pronunciado acerca de 
su suspensión, sobre la modalidad o modalidades de suspensión de la ejecución de las 
penas privativas de libertad que solicite.

b) Para el caso de haber sido impuestas responsabilidades pecuniarias, sobre la forma 
de cumplimiento y, en particular, si solicita su aplazamiento y en qué términos, así como el 
plazo máximo para su cumplimiento.

c) Cualquier otra solicitud relativa a la ejecución de los pronunciamientos de la sentencia, 
incluida la sustitución de la pena en los casos en que proceda.

2. Presentado el escrito, al que deberán acompañarse los informes o la documentación 
en que se funden las peticiones, el juez o tribunal realizará, en su caso, las comprobaciones 
necesarias sobre la concurrencia de los requisitos de la suspensión y del resto de peticiones 
realizadas, tras lo cual dará traslado de la solicitud y de lo practicado al Ministerio Fiscal, a 
las partes acusadoras personadas y víctimas, directamente afectadas por la decisión, para 
que, en el plazo de diez días, formulen alegaciones. Transcurrido el plazo, en el término de 
cinco días el juez, la jueza o el tribunal resolverán mediante auto sobre todas las peticiones.

3. La tramitación descrita en los apartados anteriores podrá ser sustituida, a criterio del 
juez, la jueza o el tribunal, por una vista que habrá de celebrarse en el plazo de diez días y a 
la que deberá citarse al acusado y su defensa, al Ministerio Fiscal, a las partes acusadoras y 
víctimas, directamente afectadas por la decisión.

Celebrada la vista, el juez, la jueza o el tribunal resolverá en el acto o, de no ser posible, 
en los tres días siguientes, sobre todas las cuestiones planteadas.

4. El letrado o la letrada de la Administración de Justicia citará al condenado a una 
comparecencia en la que le requerirá de cumplimiento de las penas, decomiso y 
responsabilidades civiles que le hubieran sido impuestas y le informará de las 
responsabilidades en que pueda incurrir en el supuesto de incumplimiento.

Asimismo, practicará las liquidaciones de condena, que comprenderán, en todo caso, los 
siguientes particulares:

a) la fecha de inicio del cumplimiento,
b) el tiempo abonable por haber estado privado de libertad provisionalmente en la causa 

o por la aplicación de cualquier otra medida cautelar,
c) el tiempo de duración de la condena, y
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d) el tiempo de cumplimiento.
A tales efectos, el cómputo se hará por años, meses y días, de acuerdo con las 

siguientes reglas: los meses completos serán de treinta días y los años completos serán de 
trescientos sesenta y cinco días.

De dichas liquidaciones, que se notificarán personalmente al condenado, se dará 
traslado al Ministerio Fiscal y a las partes, que podrán impugnarlas en el plazo de dos días. 
Transcurrido el plazo sin impugnación, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia 
la aprobará mediante decreto.

Si fueran impugnadas por alguna de las partes, se dará traslado al resto para 
alegaciones por de dos días. Transcurrido el mismo, hubieren o no presentado escrito las 
demás partes, el juez, la jueza o el tribunal resolverá mediante auto, que será dictado en el 
plazo de dos días. Una vez firme éste, si corrigiere la liquidación de condena será notificado 
personalmente al condenado.

Artículo 989.  
1. Los pronunciamientos sobre responsabilidad civil serán susceptibles de ejecución 

provisional con arreglo a lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil.

2. En todo lo que no estuviera regulado en el Código Penal o en otra norma penal, 
sustantiva o procesal, para la ejecución de la responsabilidad civil derivada del delito se 
aplicarán las disposiciones sobre ejecución de la Ley 1/2000, de 7 de enero. El letrado de la 
Administración de Justicia podrá encomendar a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria o, en su caso, a los organismos tributarios de las Haciendas forales, las 
actuaciones de investigación patrimonial necesarias para poner de manifiesto las rentas y el 
patrimonio presente y los que vaya adquiriendo el condenado hasta tanto no se haya 
satisfecho la responsabilidad civil determinada en sentencia.

Cuando dichas entidades alegaren razones legales o de respeto a los derechos 
fundamentales para no realizar la entrega o atender a la colaboración que les hubiese sido 
requerida por el letrado de la Administración de Justicia, éste dará cuenta al juez o tribunal 
para resolver lo que proceda.

Artículo 990.  
Las penas se ejecutarán en la forma y tiempo prescritos en el Código penal y en los 

reglamentos.
Corresponde al Juez o Tribunal a quien el presente Código impone el deber de hacer 

ejecutar la sentencia adoptar sin dilación las medidas necesarias para que el condenado 
ingrese en el establecimiento penal destinado al efecto, a cuyo fin requerirá el auxilio de las 
Autoridades administrativas, que deberán prestárselo sin excusa ni pretexto alguno.

La competencia del Juez o Tribunal para hacer cumplir la sentencia excluye la de 
cualquier Autoridad gubernativa hasta que el condenado tenga ingreso en el establecimiento 
penal o se traslade al lugar en donde deba cumplir la condena.

En los supuestos de delitos contra la Hacienda pública, contrabando y contra la 
Seguridad Social, los órganos de recaudación de la Administración Tributaria o, en su caso, 
de la Seguridad Social, tendrán competencia para investigar, bajo la supervisión de la 
autoridad judicial, el patrimonio que pueda llegar a resultar afecto al pago de las 
responsabilidades civiles derivadas del delito, ejercer las facultades previstas en la 
legislación tributaria o de Seguridad Social, remitir informes sobre la situación patrimonial, y 
poner en conocimiento del juez o tribunal las posibles modificaciones de las circunstancias 
de que puedan llegar a tener conocimiento y que sean relevantes para que el juez o tribunal 
resuelvan sobre la ejecución de la pena, su suspensión o la revocación de la misma.

Los Tribunales ejercerán además las facultades de inspección que las Leyes y 
Reglamentos les atribuyan sobre la manera de cumplirse las penas.

Corresponde al Secretario judicial impulsar el proceso de ejecución de la sentencia 
dictando al efecto las diligencias necesarias, sin perjuicio de la competencia del Juez o 
Tribunal para hacer cumplir la pena.
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El Secretario judicial pondrá en conocimiento de los directamente ofendidos y 
perjudicados por el delito y, en su caso a los testigos, todas aquellas resoluciones relativas al 
penado que puedan afectar a su seguridad.

Artículo 991.  
Los confinados que se supongan en estado de demencia serán constituidos en 

observación, instruyéndose al efecto por la Comandancia del presidio en que aquéllos se 
encuentren un expediente informativo de los hechos y motivos que hayan dado lugar a la 
sospecha de la demencia, en el que se consigne el primer juicio, o por lo menos la 
certificación de los facultativos que los hayan examinado y observado.

Artículo 992.  
Consignada la gravedad de la sospecha, el Comandante del presidio dará cuenta 

inmediatamente, con copia literal del expediente instruido, al Presidente del Tribunal 
sentenciador de que procedan los confinados, sin perjuicio de ponerlo en conocimiento de la 
Dirección General de Establecimientos Penales.

Artículo 993.  
El Presidente pasará el expediente a que se refiere el artículo anterior al Tribunal 

sentenciador, el cual, con preferencia, oirá al Fiscal y al acusador particular de la causa, si lo 
hubiere, y dándose intervención y audiencia al defensor del penado, o nombrándosele de 
oficio para este caso si no lo tuviese, acordará la instrucción más amplia y formal sobre los 
hechos y el estado físico y moral de los pacientes, por los mismos medios legales de prueba 
que se hubieran empleado si el incidente hubiese ocurrido durante el seguimiento de la 
causa, comisionando al efecto al Juez de instrucción del partido en que se hallen los 
confinados.

Artículo 994.  
Sustanciado el incidente a que se refieren los artículos anteriores en juicio contradictorio 

si hubiese oposición, y en forma ordinaria si no la hubiese, y después de oír las 
declaraciones juradas de los peritos en el arte de curar, y, en su caso, de la Academia de 
Medicina y Cirugía, se dictará el fallo que proceda. El fallo se comunicará al Comandante del 
presidio, quien, si se hubiese declarado la demencia, trasladará al penado demente al 
establecimiento que corresponda, todo sin perjuicio de cumplir con lo que el Código penal 
previene si en cualquier tiempo el demente recobrase su juicio.

Artículo 995.  
(Suprimido)

Artículo 996.  
Las tercerías de dominio o de mejor derecho que puedan deducirse se sustanciarán y 

decidirán con sujeción a las disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 997.  
El Juez de instrucción a quien se hubiere cometido la práctica de algunas diligencias 

para la ejecución de la sentencia dará inmediatamente cuenta del cumplimiento de las 
mismas al Tribunal sentenciador, con testimonio en relación de las practicadas al intento, el 
cual se unirá a la causa.

Artículo 998.  
Las referidas diligencias se archivarán por el Secretario judicial que en ellas haya 

intervenido.
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Artículo 999.  
1. En la ejecución de sentencias por delitos contra la Hacienda Pública, la 

disconformidad del obligado al pago con las modificaciones que con arreglo a lo previsto en 
la Ley General Tributaria lleve a cabo la Administración Pública se pondrá de manifiesto al 
Tribunal competente para la ejecución, en el plazo de 30 días desde su notificación, que, 
previa audiencia de la Administración ejecutante y del Ministerio Fiscal por idéntico plazo, 
resolverá mediante auto si la modificación practicada es conforme a lo declarado en 
sentencia o si se ha apartado de la misma, en cuyo caso, indicará con claridad los términos 
en que haya de modificarse la liquidación.

2. Contra el auto que resuelva este incidente cabrá recurso de apelación en un solo 
efecto o, en su caso, el correspondiente de súplica.

Disposición adicional primera.  
En los supuestos de amenazas o coacciones previstos en el artículo 572.1.3.º del Código 

Penal, el juez o tribunal adoptará, al iniciar las primeras diligencias, las medidas necesarias 
para garantizar la confidencialidad de los datos que figuren en los distintos registros públicos 
que afecten a la víctima de las amenazas o coacciones, de tal forma que dichos datos no 
puedan servir como información para la comisión de delitos de terrorismo contra dichas 
personas.

Disposición adicional segunda.  
Las medidas cautelares de prisión provisional, su duración máxima y su cesación, así 

como las demás medidas cautelares adoptadas en el curso de los procedimientos penales, 
se anotarán en un registro central, de ámbito nacional, que existirá en el Ministerio de 
Justicia.

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, oídos el Consejo General del Poder 
Judicial y la Agencia de Protección de Datos, dictará las disposiciones reglamentarias 
oportunas relativas a la organización y competencias de dicho registro central, determinando 
el momento de su entrada en funcionamiento, así como el régimen de inscripción y 
cancelación de sus asientos y el acceso a la información contenida en el mismo, asegurando 
en todo caso su confidencialidad.

Disposición adicional tercera.  
El Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministerios de Justicia y de Interior, y previos 

los informes legalmente procedentes, regulará mediante real decreto la estructura, 
composición, organización y funcionamiento de la Comisión nacional sobre el uso forense 
del ADN, a la que corresponderá la acreditación de los laboratorios facultados para 
contrastar perfiles genéticos en la investigación y persecución de delitos y la identificación de 
cadáveres, el establecimiento de criterios de coordinación entre ellos, la elaboración de los 
protocolos técnicos oficiales sobre la obtención, conservación y análisis de las muestras, la 
determinación de las condiciones de seguridad en su custodia y la fijación de todas aquellas 
medidas que garanticen la estricta confidencialidad y reserva de las muestras, los análisis y 
los datos que se obtengan de los mismos, de conformidad con lo establecido en las leyes.

Disposición adicional cuarta.  
1. Las referencias que se hacen al Juez de Instrucción y al Juez de Primera Instancia en 

los apartados 1 y 7 del artículo 544 ter de esta Ley, en la redacción dada por la Ley 27/2003, 
de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia 
Doméstica se entenderán hechas, en su caso, al Juez de Violencia sobre la Mujer.

2. Las referencias que se hacen al Juez de Guardia en el título III del libro IV, y en los 
artículos 962 a 971 de esta Ley, se entenderán hechas, en su caso, al Juez de Violencia 
sobre la Mujer.
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Disposición adicional quinta.  Comunicación de actuaciones al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y al Instituto Social de la Marina.

Los Letrados de la Administración de Justicia de los juzgados y tribunales comunicarán 
al Instituto Nacional de la Seguridad Social y al Instituto Social de la Marina cualquier 
resolución judicial de la que se deriven indicios racionales de criminalidad por la comisión de 
un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, en que la víctima fuera 
ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge o excónyuge del investigado, o estuviera o 
hubiese estado ligada a él por una relación de afectividad análoga a la conyugal. Asimismo, 
comunicarán a dichos organismos oficiales las resoluciones judiciales firmes que pongan fin 
a los procedimientos penales. Dichas comunicaciones se realizarán, a los efectos previstos 
en los artículos 231, 232, 233 y 234 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en los artículos 
37 bis y 37 ter del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, y en los artículos 4, 5, 6, 7 y 10 del Real 
Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital.

Disposición adicional sexta.  Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
1. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos es el órgano administrativo al que 

corresponden las funciones de localización, recuperación, conservación, administración y 
realización de efectos procedentes de actividades delictivas en los términos previstos en la 
legislación penal y procesal.

Cuando sea necesario para el desempeño de sus funciones y realización de sus fines, la 
Oficina de Recuperación y Gestión de Activos podrá recabar la colaboración de cualesquiera 
entidades públicas y privadas, que estarán obligadas a prestarla de conformidad con su 
normativa específica.

2. Los recursos que se encomienden a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos 
con anterioridad a que se dicte resolución judicial firme de decomiso se podrán gestionar a 
través de la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales cuando se trate del dinero 
resultante del embargo o la realización anticipada de los efectos. Para los restantes bienes, 
en atención a las circunstancias, la Oficina podrá gestionarlos de cualquiera de las formas 
previstas en la legislación aplicable a las Administraciones Públicas. Los intereses del dinero 
y los rendimientos y frutos de los bienes se destinarán a satisfacer los costes de gestión, 
incluyendo los que correspondan a la Oficina; la cantidad restante se conservará a resultas 
de lo que se disponga mediante resolución judicial firme de decomiso.

Cuando recaiga resolución judicial firme de decomiso, los recursos obtenidos serán 
objeto de realización y la cantidad obtenida se aplicará en la forma prevista en el artículo 367 
quinquies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La cantidad restante, así como el producto 
obtenido por la gestión de los bienes durante el proceso, se transferirá al Tesoro como 
ingreso de derecho público, del que una vez deducidos los gastos de funcionamiento y 
gestión de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, dotados en el Presupuesto del 
Ministerio de Justicia, se afecta hasta un 50 por ciento a la satisfacción de los fines 
señalados en el apartado siguiente. Estos ingresos generarán crédito en el presupuesto del 
Ministerio de Justicia, de acuerdo con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.

Los costes de gestión y los gastos previstos en los párrafos anteriores podrán estimarse 
de la forma en que se determine reglamentariamente.

3. Son fines propios de los recursos obtenidos por la Oficina de Recuperación y Gestión 
de Activos como consecuencia de las resoluciones judiciales de decomiso los siguientes:

a) el apoyo a programas de atención a víctimas del delito, incluido el impulso y dotación 
de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas,

b) el apoyo a los programas sociales orientados a la prevención del delito y el 
tratamiento del delincuente,

c) la intensificación y mejora de las actuaciones de prevención, investigación, 
persecución y represión de delitos,

d) la cooperación internacional en la lucha contra las formas graves de criminalidad,
e) y los que puedan determinarse reglamentariamente.
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4. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año se determinará el 
porcentaje objeto de afectación a los fines señalados en esta disposición. Los criterios para 
la distribución de los recursos afectados serán fijados anualmente mediante acuerdo del 
Consejo de Ministros.

Disposición adicional séptima.  Procedimiento.
Sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales, los delitos que alternativa o 

conjuntamente estén castigados con una pena leve y otra menos grave se sustanciarán por 
el procedimiento abreviado o, en su caso, por el procedimiento para el enjuiciamiento rápido 
de determinados delitos o por el proceso por aceptación de decreto.

Disposición adicional octava.  Procesos con víctimas menores de edad.
Los procesos penales en los que esté involucrado como víctima una persona menor de 

edad, serán de tramitación preferente.

Disposición adicional novena.  Justicia restaurativa.
1. La justicia restaurativa se sujetará a los principios de voluntariedad, gratuidad, 

oficialidad y confidencialidad.
2. Las partes que se sometan a un procedimiento de justicia restaurativa, antes de 

prestar su consentimiento, serán informadas de sus derechos, de la naturaleza de este y de 
las consecuencias posibles de la decisión de someterse al mismo.

3. La justicia restaurativa es voluntaria. Ninguna parte podrá ser obligada a someterse a 
un procedimiento de justicia restaurativa, pudiendo, en cualquier momento, revocar el 
consentimiento y apartarse del mismo. La negativa de las partes a someterse a un 
procedimiento de justicia restaurativa, o el abandono del ya iniciado, no implicará 
consecuencia alguna en el proceso penal.

4. Se garantizará la confidencialidad de la información que se obtenga del procedimiento 
de justicia restaurativa. Las informaciones vertidas en el marco del procedimiento 
restaurativo no podrán utilizarse posteriormente, salvo que expresamente lo acuerden las 
partes afectadas. El juez o el Tribunal no tendrán conocimiento del desarrollo del 
procedimiento de justicia restaurativa hasta que este haya finalizado, en su caso, mediante 
la remisión del acta de reparación.

5. El juez o el Tribunal, valorando las circunstancias del hecho, de la persona 
investigada, acusada o condenada y de la víctima, podrá, de oficio o a instancia de parte, 
remitir a las partes a un procedimiento restaurativo, salvo en los casos excluidos por ley. El 
inicio del procedimiento restaurativo en fase de instrucción no eximirá de la práctica de las 
diligencias indispensables para la comprobación de delito. El sometimiento a justicia 
restaurativa en el proceso por delitos leves interrumpirá el plazo de prescripción de la 
correspondiente infracción penal.

6. La resolución que acuerde la remisión a los servicios de justicia restaurativa fijará un 
plazo máximo para su desarrollo, que no podrá exceder de tres meses prorrogables por un 
plazo igual. Acordada la remisión, el órgano judicial facilitará el acceso al contenido del 
procedimiento por parte del equipo de justicia restaurativa.

7. De no consentir las partes en someterse a un procedimiento restaurativo, los servicios 
restaurativos pondrán inmediatamente esta circunstancia en conocimiento del órgano 
judicial, que continuará la tramitación del procedimiento penal.

8. Concluido el procedimiento restaurativo, los servicios emitirán un informe sobre el 
resultado positivo o negativo de la actividad realizada, acompañando, en caso positivo, el 
acta de reparación con los acuerdos a los que las partes hayan llegado, que estará firmado 
por las partes personalmente y por sus letrados, si los hubiera. El informe, del que se 
entregará copia a las partes del procedimiento restaurativo, no debe revelar el contenido de 
las comunicaciones mantenidas entre las partes ni expresar opinión, valoración o juicio sobre 
el comportamiento de las mismas durante el desarrollo del procedimiento de justicia 
restaurativa.

9. En caso de existir acuerdo, el órgano judicial, previa audiencia del Ministerio Fiscal, de 
las partes personadas y de la víctima del delito, por término de tres días, valorando los 
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acuerdos a los que las partes hayan llegado, las circunstancias concurrentes y el estado del 
procedimiento, podrá:

a) Si se tratase de un delito leve, decretar el archivo, a la vista del cumplimiento de los 
acuerdos alcanzados, de conformidad con lo establecido en el artículo 963 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal.

b) Si la causa se siguiera por un delito privado o un delito en el que el perdón extingue la 
responsabilidad criminal, acordar el sobreseimiento del procedimiento y su archivo, dejando 
sin efecto las medidas cautelares que se hubieren acordado en su caso.

c) Si la causa estuviera en el órgano de instrucción, acordará la conclusión de la misma y 
la remisión de la causa al órgano competente para la celebración del juicio de conformidad 
en los términos de los artículos 655 y 787 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

d) Si la causa estuviese en el órgano de enjuiciamiento, se seguirá por los trámites del 
juicio de conformidad. La sentencia de conformidad incluirá los acuerdos alcanzados por las 
partes.

e) Resolver sobre la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, 
valorando el resultado del procedimiento restaurativo para el establecimiento de las 
condiciones, medidas u obligaciones de la suspensión; o, en su caso, sobre el contenido de 
los trabajos en beneficio de la comunidad.

Disposición final.  
Quedan derogadas todas las Leyes, Reales Decretos, Reglamentos, Órdenes y Fueros 

anteriores en cuanto contengan reglas de enjuiciamiento criminal para los Jueces y 
Tribunales del fuero común.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior el Real Decreto de 20 de junio de 
1852 y las demás disposiciones vigentes sobre el procedimiento por delitos de contrabando 
y defraudación.
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§ 30

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 167, de 14 de julio de 1998
Última modificación: 3 de enero de 2025

Referencia: BOE-A-1998-16718

[ . . . ]
TÍTULO IV

Procedimiento contencioso-administrativo

CAPÍTULO I
Procedimiento en primera o única instancia

[ . . . ]
Sección 7.ª Vista y conclusiones

[ . . . ]
Artículo 63.  

1. Si se acordara la celebración de vista, el Secretario judicial señalará la fecha de la 
audiencia por riguroso orden de antigüedad de los asuntos, excepto los referentes a 
materias que por prescripción de la ley o por acuerdo motivado del órgano jurisdiccional, 
fundado en circunstancias excepcionales, deban tener preferencia, los cuales, estando 
conclusos, podrán ser antepuestos a los demás cuyo señalamiento aún no se hubiera hecho. 
En el señalamiento de las vistas el Secretario judicial atenderá asimismo a los criterios 
establecidos en el artículo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2. En el acto de la vista, se dará la palabra a las partes por su orden para que de forma 
sucinta expongan sus alegaciones. El Juez o el Presidente de la Sala, por sí o a través del 
Magistrado ponente, podrá invitar a los defensores de las partes, antes o después de los 
informes orales, a que concreten los hechos y puntualicen, aclaren o rectifiquen cuanto sea 
preciso para delimitar el objeto de debate.

3. El desarrollo de las sesiones del juicio oral y resto de actuaciones orales se 
documentarán conforme a lo preceptuado en los artículos 146 y 147 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. La oficina judicial deberá asegurar la correcta incorporación de la 
grabación al expediente judicial electrónico. Si los sistemas no proveen expediente judicial 
electrónico, el letrado de la Administración de Justicia deberá custodiar el documento 
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electrónico que sirva de soporte a la grabación. Las partes podrán pedir a su costa copia o, 
en su caso, acceso electrónico de las grabaciones originales.

4. Siempre que se cuente con los medios tecnológicos necesarios, estos garantizarán la 
autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido. A tal efecto, el letrado de la 
Administración de Justicia hará uso de la firma electrónica u otro sistema de seguridad que 
conforme a la ley ofrezca tales garantías. En este caso, la celebración del acto no requerirá 
la presencia en la sala del letrado de la Administración de Justicia salvo que lo hubieran 
solicitado las partes, al menos dos días antes de la celebración de la vista, o que 
excepcionalmente lo considere necesario el letrado de la Administración de Justicia 
atendiendo a la complejidad del asunto, al número y naturaleza de las pruebas a practicar, al 
número de intervinientes, a la posibilidad de que se produzcan incidencias que no pudieran 
registrarse, o a la concurrencia de otras circunstancias igualmente excepcionales que lo 
justifiquen. En estos casos, el letrado de la Administración de Justicia extenderá acta sucinta 
en los términos previstos en el apartado siguiente.

5. Si los mecanismos de garantía previstos en el apartado anterior no se pudiesen 
utilizar, el Secretario judicial deberá consignar en el acta los siguientes extremos: número y 
clase de procedimiento; lugar y fecha de celebración; tiempo de duración, asistentes al acto; 
alegaciones de las partes; resoluciones que adopte el Juez o Tribunal; así como las 
circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte. A este acta se 
incorporarán los soportes de la grabación de las sesiones.

6. Cuando los medios de registro previstos en este artículo no se pudiesen utilizar por 
cualquier causa, el Secretario judicial extenderá acta de cada sesión, recogiendo en ella, con 
la extensión y detalle necesarios, las alegaciones de las partes, las incidencias y 
reclamaciones producidas y las resoluciones adoptadas.

7. El acta prevista en los apartados 5 y 6 de este artículo, se extenderá por 
procedimientos informáticos, sin que pueda ser manuscrita más que en las ocasiones en que 
la sala en que se esté celebrando la actuación careciera de medios informáticos. En estos 
casos, al terminar la sesión el Secretario judicial leerá el acta, haciendo en ella las 
rectificaciones que las partes reclamen, si las estima procedentes. Este acta se firmará por el 
Secretario judicial tras el Juez o Presidente, las partes, sus representantes o defensores y 
los peritos, en su caso.

[ . . . ]
CAPÍTULO II

Procedimiento abreviado

Artículo 78.  
1. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y, en su caso, los Juzgados Centrales 

de lo Contencioso-Administrativo de este Orden Jurisdiccional conocen, por el procedimiento 
abreviado, de los asuntos de su competencia que se susciten sobre cuestiones de personal 
al servicio de las Administraciones Públicas, sobre extranjería y sobre inadmisión de 
peticiones de asilo político, asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje, así como 
todas aquellas cuya cuantía no supere los 30.000 euros.

2. El recurso se iniciará por demanda, a la que se acompañará el documento o 
documentos en que el actor funde su derecho y aquellos previstos en el artículo 45.2.

3. Presentada la demanda, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia, 
apreciada la jurisdicción y competencia objetiva del Tribunal, admitirá la demanda. En otro 
caso, dará cuenta a éste para que resuelva lo que proceda.

Admitida la demanda, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia acordará su 
traslado a la persona demandada, citando a las partes para la celebración de vista, con 
indicación de día y hora, y requerirá a la Administración demandada que remita el 
expediente administrativo en soporte electrónico, con al menos quince días de antelación del 
término señalado para la vista. Si en la demanda se solicitasen diligencias de preparación de 
la prueba a practicar en juicio, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia 
acordará lo que corresponda para posibilitar su práctica, sin perjuicio de lo que el juez o 
tribunal decida sobre su admisión o inadmisión en el acto del juicio. En el señalamiento de 
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las vistas atenderá a los criterios establecidos en el artículo 182 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil.

No obstante, si el actor pide por otrosí en su demanda que el recurso se falle sin 
necesidad de recibimiento a prueba ni tampoco de vista, el letrado o la letrada de la 
Administración de Justicia dará traslado de la misma a las partes demandadas para que la 
contesten en el plazo de veinte días, con el apercibimiento a que se refiere el apartado 1 del 
artículo 54. Una vez contestada la demanda, el letrado o la letrada de la Administración de 
Justicia procederán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57, declarando concluso el 
pleito, salvo que el juez o la jueza hagan uso de la facultad que le atribuye el artículo 61.

Dentro de los diez primeros días del plazo para contestar la demanda, las partes 
demandadas podrán solicitar que se celebre la vista, argumentando a tal fin en qué hechos 
existe disconformidad y qué medios de prueba, distintos de los ya obrantes en actuaciones, 
habrían de ser practicados para despejar esa disconformidad. El juez o la jueza decidirá 
sobre dicha solicitud mediante auto.

El auto que acuerde la celebración de vista no será recurrible y, tras su notificación, el 
letrado o la letrada de la Administración de Justicia citarán a las partes al acto conforme a lo 
previsto en el párrafo segundo de este apartado.

El auto que rechace la celebración de vista dispondrá, además, que se conteste la 
demanda en el plazo que reste y contra el mismo podrá interponerse recurso de reposición. 
Presentada la contestación se abrirá un trámite de conclusiones, por plazo de cinco días 
sucesivos, si la parte actora lo hubiese solicitado en su demanda.

4. Recibido el expediente administrativo, el letrado o la letrada de la Administración de 
Justicia lo entregarán al actor y a las personas interesadas que se hubieren personado para 
que puedan hacer alegaciones en el acto de la vista.

5. Comparecidas las partes, o alguna de ellas, el Juez declarará abierta la vista.
Si las partes no comparecieren o lo hiciere sólo el demandado, el Juez o Tribunal tendrá 

al actor por desistido del recurso y le condenará en costas, y si compareciere sólo el actor, 
acordará que prosiga la vista en ausencia del demandado.

6. La vista comenzará con exposición por el demandante de los fundamentos de lo que 
pida o ratificación de los expuestos en la demanda.

7. Acto seguido, el demandado podrá formular las alegaciones que a su derecho 
convengan, comenzando, en su caso, por las cuestiones relativas a la jurisdicción, a la 
competencia objetiva y territorial y a cualquier otro hecho o circunstancia que pueda obstar a 
la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo.

8. Oído el demandante sobre estas cuestiones, el Juez resolverá lo que proceda, y si 
mandase proseguir el juicio, el demandado podrá pedir que conste en acta su 
disconformidad. Lo mismo podrá hacer el demandante si el Juez, al resolver sobre alguna de 
dichas cuestiones, declinara el conocimiento del asunto en favor de otro Juzgado o Tribunal 
o entendiese que debe declarar la inadmisibilidad del recurso.

9. Si en sus alegaciones el demandado hubiese impugnado la adecuación del 
procedimiento por razón de la cuantía, el Juez, antes de practicarse la prueba o, en su caso, 
las conclusiones, exhortará a las partes a ponerse de acuerdo sobre tal extremo. Si no se 
alcanzare el acuerdo, decidirá el Juez, que dará al proceso el curso procedimental que 
corresponda según la cuantía que él determine. Frente a la decisión del Juez no se dará 
recurso alguno.

10. Si no se suscitasen las cuestiones procesales a que se refieren los apartados 
anteriores o si, habiéndose suscitado, se resolviese por el Juez la continuación del juicio, se 
dará la palabra a las partes para fijar con claridad los hechos en que fundamenten sus 
pretensiones. Si no hubiere conformidad sobre ellos, se propondrán las pruebas y, una vez 
admitidas las que no sean impertinentes o inútiles, se practicarán seguidamente.

11. Cuando de las alegaciones de las partes se desprenda la conformidad de todos los 
demandados con las pretensiones del actor, el carácter meramente jurídico de la 
controversia, la ausencia de proposición de la prueba o la inadmisibilidad de toda la prueba 
propuesta, y las partes no deseasen formular conclusiones, el Juez apreciará tal 
circunstancia en el acto y, si ninguna parte se opusiere, dictará sentencia sin más dilación. .

Formulada oposición, el Juez resolverá estimándola, en cuyo caso proseguirá la vista 
conforme a lo reglado en los apartados siguientes, o desestimándola en la misma sentencia 

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 30  Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa [parcial]

– 1235 –



que dicte conforme a lo previsto en el párrafo anterior, antes de resolver sobre el fondo, 
como especial pronunciamiento.

12. Los medios de prueba se practicarán en los juicios abreviados, en cuanto no sea 
incompatible con sus trámites, del modo previsto para el juicio ordinario.

13. Las preguntas para la prueba de interrogatorio de parte se propondrán verbalmente, 
sin admisión de pliegos.

14. No se admitirán escritos de preguntas y repreguntas para la prueba testifical. Cuando 
el número de testigos fuese excesivo y, a criterio del órgano judicial, sus manifestaciones 
pudieran constituir inútil reiteración del testimonio sobre hechos suficientemente 
esclarecidos, aquél podrá limitarlos discrecionalmente.

15. Los testigos no podrán ser tachados y, únicamente en conclusiones, las partes 
podrán hacer las observaciones que sean oportunas respecto de sus circunstancias 
personales y de la veracidad de sus manifestaciones.

16. En la práctica de la prueba pericial no serán de aplicación las reglas generales sobre 
insaculación de peritos.

17. Contra las resoluciones del Juez sobre denegación de pruebas o sobre admisión de 
las que se denunciaran como obtenidas con violación de derechos fundamentales, las partes 
podrán interponer en el acto recurso de súplica(*), que se sustanciará y resolverá 
seguidamente.

18. Si el juez o la jueza estimase que alguna prueba relevante no puede practicarse en la 
vista, sin mala fe por parte de quien tuviera la carga de aportarla, la suspenderá, señalando 
el letrado o la letrada de la Administración de Justicia competente, en el acto y sin necesidad 
de nueva notificación, el lugar, día y hora en que deba reanudarse. Si no hubiera asistido a la 
vista, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia efectuarán nuevo señalamiento 
en el día hábil siguiente a aquel en que se hubiera acordado la suspensión.

19. Tras la práctica de la prueba, si la hubiere, y, en su caso, de las conclusiones, oídos 
los Letrados, las personas que sean parte en los asuntos podrán, con la venia del Juez, 
exponer de palabra lo que crean oportuno para su defensa a la conclusión de la vista, antes 
de darla por terminada.

20. El juez o la jueza dictarán sentencia en el plazo de diez días desde la celebración de 
la vista. No obstante, la sentencia se podrá dictar oralmente al concluir dicho acto con los 
requisitos de forma y consecuencias previstas en los apartados 3 y 4 del artículo 210 de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y pronunciando su fallo de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 68 a 71 de la presente ley.

21. La vista se documentará en la forma establecida en los apartados 3 y 4 del artículo 
63.

22. Si los mecanismos de garantía previstos en el apartado anterior no se pudiesen 
utilizar deberán consignarse en el acta los siguientes extremos: número y clase de 
procedimiento; lugar y fecha de celebración; tiempo de duración, asistentes al acto; 
alegaciones de las partes; resoluciones que adopte el juez, la jueza o el tribunal; así como 
las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte. A esta acta se 
incorporarán los soportes de la grabación de las sesiones.

Cuando no se pudiesen utilizar los medios de registro por cualquier causa, el letrado o 
letrada de la Administración de Justicia extenderá acta de cada sesión, en la que se hará 
constar:

a) Lugar, fecha, juez o jueza que preside el acto, partes comparecientes, representantes, 
en su caso, y defensores que las asisten.

b) Breve resumen de las alegaciones de las partes, medios de prueba propuestos por 
ellas, declaración expresa de su pertinencia o impertinencia, razones de la denegación y 
protesta, en su caso.

c) En cuanto a las pruebas admitidas y practicadas:
1.º Resumen suficiente de las de interrogatorio de parte y testifical.
2.º Relación circunstanciada de los documentos presentados, o datos suficientes que 

permitan identificarlos, en el caso de que su excesivo número haga desaconsejable la citada 
relación.

3.º Relación de las incidencias planteadas en el juicio respecto a la prueba documental.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 30  Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa [parcial]

– 1236 –



4.º Resumen suficiente de los informes periciales, así como también de la resolución del 
juez o la jueza en torno a las propuestas de recusación de los peritos.

5.º Resumen de las declaraciones realizadas en la vista.
d) Conclusiones y peticiones concretas formuladas por las partes; en caso de que fueran 

de condena a cantidad, ésta deberá recogerse en el acta.
e) Declaración hecha por el juez o la jueza de conclusión de los autos, mandando 

traerlos a la vista para sentencia.
Las actas previstas en este apartado se extenderán por procedimientos informáticos, sin 

que puedan ser manuscritas más que en las ocasiones en que la sala en que se esté 
celebrando la actuación careciera de medios informáticos. En estos casos, al terminar la 
sesión el letrado o letrada de la Administración de Justicia leerá el acta, haciendo en ella las 
rectificaciones que las partes reclamen, si las estima procedentes. Esta acta se firmará por el 
letrado o letrada de la Administración de Justicia tras el juez, la jueza o el presidente o la 
presidenta, las partes, sus representantes o defensores y los peritos, en su caso.

23. El procedimiento abreviado, en lo no dispuesto en este capítulo, se regirá por las 
normas generales de la presente Ley.

(*) La referencia al "recurso de súplica" se entiende hecha al "recurso de reposición" según establece la 
disposición adicional 8 de la presente ley, añadida por el art. 14.67 de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre.

[ . . . ]
Disposición adicional decimoprimera.  Referencias al expediente administrativo 
contenidas en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa.

Todas las referencias al expediente administrativo contenidas en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, se entenderán hechas al 
expediente administrativo en soporte electrónico.

[ . . . ]
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§ 31

Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. 
[Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 245, de 11 de octubre de 2011

Última modificación: 3 de enero de 2025
Referencia: BOE-A-2011-15936

[ . . . ]
LIBRO SEGUNDO

Del proceso ordinario y de las modalidades procesales

TÍTULO I
Del proceso ordinario

[ . . . ]
CAPÍTULO II

Del proceso ordinario

Sección 1.ª Demanda

[ . . . ]
Artículo 87.  Práctica de la prueba en el acto de juicio.

1. Se admitirán las pruebas que se formulen y puedan practicarse en el acto, respecto de 
los hechos sobre los que no hubiere conformidad salvo en los casos en que la materia objeto 
del proceso esté fuera del poder de disposición de los litigantes, siempre que aquéllas sean 
útiles y directamente pertinentes a lo que sea el objeto del juicio y a las alegaciones o 
motivos de oposición previamente formulados por las partes en el trámite de ratificación o de 
contestación de la demanda. Podrán admitirse también aquellas que requieran la traslación 
del juez o tribunal fuera del local de la audiencia, si se estimasen imprescindibles. En este 
caso, se suspenderá el juicio por el tiempo estrictamente necesario.

2. El juez o tribunal resolverá sobre la pertinencia de las pruebas propuestas y 
determinará la naturaleza y clase de medio de prueba de cada una de ellas según lo previsto 
en el artículo 299 del la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la presente Ley. Asimismo resolverá 
sobre las posibles diligencias complementarias o de adveración de las pruebas admitidas y 
sobre las preguntas que puedan formular las partes.
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La parte proponente podrá hacer constar su protesta en el acto contra la inadmisión de 
cualquier medio de prueba, diligencia o pregunta, consignándose en el acta la pregunta o la 
prueba solicitada, la resolución denegatoria, la fundamentación razonada de la denegación y 
la protesta, todo a efectos del correspondiente recurso contra la sentencia.

Una vez comenzada la práctica de una prueba admitida, si renunciase a ella la parte que 
la propuso, podrá el órgano judicial, sin ulterior recurso, acordar que continúe.

3. El órgano judicial podrá hacer, tanto a las partes como a los peritos y testigos, las 
preguntas que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Los litigantes y los 
defensores podrán ejercitar el mismo derecho.

El juez o tribunal, sin apartarse de las pretensiones y causa de pedir que expresen las 
partes en la demanda y contestación, podrá someter a las partes para alegaciones durante 
el juicio cuantas cuestiones deban ser resueltas de oficio o resulten de la fundamentación 
jurídica aplicable, aun cuando hubiera sido alegada de modo incompleto o incorrecto. 
Igualmente podrá solicitar alegaciones sobre los posibles pronunciamientos derivados que 
por mandato legal, o por conexión o consecuencia, resulten necesariamente de las 
pretensiones formuladas por las partes. Si el acto de juicio hubiere quedado concluso, la 
audiencia a este respecto se sustanciará por el plazo común de tres días, mediante 
alegaciones escritas y preferiblemente por medio informático o telemático, siguiéndose el 
trámite del apartado 6 de este mismo artículo.

4. Practicada la prueba, las partes o sus defensores o representantes, en su caso, 
formularán oralmente sus conclusiones de un modo concreto y preciso, determinando en 
virtud del resultado de la prueba, de manera líquida y sin alterar los puntos fundamentales y 
los motivos de pedir invocados en la demanda o en la reconvención, si la hubiere, las 
cantidades que, por cualquier concepto, sean objeto de petición de condena principal o 
subsidiaria; o bien, en su caso, formularán la solicitud concreta y precisa de las medidas con 
que puede ser satisfecha la pretensión ejercitada. Si las partes no lo hicieran en este trámite, 
el juez o tribunal deberá requerirles para que lo hagan, sin que en ningún caso pueda 
reservarse tal determinación para la ejecución de sentencia.

5. Si el órgano judicial no se considerase suficientemente ilustrado sobre las cuestiones 
de cualquier género objeto del debate, concederá a ambas partes el tiempo que crea 
conveniente, para que informen o den explicaciones sobre los particulares que les designe.

6. Si las pruebas documentales o periciales practicadas resultasen de extraordinario 
volumen o complejidad, el juez o tribunal podrá conceder a las partes la posibilidad de 
efectuar sucintas conclusiones complementarias, por escrito y preferiblemente por medios 
telemáticos, sobre los particulares que indique, en relación exclusiva con dichos elementos 
de prueba, dentro de los tres días siguientes, justificando haber efectuado previa remisión a 
las demás partes comparecidas por los mismos medios. Durante el referido período, los 
documentos o pericias estarán a disposición de las partes en la oficina judicial y una vez 
transcurrido, háyanse presentado o no alegaciones, se iniciará el plazo para dictar sentencia.

[ . . . ]
Artículo 89.  Documentación del acto de juicio.

1. El desarrollo de las sesiones del juicio oral y el resto de actuaciones orales se 
documentarán conforme a lo preceptuado en los artículos 146 y 147 de la Ley 1/2000, de 7 
de enero. La oficina judicial deberá asegurar la correcta incorporación de la grabación al 
expediente judicial electrónico. Si los sistemas no proveen expediente judicial electrónico, el 
letrado o letrada de la Administración de Justicia deberá custodiar el documento electrónico 
que sirva de soporte a la grabación. Las partes podrán pedir, a su costa, copia o en su caso 
acceso electrónico de las grabaciones originales.

2. Siempre que se cuente con los medios tecnológicos necesarios, estos garantizarán la 
autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido. A tal efecto, el letrado o letrada de la 
Administración de Justicia hará uso de la firma electrónica u otro sistema de seguridad que 
conforme a la ley ofrezca tales garantías. En este caso, la celebración del acto no requerirá 
la presencia en la sala del letrado o letrada de la Administración de Justicia salvo que lo 
hubieran solicitado las partes, al menos dos días antes de la celebración de la vista, o que 
excepcionalmente lo considere necesario el letrado o letrada de la Administración de Justicia 
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atendiendo a la complejidad del asunto, al número y naturaleza de las pruebas a practicar, al 
número de intervinientes, a la posibilidad de que se produzcan incidencias que no pudieran 
registrarse, o a la concurrencia de otras circunstancias igualmente excepcionales que lo 
justifiquen. En estos casos, el letrado o letrada de la Administración de Justicia extenderá 
acta sucinta en los términos previstos en el apartado siguiente.

3. Si los mecanismos de garantía previstos en el apartado anterior no se pudiesen 
utilizar, el secretario judicial deberá consignar en el acta, al menos, los siguientes datos: 
lugar y fecha de celebración, juez o tribunal que preside el acto, peticiones y propuestas de 
las partes, medios de prueba propuestos por ellas, declaración de su pertinencia o 
impertinencia, resoluciones que adopte el juez o tribunal, así como las circunstancias e 
incidencias que no pudieran constar en aquel soporte.

4. Cuando los medios de registro previstos en este artículo no se pudiesen utilizar por 
cualquier causa, el secretario judicial extenderá acta de cada sesión, en la que se hará 
constar:

a) Lugar, fecha, juez o tribunal que preside el acto, partes comparecientes, 
representantes y defensores que les asisten.

b) Breve resumen de las alegaciones de las partes, medios de prueba propuestos por 
ellas, declaración expresa de su pertinencia o impertinencia, razones de la negación y 
protesta, en su caso.

c) En cuanto a las pruebas admitidas y practicadas:
1.º Resumen suficiente de las de interrogatorio de parte y de testigos.
2.º Relación circunstanciada de los documentos presentados, o datos suficientes que 

permitan identificarlos, en el caso de que su excesivo número haga desaconsejable la citada 
relación.

3.º Relación de las incidencias planteadas en el juicio respecto a la prueba documental.
4.º Resumen suficiente de los informes periciales, así como también de la resolución del 

juez o tribunal en torno a las recusaciones propuestas de los peritos.
5.º Resumen de las declaraciones de los asesores, en el caso de que el dictamen de 

éstos no haya sido elaborado por escrito e incorporado a los autos.
d) Conclusiones y peticiones concretas formuladas por las partes; en caso de que fueran 

de condena a cantidad, deberán expresarse en el acta las cantidades que fueran objeto de 
ella.

e) Declaración hecha por el juez o tribunal de conclusión de los autos, mandando 
traerlos a la vista para sentencia.

5. El acta prevista en los apartados 3 y 4 de este artículo se extenderá por 
procedimientos informáticos, sin que pueda ser manuscrita más que en las ocasiones en que 
la sala o el lugar en que se esté celebrando la actuación carecieran de medios informáticos. 
El secretario judicial resolverá, sin ulterior recurso, cualquier observación que se hiciera 
sobre el contenido del acta. El acta será firmada por el juez o tribunal en unión de las partes 
o de sus representantes o defensores y de los peritos, haciendo constar si alguno de ellos no 
firma por no poder, no querer hacerlo o no estar presente, firmándola por último el secretario.

6. Del acta del juicio deberá entregarse copia a quienes hayan sido partes en el proceso, 
si lo solicitaren.

7. La acreditación de la identidad de las partes y de su representación procesal se 
efectuará ante el secretario judicial en la comparecencia de conciliación, o de no ser 
preceptiva la misma, mediante diligencia.

Sección 3.ª De las pruebas

Artículo 90.  Preparación y admisibilidad de los medios de prueba.
1. Las partes, previa justificación de la utilidad y pertinencia de las diligencias 

propuestas, podrán servirse de cuantos medios de prueba se encuentren regulados en la 
Ley para acreditar los hechos controvertidos o necesitados de prueba, incluidos los 
procedimientos de reproducción de la palabra, de la imagen y del sonido o de archivo y 
reproducción de datos, que deberán ser aportados por medio de soporte adecuado y 
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poniendo a disposición del órgano jurisdiccional los medios necesarios para su reproducción 
y posterior constancia en autos.

2. No se admitirán pruebas que tuvieran su origen o que se hubieran obtenido, directa o 
indirectamente, mediante procedimientos que supongan violación de derechos 
fundamentales o libertades públicas. Esta cuestión podrá ser suscitada por cualquiera de las 
partes o de oficio por el tribunal en el momento de la proposición de la prueba, salvo que se 
pusiese de manifiesto durante la práctica de la prueba una vez admitida. A tal efecto, se oirá 
a las partes y, en su caso, se practicarán las diligencias que se puedan practicar en el acto 
sobre este concreto extremo, recurriendo a diligencias finales solamente cuando sea 
estrictamente imprescindible y la cuestión aparezca suficientemente fundada. Contra la 
resolución que se dicte sobre la pertinencia de la práctica de la prueba y en su caso de la 
unión a los autos de su resultado o del elemento material que incorpore la misma, sólo cabrá 
recurso de reposición, que se interpondrá, se dará traslado a las demás partes y se 
resolverá oralmente en el mismo acto del juicio o comparecencia, quedando a salvo el 
derecho de las partes a reproducir la impugnación de la prueba ilícita en el recurso que, en 
su caso, procediera contra la sentencia.

3. Podrán asimismo solicitar, al menos con diez días de antelación a la fecha del juicio, 
diligencias de preparación de la prueba a practicar en juicio salvo cuando el señalamiento se 
deba efectuar con antelación menor, en cuyo caso el plazo será de tres días, y sin perjuicio 
de lo que el juez, la jueza o el tribunal decida sobre su admisión o inadmisión en el acto del 
juicio.

4. Cuando sea necesario a los fines del proceso el acceso a documentos o archivos, en 
cualquier tipo de soporte, que pueda afectar a la intimidad personal u otro derecho 
fundamental, el juez o tribunal, siempre que no existan medios de prueba alternativos, podrá 
autorizar dicha actuación, mediante auto, previa ponderación de los intereses afectados a 
través de juicio de proporcionalidad y con el mínimo sacrificio, determinando las condiciones 
de acceso, garantías de conservación y aportación al proceso, obtención y entrega de copias 
e intervención de las partes o de sus representantes y expertos, en su caso.

5. Igualmente, de no mediar consentimiento del afectado, podrán adoptarse las medidas 
de garantía oportunas cuando la emisión de un dictamen pericial médico o psicológico 
requiera el sometimiento a reconocimientos clínicos, obtención de muestras o recogida de 
datos personales relevantes, bajo reserva de confidencialidad y exclusiva utilización 
procesal, pudiendo acompañarse el interesado de especialista de su elección y facilitándole 
copia del resultado.

No será necesaria autorización judicial si la actuación viniera exigida por las normas de 
prevención de riesgos laborales, por la gestión o colaboración en la gestión de la Seguridad 
Social, por la específica normativa profesional aplicable o por norma legal o convencional 
aplicable en la materia.

6. Si como resultado de las medidas anteriores se obtuvieran datos innecesarios, ajenos 
a los fines del proceso o que pudieran afectar de manera injustificada o desproporcionada a 
derechos fundamentales o a libertades públicas, se resolverá lo necesario para preservar y 
garantizar adecuada y suficientemente los intereses y derechos que pudieran resultar 
afectados.

7. En caso de negativa injustificada de la persona afectada a la realización de las 
actuaciones acordadas por el órgano jurisdiccional, la parte interesada podrá solicitar la 
adopción de las medidas que fueran procedentes, pudiendo igualmente valorarse en la 
sentencia dicha conducta para tener por probados los hechos que se pretendía acreditar a 
través de la práctica de dichas pruebas, así como a efectos de apreciar temeridad o mala fe 
procesal.

[ . . . ]
Artículo 93.  Prueba pericial.

1. La práctica de la prueba pericial se llevará a cabo en el acto del juicio, presentando los 
peritos su informe y ratificándolo. No será necesaria ratificación de los informes, de las 
actuaciones obrantes en expedientes y demás documentación administrativa cuya 
aportación sea preceptiva según la modalidad procesal de que se trate.
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2. El órgano judicial, de oficio o a petición de parte, podrá requerir la intervención de un 
médico forense, en los casos en que sea necesario su informe en función de las 
circunstancias particulares del caso, de la especialidad requerida y de la necesidad de su 
intervención, a la vista de los reconocimientos e informes que constaren previamente en las 
actuaciones.

[ . . . ]
LIBRO TERCERO

De los medios de impugnación

[ . . . ]
TÍTULO II

Del recurso de suplicación

[ . . . ]
Artículo 193.  Objeto del recurso de suplicación.

El recurso de suplicación tendrá por objeto:
a) Reponer los autos al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse 

una infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión.
b) Revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y 

periciales practicadas.
c) Examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia.

[ . . . ]
LIBRO CUARTO

De la ejecución de sentencias

TÍTULO I
De la ejecución de sentencias y demás títulos ejecutivos

CAPÍTULO I
Disposiciones de carácter general

[ . . . ]
Sección 2.ª Normas sobre ejecuciones colectivas

Artículo 247.  Ejecución en conflictos colectivos.
1. Las sentencias recaídas en procesos de conflictos colectivos estimatorios de 

pretensión de condena y susceptibles de ejecución individual en los términos del apartado 3 
del artículo 160 podrán ser objeto de ejecución definitiva conforme a las reglas generales de 
ésta con las especialidades siguientes:

a) El proceso de ejecución se iniciará mediante escrito por los sujetos legitimados. Están 
legitimados, en nombre propio o en el de los afectados por el título ejecutivo en los conflictos 
de empresa o de ámbito inferior, el empresario y los representantes legales o sindicales de 
los trabajadores, y en los conflictos de ámbito superior a la empresa, las asociaciones 
patronales y los sindicatos afectados. Los órganos unitarios de la empresa contra la que se 
interponga la ejecución, así como la empresa frente a la que se inste la misma, estarán 
legitimados en este proceso de ejecución aunque no hayan sido parte en el procedimiento 
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previo de constitución del título ejecutivo. En todo caso, los sindicatos más representativos y 
los representativos, de conformidad con los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 
de agosto, de Libertad Sindical, las asociaciones empresariales representativas en los 
términos del artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores y los órganos de representación 
legal o sindical de los trabajadores podrán personarse como partes en la ejecución, aunque 
no hayan sido parte en el procedimiento previo de constitución del título ejecutivo, siempre 
que su ámbito de actuación se corresponda o sea más amplio que el del conflicto. El Fondo 
de Garantía Salarial será siempre parte en estos procesos.

b) El sindicato acreditará la autorización para instar o adherirse al proceso de ejecución 
respecto a sus afiliados en la forma establecida en el artículo 20 de esta Ley. Con relación a 
los no afiliados, lo acreditará mediante autorización documentada ante cualquier órgano 
judicial o de mediación o conciliación social o ante la persona expresamente autorizada por 
el propio sindicato haciendo constar ésta bajo su responsabilidad la autenticidad de la firma 
del trabajador en la autorización efectuada en su presencia y acompañando los documentos 
de acreditación oportunos. Este último sistema de acreditación se aplicará en caso de que, 
quien inste la ejecución, sea un órgano de representación unitaria de los trabajadores.

c) El secretario judicial, comprobada la legitimación activa de los ejecutantes y que el 
título ejecutivo es susceptible de ejecución individual en los términos establecidos en el 
apartado 3 del artículo 160 de esta Ley, requerirá a la parte ejecutada para que, tratándose 
de ejecución pecuniaria, en el plazo de un mes, que podrá prorrogarse por otro mes cuando 
la complejidad del asunto lo exija, en relación a cada uno de los trabajadores en cuya 
representación se inste la ejecución, cuantifique individualizadamente la deuda y proponga, 
en su caso, una fórmula de pago.

d) De cumplir el ejecutado el requerimiento, el secretario judicial instará a la parte 
ejecutante para que manifieste su conformidad o disconformidad con los datos 
proporcionados, así como sobre la propuesta de pago, en el plazo de un mes, que podrá 
prorrogarse por otro mes cuando lo requiera la complejidad del asunto.

e) Si la parte ejecutante acepta, en todo o en parte, los datos suministrados de contrario 
sobre la cuantificación y la propuesta de pago, el secretario judicial documentará, en su 
caso, la avenencia en los extremos sobre los que exista conformidad, incluyéndose el abono 
de los intereses si procedieran, pero sin imposición de costas.

f) Si el ejecutado no cumple el requerimiento oponiéndose formalmente a la ejecución, 
en todo o en parte, en el término concedido, o de no aceptarse por la parte ejecutante, en 
todo o en parte, los datos proporcionados por aquél o su propuesta de pago, se seguirá el 
trámite incidental previsto en el artículo 238.

g) Para concretar, en su caso, si los solicitantes están afectados por el título y las 
cantidades líquidas individualizadas objeto de condena las partes deberán aportar prueba 
pericial o de expertos, o la proposición de una prueba conjunta de dicha clase o 
encomendarle al órgano judicial el nombramiento de un perito o de un experto a tal fin. El 
juez o tribunal dictará auto en el que, previa resolución de las causas de oposición que 
hubiere formulado la parte ejecutada, resolverá si, según los datos, características y 
requisitos establecidos en el título ejecutivo, reconoce a los solicitantes como comprendidos 
en la condena y, en el caso de condena de cantidad, el importe líquido individualmente 
reconocido a su favor, dictándose, a continuación, la orden general de ejecución en los 
términos establecidos en esta Ley.

h) Contra las resoluciones que se dicten conforme a lo dispuesto en los apartados 
anteriores cabrá interponer recurso de reposición, que no suspenderá su ejecución y no 
tendrá ulterior recurso.

i) Los títulos ejecutivos de ámbito superior a la empresa se ejecutaran colectivamente 
empresa por empresa.

j) Los sujetos que, pudiendo resultar beneficiados por el título ejecutivo, no quieran 
ejercitar su acción en el proceso de ejecución colectivo, podrán, en su caso, formularla 
individualmente a través del proceso declarativo que corresponda.

2. La modalidad de ejecución de sentencias firmes regulada en este artículo será 
aplicable a los restantes títulos ejecutivos, judiciales o extrajudiciales, de naturaleza social, 
estimatorios de pretensión de condena y susceptibles de ejecución individual en los términos 
del apartado 3 del artículo 160, así como a las sentencias firmes u otros títulos ejecutivos 
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sobre movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, 
suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, de carácter colectivo, y en los supuestos de despido colectivo 
en los que la decisión empresarial colectiva haya sido declarada nula.

[ . . . ]
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§ 32

Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 275, de 14 de noviembre de 2024

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2024-23630

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley 

orgánica:

PREÁMBULO

I
El derecho a la defensa está íntimamente relacionado con el Estado de Derecho. Junto 

con la tutela judicial efectiva, constituye uno de los derechos básicos de protección de la 
ciudadanía.

Este derecho cobra una relevancia especial en el orden penal, particularmente para la 
persona que es investigada como sospechosa de haber cometido un delito, sobre todo 
cuando esta persona está privada de libertad. Desde luego, esto no significa que el derecho 
de defensa se limite a estas únicas situaciones; su protección abarca toda situación de 
controversia jurídica en la que pueda verse una persona y sea cual sea su posición.

El artículo 24 de la Constitución Española consagra el derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva, vinculándolo indisolublemente al también fundamental derecho a la no 
indefensión o, en términos positivos, al derecho de defensa; vinculación tan íntima y 
sustancial que permite enunciar como ecuación axiomática que sin tutela judicial efectiva no 
es posible una defensa real, y sin una defensa efectiva es inviable el ejercicio de una real 
tutela judicial efectiva. Se configuran, por tanto, ambos derechos como dos caras de la 
misma moneda y como corolario inherente al funcionamiento de un Estado de Derecho. El 
apartado 2 de dicho artículo, además de reconocer expresamente el derecho a la defensa y 
a la asistencia de letrado, consagra algunas de las manifestaciones de este derecho 
fundamental, entre las que se encuentran: el derecho a ser informado de la acusación 
formulada contra uno, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las 
garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, a no declarar contra 
uno mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia.

La jurisprudencia ha ido reconociendo las distintas manifestaciones de este derecho y su 
contenido de conformidad con la previsión del artículo 10.2 de la Constitución Española; es 
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decir, en consonancia con los preceptos establecidos en los tratados internacionales 
ratificados por España en materia de derechos humanos, así como en las pautas 
interpretativas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, TEDH). Asimismo, 
la Constitución Española, en su artículo 119, consagra el derecho a la asistencia jurídica 
gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten 
insuficiencia de recursos para litigar.

Así, el artículo 6.3.c) del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales (en adelante, CEDH), de 4 de noviembre de 
1950, reconoce el derecho del acusado a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un 
defensor de su elección, y, si no tiene los medios para remunerarlo, poder ser asistido 
gratuitamente por un abogado de oficio cuando los intereses de la justicia lo exijan.

En este mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 19 de 
diciembre de 1966, en su artículo 14.3.d), declara el derecho de todo acusado a hallarse 
presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su 
elección, a ser informado, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, 
siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio 
gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo.

Sin embargo, también debe garantizarse la defensa fuera de los ámbitos jurisdiccionales. 
De ahí que en esta ley se extienda expresamente el derecho de defensa y de asistencia 
letrada a los procedimientos extrajudiciales y a los mecanismos de solución adecuada de 
controversias reconocidos legalmente, teniendo en especial consideración, en todos ellos, un 
enfoque de género y discapacidad.

II
Tanto del texto constitucional como de los textos internacionales y europeos se infiere la 

conexión intrínseca entre el derecho a la defensa y la defensa letrada, por tanto, la conexión 
esencial entre el derecho de defensa y los profesionales de la abogacía. De igual modo que 
los sujetos esenciales que implementan el otorgamiento de tutela judicial efectiva son los 
jueces, juezas, magistrados y magistradas, quienes se encargan del deber de juzgar y 
aplicar la ley, los profesionales de la abogacía están estrechamente unidos a la garantía del 
derecho de defensa.

La defensa letrada se halla expresamente mencionada en el precepto constitucional del 
artículo 24.2 y es que, si bien la jurisprudencia del TEDH, al interpretar el artículo 6.3.c) del 
CEDH, consagra la posibilidad de la defensa personal, la defensa técnica realizada por 
profesional se entiende como un mecanismo más garantista. De ahí que, en esta ley 
orgánica, la defensa privada o personal se configure como un mecanismo excepcional y se 
establezca que las personas pueden defenderse por sí mismas en aquellos casos en los que 
no sea preceptiva la asistencia de profesional, cuando legalmente se prevea su renuncia o 
cuando exista una habilitación legal expresa.

A su vez, el Derecho europeo contiene previsiones en esta materia, pudiendo citarse 
entre otras la Directiva 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción 
de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio; la Directiva 2012/13/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la 
información en los procesos penales; la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los 
procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre 
el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a 
comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad; y la 
Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, 
relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos 
penales.

La regulación del derecho de defensa debe ir acompañada del establecimiento de 
determinadas normas, tanto reguladoras de la profesión de la abogacía como de las 
garantías que permitan que su ejercicio profesional suponga una efectiva caución de la 
defensa de las personas.
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La defensa letrada debe constituir, asimismo, un mecanismo de protección igualitaria. De 
hecho, se ha ido reconociendo la obligación de los Estados de proporcionar, llegado el caso, 
una asistencia jurídica gratuita. Interpretando el mencionado artículo 6.3.c) CEDH, en 
sentencias como la de 13 de mayo de 1980, el TEDH declara que «el apartado c (…) 
consagra el derecho a una defensa adecuada, sea personalmente o a través de un abogado, 
derecho reforzado por la obligación, que incumbe al Estado, de suministrar en ciertos casos 
una asistencia letrada gratuita».

La jurisprudencia española, haciendo suya la doctrina europea, tal y como requiere el 
artículo 10.2 de la Constitución Española, confirmó que, dentro del derecho a la defensa, se 
garantizan tres derechos al acusado: a defenderse por sí mismo, a defenderse mediante 
asistencia letrada de su elección y, en determinadas circunstancias, a obtener asistencia 
letrada gratuita (SSTC 181/1994, de 20 de junio, y 29/1995, de 6 de febrero).

La fórmula de justicia gratuita instaurada por nuestro sistema representa un modelo de 
justicia garantista, sólido e inclusivo, y no solo reconoce el derecho a recibir los beneficios 
del reconocimiento de esta asistencia por razones económicas, sino que, cada vez más, se 
concede teniendo en cuenta la especial vulnerabilidad en la que pueden encontrarse las 
personas y que hace necesario que el Estado garantice una asistencia letrada. Este es el 
espíritu que subyace en esta ley cuando establece que no solo las personas que acrediten 
insuficiencia de recursos tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita, sino que extiende 
esa garantía a personas en situaciones de especial vulnerabilidad cuando así se considere a 
través de un reconocimiento legal.

III
Desde la aprobación de la Constitución Española, la jurisprudencia y la práctica judicial 

han ido consolidando los estándares de protección del derecho a la defensa en los diversos 
órdenes jurisdiccionales, procedimientos y actuaciones.

Pero ha llegado el momento en que la realidad histórica y social de este país hace 
necesario que este principio básico estructural del Estado de Derecho se consagre en una 
ley orgánica, que, sin agotar sus diversas facetas, desarrolle algunos de los aspectos 
esenciales de este derecho y muestre el reflejo de un consenso social y político sobre una 
materia de especial importancia. Debe servir para que las personas conozcan el alcance de 
este derecho en su máximo reconocimiento y garantía, así como para dejar constituida una 
guía de ruta para todos los operadores jurídicos.

Igualmente, esta ley atiende a la evolución de este derecho de defensa en los países de 
nuestro entorno y, en especial, a los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos 
humanos. La defensa, en general, de los derechos humanos, y, en particular, del derecho de 
defensa, es el reto permanente a que se enfrentan diariamente los profesionales de la 
abogacía de este país.

No es objetivo primordial de esta ley la recopilación de normas procesales, que ya gozan 
de un reconocimiento expreso y manifiesto en otras normas, ni la reiteración de principios 
consagrados, o la determinación de la regulación de la profesión de la abogacía. Esta ley va 
más allá: centra su razón de existir en la necesidad de que las personas físicas y jurídicas 
conozcan el especial reconocimiento y las garantías que les corresponden como titulares de 
su derecho de defensa, y determina tanto las garantías y deberes de los profesionales de la 
abogacía como, en especial, el juego de la organización colegial, como salvaguarda y 
garantía de su ejecución y cumplimiento.

IV
El capítulo I recoge los aspectos esenciales del objeto de esta ley orgánica y desarrolla 

las disposiciones generales de la norma, describiendo el objeto, su ámbito de aplicación y el 
contenido del derecho de defensa.

El capítulo II desarrolla la regulación del derecho de defensa de las personas. En 
particular, regula el derecho a la asistencia jurídica, el derecho a la elección, renuncia y 
sustitución en la asistencia jurídica, la protección jurisdiccional del derecho de defensa, el 
derecho de información, el derecho a la prestación de unos servicios jurídicos de calidad en 
el que los profesionales de la abogacía y de la procura y los graduados sociales estén 
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formados adecuadamente y con unos conocimientos actualizados, el derecho a ser oídas y 
los derechos ante los tribunales y en sus relaciones con la Administración de Justicia.

El capítulo III desarrolla el régimen de garantías y de deberes de asistencia jurídica en el 
derecho de defensa, estructurándose a su vez en dos secciones. Por una parte, la Sección 
1.ª se refiere a las garantías de la abogacía en el marco del derecho de defensa, 
desarrollando la garantía de la prestación del servicio por los profesionales de la abogacía, 
las garantías del profesional de la abogacía, las garantías del encargo profesional, la 
garantía de la confidencialidad de las comunicaciones y del secreto profesional, las garantías 
de la libertad de expresión del profesional de la abogacía y las garantías del profesional de la 
abogacía con discapacidad. Por otra parte, la Sección 2.ª se refiere a los deberes de la 
abogacía en el marco del derecho de defensa, desarrollando los deberes de actuación de los 
y las profesionales de la abogacía y sus deberes deontológicos.

El capítulo IV determina el régimen de garantías institucionales para el ejercicio de la 
abogacía, regulando las garantías de la institución colegial, las garantías de protección de 
los titulares de derechos en su condición de clientes de servicios jurídicos, las garantías de 
las circulares deontológicas y las garantías de procedimiento en casos especiales.

En cuanto a la parte final de la norma, cabe destacar las disposiciones adicionales 
primera y segunda, relativas, respectivamente, a garantizar la transparencia e información 
sobre la actividad deontológica por parte del Consejo General de la Abogacía Española y el 
Consejo Autonómico competente, si su normativa lo prevé, mediante información estadística 
que será de acceso público en los portales de las instituciones colegiales y a establecer 
como finalidad de los servicios de orientación jurídica organizados por los colegios de la 
abogacía, facilitar toda la información relativa a la prestación de la asistencia jurídica, y en 
particular a los requisitos para el acceso al sistema de asistencia jurídica gratuita. Estos 
servicios serán apoyados por los poderes públicos, en especial para atender a colectivos con 
mayor vulnerabilidad.

Finalmente, la presente ley orgánica recoge materias propias de ley orgánica y otras de 
ley ordinaria. Se entiende que la regulación conjunta del derecho de defensa y de la 
profesión que lo garantiza viene demandada por la naturaleza inescindible de ambas 
cuestiones, sin que, en este caso, se estime adecuado deslindar su tratamiento jurídico en 
dos normas legales diferentes. De ahí que convivan en el texto preceptos propios de una ley 
orgánica con otros de ley ordinaria.

En definitiva, esta ley orgánica se ha configurado como norma garantista respecto a uno 
de los derechos más básicos y antiguos de la ciudadanía: el derecho de defensa. Es una 
norma centrada en las personas como titulares del derecho, que se presenta con una visión 
integral y que incluye aspectos que se han ido consolidando como parte inherente de este 
derecho y, al tener en cuenta los relacionados con las tecnologías y su impacto en el 
derecho de defensa, con visión de futuro.

V
Esta ley orgánica se ampara en el artículo 149.1. 1.ª, 5.ª, 6.ª y 18.ª de la Constitución 

Española, que reserva al Estado la competencia exclusiva para la regulación de las 
condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los 
derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, y en materia de 
Administración de Justicia, de la legislación procesal y del procedimiento administrativo 
común respectivamente.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
1. La presente ley orgánica tiene por objeto regular el derecho de defensa, reconocido en 

el artículo 24 de la Constitución Española como derecho fundamental indisponible.
2. Las leyes procesales desarrollarán el contenido del derecho de defensa en sus 

respectivos ámbitos.
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Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
El derecho de defensa comprende el conjunto de facultades y garantías, reconocidas en 

el ordenamiento jurídico, que permiten a todas las personas, físicas y jurídicas, proteger y 
hacer valer, con arreglo a un procedimiento previamente establecido, sus derechos, 
libertades e intereses legítimos en cualquier tipo de controversia ante los tribunales y 
administraciones públicas, incluidas las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal, o 
en los medios adecuados de solución de controversias regulados en la normativa de 
aplicación.

Artículo 3.  Contenido del derecho de defensa.
1. El derecho de defensa comprende la prestación de asistencia letrada o asesoramiento 

en Derecho y la defensa de los intereses legítimos de la persona a través de los 
procedimientos previstos legalmente, así como el asesoramiento previo al eventual inicio de 
estos procedimientos.

2. El derecho de defensa incluye, en todo caso, el derecho al libre acceso a los 
tribunales de justicia, a un proceso sin dilaciones indebidas, a que se dicte una resolución 
congruente y fundada en Derecho por la jueza o juez ordinario e imparcial predeterminado 
por la ley, así como a la invariabilidad de las resoluciones firmes y a su ejecución en sus 
propios términos. El derecho de defensa incluye, también, las facultades precisas para 
conocer y oponerse a las pretensiones que se formulen de contrario, para utilizar los medios 
de prueba pertinentes en apoyo de las propias y al acceso a un proceso público con todas 
las garantías, sin que, en ningún caso, pueda producirse situación alguna de indefensión.

3. En las causas penales, el derecho de defensa integra, además, el derecho a ser 
informado de la acusación, a no declarar contra uno mismo, a no confesarse culpable, a la 
presunción de inocencia y a la doble instancia, de conformidad con la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la Ley Orgánica 2/1989, 
de 13 de abril, Procesal Militar, y la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores. Estos derechos resultarán de aplicación al 
procedimiento administrativo sancionador y al procedimiento disciplinario, especialmente en 
el ámbito penitenciario, de acuerdo con las leyes que los regulen.

4. Las leyes procesales salvaguardarán el principio de igualdad procesal. En aras de la 
seguridad jurídica y del buen funcionamiento del servicio público de Justicia, el legislador 
podrá condicionar el acceso a la jurisdicción, a los medios de impugnación y a otros 
remedios de carácter jurisdiccional al cumplimiento de plazos o requisitos de procedibilidad, 
que habrán de ser suficientes para hacer efectivo el derecho de defensa y deberán estar 
inspirados por el principio de necesidad, sin que en ningún caso puedan generar 
indefensión.

5. La utilización de los medios electrónicos en la actividad de los tribunales y la 
Administración de Justicia, así como ante otras administraciones públicas, deberá ser 
accesible universalmente y compatible con el ejercicio efectivo del derecho de defensa en 
los términos previstos en las leyes. En los casos de funcionamiento anómalo o incorrecto de 
los mismos se deberán regular los procedimientos específicos que garanticen el derecho de 
defensa.

6. El ejercicio del derecho de defensa estará sujeto al procedimiento legalmente 
establecido. Cualquier duda sobre su interpretación y alcance se resolverá del modo más 
favorable al ejercicio del derecho. En particular, cualquier trámite de audiencia debe 
convocarse con un plazo de antelación razonable, y se reconoce a los jueces y tribunales, 
así como a los órganos administrativos, que puedan ampliar motivadamente los plazos 
señalados, salvaguardando la igualdad de armas entre las partes.

7. Los principios establecidos en este artículo resultarán aplicables, con sus 
especificaciones propias, al derecho de defensa cuando se ejercite una acción, petición o 
controversia ante las administraciones públicas, en procedimientos arbitrales o, en su caso, 
cuando se opte por un medio adecuado de solución de controversias.
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CAPÍTULO II
Derecho de defensa de las personas

Artículo 4.  Derecho a la asistencia jurídica.
1. Las personas físicas y jurídicas tienen derecho a recibir la asistencia jurídica 

adecuada para el ejercicio de su derecho de defensa. El derecho a recibir la asistencia 
jurídica eficaz que garantiza este precepto incluye también la procedencia de efectuar o 
solicitar las adaptaciones precisas para garantizar el derecho de accesibilidad cognitiva, de 
las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, al proceso legal en el que 
participen, requiriendo la utilización de los medios técnicos, humanos o profesionales para 
asegurar la efectividad de este derecho.

2. La prestación de la asistencia jurídica para el ejercicio del derecho de defensa 
corresponde al profesional de la abogacía, de conformidad con lo dispuesto en las leyes y en 
los estatutos profesionales correspondientes.

3. Toda persona puede defenderse por sí misma y renunciar a la asistencia jurídica 
profesional en los casos en que la ley lo prevea expresamente.

4. Las personas que acrediten insuficiencia de recursos tendrán derecho a la asistencia 
jurídica gratuita en los casos y términos establecidos en la Constitución Española y las leyes, 
que determinarán, asimismo, los supuestos en los que esta deba extenderse a personas en 
situaciones de especial vulnerabilidad y en otras situaciones reconocidas legalmente. La 
asistencia jurídica será siempre accesible universalmente para asegurar el cumplimiento del 
derecho de defensa en igualdad de condiciones. Se tendrá en especial consideración la 
accesibilidad de las personas con discapacidad, particularmente las necesidades específicas 
de las mujeres y los menores con discapacidad.

Una ley regulará las funciones de los profesionales del turno de oficio en el servicio 
público de asistencia jurídica gratuita.

5. La designación, sustitución, renuncia y cese del profesional de la abogacía designado 
por turno de oficio se regirá, en todo caso, por lo dispuesto en las normas especiales.

6. La asistencia jurídica será siempre accesible universalmente para asegurar el 
cumplimiento del derecho de defensa en igualdad de condiciones para todas las personas.

7. La asistencia jurídica letrada del Estado y las instituciones públicas se regirá por su 
normativa de aplicación y esta ley orgánica.

8. En el caso de menores de edad, la asistencia jurídica deberá velar por el posible 
conflicto de intereses con los representantes legales, solicitando la designación de un 
defensor judicial en su caso.

Artículo 5.  Derecho a la elección, renuncia y sustitución en la asistencia jurídica.
1. Todas las personas tienen derecho a elegir libremente al profesional de la abogacía 

que vaya a asistirle en su defensa, así como a prescindir de sus servicios, sin perjuicio de las 
excepciones que puedan prever las leyes por razones justificadas.

2. Cuando se ejerza el derecho de sustitución del profesional que tenga atribuida la 
defensa, se adoptarán las medidas oportunas para asegurar que el profesional que asume la 
defensa tenga acceso a toda la información que estime adecuada para el ejercicio del 
derecho de defensa.

Artículo 6.  Derecho de información.
1. Los titulares del derecho de defensa tienen derecho a ser informados de manera clara, 

simple, comprensible y accesible universalmente de los procedimientos legalmente previstos 
para defender sus derechos e intereses ante los poderes públicos. Para garantizar la 
accesibilidad de las personas con discapacidad o de cualquier persona que así lo requiera, 
podrán utilizarse los apoyos, instrumentos y ajustes que resulten precisos. En el caso de 
menores de edad, deben adaptarse los mecanismos existentes para que la información sea 
adecuada a su edad, madurez e idioma.

Asimismo, los titulares del derecho de defensa tienen derecho a acceder al expediente y 
a conocer el contenido y estado de los procedimientos en los que sean parte, de acuerdo 
con lo dispuesto en las leyes.
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2. Los titulares del derecho de defensa tienen derecho a ser informados de manera 
simple y accesible por el profesional de la abogacía que asuma su defensa, sobre los 
siguientes aspectos:

a) La gravedad del conflicto para los intereses y derechos afectados, la viabilidad de la 
pretensión que se deduzca y la oportunidad, en su caso, de acudir a medios adecuados de 
solución de controversias.

b) Las estrategias procesales más adecuadas.
c) El estado del asunto en que esté interviniendo y las incidencias y resoluciones 

relevantes que se produzcan.
d) Los costos generales del proceso y el procedimiento para la fijación de los honorarios 

profesionales.
e) Las consecuencias de una eventual condena en costas, a cuyo efecto los colegios de 

la abogacía podrán elaborar y publicar criterios orientativos, objetivos y transparentes, que 
permitan cuantificar y calcular el importe razonable de los honorarios a los solos efectos de 
su inclusión en una tasación de costas o en una jura de cuentas. Tanto los profesionales de 
la abogacía como los titulares del derecho de defensa tienen derecho al acceso a dichos 
criterios.

f) Los que se deriven del encargo profesional, de las leyes, así como de cualesquiera 
otras obligaciones accesorias o inherentes al ejercicio de la abogacía.

g) La posibilidad de solicitar el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita en los términos previstos en la ley.

h) La identidad del profesional de la abogacía, mediante su número de colegiado y 
colegio de abogacía de pertenencia.

3. En el ámbito judicial, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del 
Estado, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y las 
comunidades autónomas con competencias en la materia ofrecerán información básica 
sobre las características y requisitos generales de los distintos procedimientos judiciales, así 
como para que las personas puedan formular solicitudes y reclamaciones y ejercer acciones 
o interponer recursos en defensa de sus derechos e intereses legítimos.

4. En el ejercicio del derecho de defensa ante los tribunales, se podrá, con auxilio 
judicial, requerir a personas, administraciones públicas o instituciones privadas, la 
información o documentos que se precisen en los casos, por los procedimientos y con las 
limitaciones establecidas por la ley. En todo caso, se garantizará el acceso, examen y copia 
de los elementos de las actuaciones y cualesquiera otros materiales de interés para 
fundamentar las pretensiones, asegurando su disponibilidad con una antelación razonable.

5. En el ámbito judicial, el Ministerio con competencias en materia de Justicia, las 
comunidades autónomas con competencia en esta materia y el Consejo General del Poder 
Judicial garantizarán que el uso de medios técnicos o informáticos en el proceso judicial no 
suponga una dificultad para garantizar la efectividad y certeza del derecho de información, 
especialmente en personas de la tercera edad o con discapacidad, asegurando que la 
brecha digital no condicione la efectividad de este derecho.

Artículo 7.  Derecho a ser oídas.
1. Las personas cuyos derechos e intereses legítimos pudieran resultar afectados por la 

decisión que se adopte tienen derecho, antes de que se dicte la resolución, a ser oídas, a 
formular alegaciones, a aportar documentos y a utilizar los medios de defensa admitidos por 
el ordenamiento jurídico, de acuerdo con la normativa aplicable al procedimiento.

Cuando se trate de menores, tienen derecho a ser oídos en cualquier procedimiento 
administrativo, judicial o de mediación en que estén afectados en los términos y con las 
garantías del artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 
del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2. En el ámbito judicial, las leyes procesales podrán excluir la audiencia para adoptar 
decisiones provisionales en casos de urgencia, sin perjuicio de asegurar la intervención de 
todas las partes en un momento inmediatamente posterior para ratificar o levantar la medida.
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Artículo 8.  Derecho a la calidad de la asistencia jurídica.
El derecho de defensa comprende la prestación de asistencia letrada o asesoramiento 

en Derecho y la defensa en juicio, que garanticen la calidad y accesibilidad del servicio. Para 
ello, los profesionales de la abogacía seguirán una formación legal continua y especializada 
según los casos.

Artículo 9.  Derecho a un lenguaje claro en los actos, resoluciones y comunicaciones 
procesales.

1. Los actos y comunicaciones procesales se redactarán en lenguaje claro, de manera 
sencilla y accesible universalmente, de forma que permitan conocer a sus destinatarios el 
objeto y consecuencias del acto procesal comunicado.

2. Las resoluciones judiciales, las del Ministerio Fiscal y las dictadas por los letrados de 
la Administración de Justicia estarán redactadas en un lenguaje claro, de manera sencilla y 
comprensible, de forma que puedan ser comprendidas por su destinatario, teniendo en 
cuenta sus características personales y necesidades concretas, sin perjuicio de la necesidad 
de utilizar el lenguaje técnico-jurídico para garantizar la precisión y calidad de aquellas. En el 
caso de personas con discapacidad con dificultades de comprensión, para la adaptación de 
oficio de actos de comunicación y de resoluciones judiciales las Administraciones de Justicia 
correspondientes utilizarán los medios o metodologías que mejor se adapten a las 
necesidades de la persona.

3. El lenguaje se adaptará específicamente para menores de edad cuando sean los 
destinatarios de los actos, comunicaciones y resoluciones referidas en los dos apartados 
anteriores. Esta adaptación se realizará aunque los menores cuenten con asistencia letrada 
y con la representación de sus progenitores, tutores o defensores judiciales.

4. Las juezas, jueces, magistradas y magistrados velarán por la salvaguardia de este 
derecho, en particular en los interrogatorios y declaraciones.

Artículo 10.  Derechos ante los tribunales y en sus relaciones con la Administración de 
Justicia.

Los titulares del derecho de defensa ante los tribunales y en sus relaciones con la 
Administración de Justicia ostentan, entre otros, los siguientes derechos:

a) A identificar a las autoridades judiciales, miembros integrantes del Ministerio Fiscal o 
funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

b) A exigir responsabilidades por error judicial o funcionamiento anormal de la 
Administración de Justicia.

c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 231 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, en los Estatutos 
de Autonomía y en el resto del ordenamiento jurídico.

d) En los procesos ante órganos con jurisdicción en todo el Estado, a utilizar cualquiera 
de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma donde residan o donde se hayan iniciado 
las actuaciones judiciales, así como a recibir en cualquiera de esas lenguas las 
comunicaciones producidas.

e) A que las vistas, comparecencias y actos judiciales se realicen con puntualidad.
f) A relacionarse preferentemente, si así lo solicitan, de forma electrónica con los 

juzgados y tribunales y la Administración de Justicia.
g) A acceder y conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los 

procedimientos, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, y en 
las leyes procesales.

h) A acceder en formato electrónico accesible universalmente a los documentos 
conservados por la Administración de Justicia que formen parte de un expediente, según la 
normativa vigente en materia de archivos judiciales.

i) A emplear los sistemas de identificación y firma electrónica establecidos en la ley.
j) A que su comparecencia personal ante un órgano de la Administración de Justicia 

resulte lo menos gravosa posible. La comparecencia de los ciudadanos ante los órganos 
jurisdiccionales solamente podrá ser exigida cuando sea estrictamente indispensable 
conforme a la ley.
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k) A ser adecuadamente protegido cuando declare como testigo o colabore de cualquier 
otra forma con la Administración de Justicia.

l) A formular reclamaciones, quejas y sugerencias relativas al incorrecto funcionamiento 
de la Administración de Justicia.

m) A disponer gratuitamente de los formularios necesarios para el ejercicio de sus 
derechos ante los tribunales cuando no sea preceptiva la intervención de abogado y 
procurador.

n) A la protección de datos de carácter personal de acuerdo con lo establecido en las 
leyes, y en particular, a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los 
ficheros, sistemas y aplicaciones de la Administración de Justicia.

o) Al reconocimiento de la discapacidad como criterio merecedor de especial protección 
jurídica y acceso a recursos accesibles universalmente.

p) En los procedimientos penales y sancionadores, a guardar silencio como parte de la 
presunción de inocencia, en los términos establecidos por el ordenamiento jurídico.

q) A cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución Española, los tratados 
internacionales y las leyes.

Artículo 11.  Derecho a intérprete y/o traductor.
Si el uso de una lengua determinada, especialmente la materna o una de las lenguas 

oficiales en las comunidades autónomas, contribuye a garantizar el ejercicio del derecho de 
defensa, el juzgado o el tribunal pondrá a disposición de los intervinientes que lo requieran 
los mecanismos pertinentes de interpretación y/o traducción.

Artículo 12.  Protección del derecho de defensa.
1. Las personas tienen derecho a que las actuaciones procedimentales por parte de los 

poderes públicos, incluidas las que se realicen por medios electrónicos, se lleven a cabo con 
todas las garantías de su derecho de defensa, incluida la accesibilidad universal.

2. Las personas tienen derecho al reconocimiento y ejercicio de las acciones que 
legalmente procedan frente a las vulneraciones de los derechos vinculados al derecho de 
defensa imputables a los poderes públicos.

3. Las personas trabajadoras tienen derecho a la indemnidad frente a las consecuencias 
desfavorables que pudieran sufrir por la realización de cualquier actuación conducente al 
ejercicio de sus derechos de defensa.

4. Las personas tienen derecho a conocer con transparencia los criterios de inteligencia 
artificial empleados por las plataformas digitales, incluidas las que facilitan la elección de 
profesionales de la abogacía, sociedades de intermediación y cualesquiera otras entidades o 
instituciones que presten servicios jurídicos.

CAPÍTULO III
Garantías y deberes de la asistencia jurídica en el derecho de defensa

Sección 1.ª De las garantías de la abogacía

Artículo 13.  Garantía de la prestación del servicio por los profesionales de la abogacía.
La asistencia letrada será prestada por los profesionales de la abogacía, que son 

aquellas personas que, por cuenta propia o ajena, estando en posesión del título profesional 
regulado en la normativa sobre el acceso a las profesiones de la abogacía y la procura, 
están incorporadas a un colegio de la abogacía como ejercientes y se dedican de forma 
profesional al asesoramiento jurídico, a la solución de conflictos y a la defensa de derechos e 
intereses ajenos, tanto públicos como privados, en la vía judicial o extrajudicial.

El turno de oficio, que incorpora a los profesionales designados para prestar el servicio 
obligatorio de justicia gratuita, es un pilar esencial de las garantías del derecho de defensa.
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Artículo 14.  Garantías del profesional de la abogacía.
1. Los poderes públicos garantizarán la actuación libre e independiente del profesional 

de la abogacía como presupuesto para la efectiva realización del derecho de defensa, 
garantizándose el acceso en condiciones de igualdad de estos profesionales a los escritos y 
procedimientos.

2. Los profesionales de la abogacía deben ser tratados por los poderes públicos con 
pleno respeto a la relevancia de sus funciones.

3. Los escritos y procedimientos serán accesibles para garantizar el acceso en igualdad 
de condiciones de estos profesionales.

4. Se reconoce a los profesionales de la abogacía el derecho a la conciliación y al 
disfrute de los permisos de maternidad y paternidad.

En el marco de las actuaciones procesales, los profesionales de la abogacía tendrán 
derecho a solicitar la suspensión del procedimiento judicial o el nuevo señalamiento de 
actuaciones procesales en casos de fuerza mayor u otro motivo de análoga entidad, tales 
como el nacimiento o cuidado de menor, la adopción o acogimiento de menores, la 
hospitalización de cónyuge o de persona a la que estuviese unido por análoga relación de 
afectividad y de pariente o familiar a cargo, y el fallecimiento de pariente hasta segundo 
grado de consanguinidad o afinidad.

También se podrá solicitar la suspensión del procedimiento por accidente o enfermedad 
del profesional de la abogacía interviniente que requiera hospitalización o por baja médica 
sin hospitalización.

La suspensión y el nuevo señalamiento de los actos procesales se regirán por la ley 
procesal que regule el procedimiento.

Artículo 15.  Garantías del encargo profesional.
1. Toda persona podrá solicitar que la contratación de los servicios jurídicos de defensa 

se formalice por escrito en una hoja de encargo profesional o medio equivalente, en el que 
constará la información comprensible y accesible universalmente de los derechos que le 
asisten, los trámites esenciales a seguir en función de la controversia planteada y las 
principales consecuencias jurídicas inherentes a su decisión, así como del presupuesto 
previo con los honorarios y costes derivados de su actuación.

2. En dicha hoja de encargo o documento equivalente se incluirá igualmente, en caso de 
que se obtengan datos personales relativos al interesado, la información necesaria conforme 
al artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016 (General de Protección de Datos). El cumplimiento de dicho deber de 
información podrá cumplirse de la manera establecida en el artículo 11 de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales.

3. El tratamiento de los datos personales obtenidos tendrá por exclusiva finalidad el 
ejercicio del derecho de defensa encomendado por el cliente. En ningún caso podrá 
procederse a un tratamiento ulterior de los datos para fines incompatibles con el fin para el 
cual se recogieron inicialmente los datos personales. Se exceptúan los supuestos en que el 
tratamiento para otro fin distinto de aquel para el que se recogieron los datos personales 
esté previsto en una norma con rango de ley que constituya una medida necesaria y 
proporcional en una sociedad democrática para salvaguardar los objetivos indicados en el 
apartado 1 del artículo 23, del Reglamento (UE) 2016/679.

Artículo 16.  Garantía de confidencialidad de las comunicaciones y secreto profesional.
1. Todas las comunicaciones mantenidas entre un profesional de la abogacía y su cliente 

tienen carácter confidencial y sólo podrán ser intervenidas en los casos y con los requisitos 
expresamente recogidos en la ley.

2. Las comunicaciones mantenidas exclusivamente entre los defensores de las partes 
con ocasión de un litigio o procedimiento, cualquiera que sea el momento en el que tengan 
lugar o su finalidad, incluso en fase extrajudicial, son confidenciales y no podrán hacerse 
valer en juicio ni tendrán valor probatorio, excepto en los casos en los que se hayan obtenido 
de acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal u otras leyes de aplicación o 
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en que su aportación o revelación haya sido autorizada conforme a la regulación profesional 
vigente.

3. No se admitirán los documentos, cualquiera que sea su soporte, que contravengan la 
anterior prohibición, salvo que expresamente sea aceptada su aportación por los 
profesionales de la abogacía concernidos o las referidas comunicaciones se hayan realizado 
con la advertencia expresa y explícita de poder ser utilizadas en juicio.

4. Excepto en los casos que expresamente recojan las leyes, la entrevista entre el 
profesional de la abogacía y su cliente defendido tendrá carácter confidencial.

5. El secreto profesional incluirá las siguientes manifestaciones:
a) La inviolabilidad y el secreto de todos los documentos y comunicaciones del 

profesional de la abogacía, que estén relacionados con el ejercicio de sus deberes de 
defensa.

b) La dispensa de prestar declaración ante cualquier autoridad, instancia o jurisdicción 
sobre hechos, documentos o informaciones de los que tuvieran conocimiento como 
consecuencia de su desempeño profesional, con las excepciones legales que puedan 
establecerse.

c) La protección del secreto profesional en la entrada y registro de los despachos 
profesionales respecto de clientes ajenos a la investigación judicial.

Artículo 17.  Garantías de la libertad de expresión del profesional de la abogacía.
Los profesionales de la abogacía gozarán del derecho a manifestarse con libertad, 

oralmente y por escrito, en el desarrollo del procedimiento ante los poderes públicos y con 
las partes, atendiendo al significado de las concretas expresiones, al contexto procedimental 
y a la necesidad para la efectividad del derecho de defensa, salvo cuando esas 
manifestaciones sean contrarias a la deontología profesional u otras normas de aplicación. 
Los colegios de la abogacía velarán por el respeto a la libertad de expresión del profesional 
de la abogacía, como garantía del derecho de defensa.

Artículo 18.  Garantías del profesional de la abogacía con discapacidad.
El profesional de la abogacía con discapacidad tendrá derecho a utilizar la asistencia, 

apoyos y otros recursos accesibles universalmente que requiera para desempeñar de forma 
eficaz el ejercicio profesional del derecho de defensa.

Sección 2.ª De los deberes de la abogacía

Artículo 19.  Deberes de actuación de los profesionales de la abogacía.
1. Los profesionales de la abogacía guiarán su actuación de conformidad con la 

Constitución Española y las leyes, con la buena fe procesal y con el cumplimiento de los 
deberes deontológicos de lealtad y honestidad en el desempeño del encargo, con especial 
atención a las normas y directrices establecidas por los consejos y colegios profesionales 
correspondientes. Los profesionales de abogacía, en aras de garantizar la defensa efectiva 
de sus clientes con discapacidad, cuando sea necesario, implementarán las garantías 
adicionales necesarias.

2. Los profesionales de la abogacía no asumirán la defensa ni asesorarán en aquellos 
asuntos en los que exista una situación de conflicto de intereses, de conformidad con lo 
previsto en la normativa estatutaria de aplicación.

3. Los profesionales de la abogacía tendrán el deber de utilizar los medios electrónicos, 
las aplicaciones o los sistemas establecidos por la Administración de Justicia y las 
administraciones públicas para el adecuado ejercicio del derecho de defensa que tienen 
encomendado.

Artículo 20.  Deberes deontológicos de los profesionales de la abogacía.
1. Los profesionales de la abogacía deberán regirse en sus actuaciones por unos 

deberes deontológicos que garanticen su confiabilidad.
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2. Estos deberes, independientemente de su inclusión o tratamiento en otras normas de 
carácter estatal, estarán regulados en el Estatuto General de la Abogacía Española, 
aprobado por Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, y el Código Deontológico de la 
Abogacía Española, así como en su normativa de aplicación.

3. Los procedimientos disciplinarios derivados de los incumplimientos de los deberes 
deontológicos se iniciarán de oficio por acuerdo de la institución colegial competente y 
establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se 
encomendará a órganos distintos.

CAPÍTULO IV
Garantías institucionales para el ejercicio de la abogacía

Artículo 21.  Garantías de la institución colegial.
Los colegios de la abogacía operarán como garantía institucional del derecho de defensa 

al asegurar el cumplimiento debido de las normas deontológicas y el correcto amparo de los 
profesionales en el ejercicio de sus funciones profesionales en las que pudieran verse 
perturbados o inquietados. El procedimiento de declaración de amparo se regirá por la 
normativa aplicable al colectivo profesional de la abogacía.

Artículo 22.  Garantías de protección de los titulares de derechos en su condición de 
clientes de servicios jurídicos.

1. Los colegios de la abogacía velarán por el correcto cumplimiento de los deberes 
deontológicos de los profesionales de la abogacía y perseguirán y sancionarán aquellas 
conductas que pongan en riesgo el derecho de defensa de las personas.

2. Los colegios de la abogacía recibirán, darán curso y resolverán las reclamaciones y 
quejas de las personas cuando la actuación de un profesional de la abogacía haya podido 
perjudicar o perturbar su derecho de defensa, constituyéndose en garantía de cumplimiento 
de la regulación deontológica por los colegiados, velando porque la ordenación de la 
profesión que les compete procure el escrupuloso respeto a los derechos de los 
consumidores y usuarios receptores de los servicios profesionales.

3. Los colegios de la abogacía garantizarán un sistema transparente y accesible 
universalmente para la presentación de reclamaciones y quejas y el seguimiento y resolución 
de los expedientes, así como la ejecución y el cumplimiento de las medidas disciplinarias 
que se adopten.

Artículo 23.  Garantías de las circulares deontológicas.
El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, en cumplimiento de sus 

funciones de ordenación del ejercicio de la profesión y la protección de los intereses de los 
consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, dictará circulares interpretativas 
del Código Deontológico de la Abogacía Española.

En el ámbito de sus competencias, el Consejo General de la Abogacía Española 
desarrollará los procedimientos de capacitación y acreditación en materia de formación legal 
y continua y especializada, a los solos efectos de permitir el acceso a una especialización 
profesional vinculada a dicha formación y sin que en ningún caso puedan suponer una 
restricción al ejercicio de la profesión.

Artículo 24.  Garantías de procedimiento en casos especiales.
1. Los Consejos Autonómicos de la Abogacía tendrán competencia para sancionar en 

materia deontológica: por la grave repercusión en el ámbito de la profesión o en el ámbito 
económico, o por producir un perjuicio económico a una generalidad de personas, en 
aquellos supuestos que trasciendan la competencia territorial de un colegio de la abogacía 
dentro de su Comunidad Autónoma. El Consejo General de la Abogacía Española será 
competente a este respecto en aquellas comunidades autónomas en que no se haya 
constituido un Consejo Autonómico de la Abogacía.
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2. Los supuestos del apartado anterior que trasciendan la competencia territorial de dos 
o más Consejos Autonómicos se instruirán por el Consejo General de la Abogacía.

Disposición adicional primera.  Transparencia e información sobre la actividad 
deontológica.

El Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo Autonómico competente, si su 
normativa lo prevé, publicarán información estadística sobre la aplicación del régimen 
disciplinario en el ámbito colegial. Esta información estadística será de acceso público en los 
portales de las instituciones colegiales.

Disposición adicional segunda.  Servicio de orientación jurídica.
1. Los servicios de orientación jurídica organizados por los colegios de la abogacía 

tendrán como finalidad prestar a las personas toda la información relativa a la prestación de 
la asistencia jurídica, y en particular a los requisitos para el acceso al sistema de asistencia 
jurídica gratuita, de manera accesible universalmente y teniendo en cuenta a las personas 
más desfavorecidas de la sociedad.

2. Los poderes públicos promoverán y apoyarán los servicios creados por los colegios de 
la abogacía, en especial cuando los mismos tengan por objeto la atención a los colectivos en 
situación de vulnerabilidad, entre otros, mujeres víctimas de violencia de género, menores de 
edad, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, extranjeros, o personas sin 
recursos económicos o privadas de libertad.

Disposición adicional tercera.  Protección de la garantía de indemnidad de las personas 
trabajadoras.

1. Las personas trabajadoras tienen derecho a la indemnidad frente a las consecuencias 
desfavorables que pudieran sufrir por la realización de cualquier actuación efectuada ante la 
empresa o ante una actuación administrativa o judicial destinada a la reclamación de sus 
derechos laborales, sea ésta realizada por ellas mismas o por sus representantes legales.

2. Dicha protección se extiende al cónyuge, pareja de hecho y parientes hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que presten servicios en la misma empresa, 
aun cuando éstos no hubieran realizado la actuación conducente al ejercicio de sus 
derechos.

Disposición adicional cuarta.  Rehabilitación a antiguos guardias civiles.
1. Quedan rehabilitados de las sanciones de separación del servicio, en el sentido que 

más adelante se expresa, los militares de carrera de la Guardia Civil que fueron sancionados 
con anterioridad al 31 de octubre de 2001, tras la tramitación de los expedientes 
gubernativos números 4/89, 32/93, 47/93 y 48/93, que tenían entre sus causas de incoación 
la recogida en el apartado 3 del artículo 59 de la Ley Orgánica 12/1985, de 27 de noviembre, 
de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, por llevar a cabo acciones de promoción 
y defensa de intereses de naturaleza profesional, en un ámbito distinto al del derecho de 
asociación profesional.

2. La rehabilitación de las referidas sanciones de separación del servicio se realizará a 
instancia de los mencionados en el apartado 1 o sus causahabientes, en un plazo máximo 
de dos meses desde la entrada en vigor de la norma, con reconocimiento del empleo que les 
hubiera correspondido por antigüedad. El tiempo de separación del servicio les será 
computado a todos los efectos, con excepción de la percepción de haberes. No obstante, se 
procederá a actualizar las pensiones que se vieran afectadas por este reconocimiento de 
servicios.

3. Los guardias civiles a los que se refiere la presente disposición pasarán a retiro en el 
caso que por edad les correspondiera el pase a otra situación administrativa prevista en la 
Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen de Personal de la Guardia Civil.
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Disposición adicional quinta.  Garantía de los derechos ante los órganos con jurisdicción 
en todo el Estado.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes habilitará los medios 
técnicos necesarios para hacer efectivo el ejercicio de los derechos reconocidos ante los 
órganos con jurisdicción en todo el Estado contemplados en el apartado d) del artículo 10 de 
la presente ley.

Disposición transitoria.  Régimen transitorio para la compensación de asistencia jurídica.
Hasta que se proceda a la modificación del Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por 

el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica, en el supuesto del artículo 2.l) de la 
Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, se aplicarán los módulos y bases 
de compensación económica correspondientes a la jurisdicción penal en función del 
procedimiento de que se trate.

Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por 
el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Se modifica el artículo 495 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se 
aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pasa a tener la siguiente redacción:

«Artículo 495.  
No se podrá detener por la presunta comisión de delitos leves, a no ser que el 

presunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante, a juicio de la 
autoridad o agente que intente detenerle.»

Disposición final segunda.  Modificación de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, 
reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus».

Se modifica el artículo tercero de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del 
procedimiento de «Habeas Corpus», que queda redactado como sigue:

«Artículo tercero.  
Podrán instar el procedimiento de “Habeas Corpus” que esta ley establece:
a) El privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de 

afectividad, descendientes, ascendientes, hermanos y, en su caso, respecto a los 
menores, sus representantes legales, y respecto a las personas con discapacidad con 
medidas de apoyo judiciales, la persona que preste su apoyo con facultad de 
representación específica para este acto concreto.

b) El Ministerio Fiscal.
c) El Defensor del Pueblo.
d) El abogado defensor del privado de libertad.
Asimismo, lo podrá iniciar, de oficio, el Juez competente a que se refiere el artículo 

anterior.»

Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia 
jurídica gratuita.

Se modifica la letra g) y se introduce una nueva letra l) en el artículo 2 de la Ley 1/1996, 
de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, con la siguiente redacción:

«g) En el ámbito concursal, se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 
para todos los trámites del procedimiento especial, a los deudores personas físicas o 
jurídicas que tengan la consideración de microempresa en los términos establecidos 
en el texto refundido de la Ley Concursal, a los que resulte de aplicación el 
procedimiento especial previsto en su libro tercero, siempre que acrediten insuficiencia 
de recursos para litigar.
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Igualmente, en el ámbito concursal, los sindicatos estarán exentos de efectuar 
depósitos y consignaciones en todas sus actuaciones y gozarán del beneficio legal de 
justicia gratuita cuando ejerciten un interés colectivo en defensa de las personas 
trabajadoras y beneficiarias de la Seguridad Social.»

«l) En el orden penal, las personas jurídicas, cuando por requerimiento judicial 
haya de designarse defensa letrada y, en su caso, representación procesal, siempre 
que la sociedad haya sido declarada judicialmente en situación de insolvencia actual o 
inminente, se encuentre en concurso de acreedores o no conste actividad económica 
en el último ejercicio cuando, en este último caso, la sociedad se halle disuelta o en 
trámite de disolución por las causas y por el procedimiento legalmente previsto para 
ello.»

Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de 
Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.

La Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones 
Públicas, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica la disposición adicional tercera, que queda redactada del siguiente 
modo:

«Disposición adicional tercera.  Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social.

Los artículos 2, 4 a 9 y 11 a 16 de la presente Ley serán de aplicación al ámbito de 
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social en la medida en 
que, atendida la naturaleza de las mismas y lo dispuesto por las leyes vigentes, 
aquellos preceptos que les sean aplicables, si bien las referencias contenidas en 
aquellos a los abogados del Estado y a la Abogacía General del Estado, al Servicio 
Jurídico del Estado o a la Dirección del Servicio Jurídico del Estado, se entenderán 
efectuadas, respectivamente, a los letrados de la Administración de la Seguridad 
Social, al Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social o a la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social.»

Dos. Se introduce una nueva disposición adicional séptima con la siguiente redacción:

«Disposición adicional séptima.  Aplicación de la Ley Orgánica del derecho de 
defensa a la asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas.

1. En la asistencia jurídica letrada que presten los abogados del Estado, los 
letrados de las Cortes Generales, los letrados de la Administración de la Seguridad 
Social y los restantes letrados previstos en la presente ley:

a) Actuarán con libertad de criterio técnico con sujeción en todo caso a las 
instrucciones emanadas por el centro directivo que ejerza la dirección de la asistencia 
jurídica, en el marco del principio de unidad de doctrina.

b) Les serán de aplicación los artículos 16, 17 y 18 de la Ley Orgánica del derecho 
de defensa.

c) Adecuarán su conducta a las normas éticas vigentes en la administración o 
entidad pública respectiva y a los criterios derivados de los principios deontológicos, y 
cumplirán con las exigencias derivadas de los principios de buena fe, lealtad, 
confidencialidad y colaboración con la Administración de Justicia.

2. En caso de conflicto de intereses, se atenderá necesariamente la asistencia 
jurídica letrada que deba prestarse por norma legal o reglamentaria, salvo que el 
supuesto de conflicto se contemple en una norma legal que lo regule de forma 
expresa o que exista autorización expresa de ambas partes.

3. El personal al servicio del Estado, de los órganos constitucionales y de las 
administraciones públicas o entidades públicas que asuma en virtud de esta ley las 
funciones de asistencia jurídica letrada está dispensado de la obligación de 
colegiación y no quedará sometido al régimen disciplinario colegial. La garantía 
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institucional del ejercicio de la función de asistencia jurídica letrada y el régimen 
disciplinario de estos empleados públicos corresponderán a los centros directivos que 
dirigen los servicios jurídicos en los que se integren.»

Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se 
reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el 
ejercicio de su capacidad jurídica.

Se modifica la disposición transitoria quinta, que pasará a tener la siguiente redacción:

«Disposición transitoria quinta.  Revisión de las medidas ya acordadas.
Las personas con capacidad modificada judicialmente, los declarados pródigos, 

los progenitores que ostenten la patria potestad prorrogada o rehabilitada, los tutores, 
los curadores, los defensores judiciales y los apoderados preventivos podrán solicitar 
en cualquier momento de la autoridad judicial la revisión de las medidas que se 
hubiesen establecido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, para 
adaptarlas a esta. La revisión de las medidas deberá producirse en el plazo máximo 
de un año desde dicha solicitud.

Para aquellos casos donde no haya existido la solicitud mencionada en el párrafo 
anterior, la revisión se realizará por parte de la autoridad judicial de oficio o a instancia 
del Ministerio Fiscal en un plazo máximo de seis años.

Para la tramitación de estos procedimientos de revisión los órganos judiciales se 
podrán auxiliar de herramientas tecnológicas que permitan obtener de manera 
automatizada la información sobre el fallecimiento de la persona interesada, en su 
caso.»

Disposición final sexta.  Disposiciones con carácter de ley ordinaria.
Tienen carácter de ley ordinaria los apartados 2, 4 y 5 del artículo 4, el artículo 5, el 

apartado 2 del artículo 6, los artículos 8, 9, 10 y 11, el Capítulo III, excepto los artículos 16 y 
17, el Capítulo IV, las disposiciones adicionales, la disposición transitoria y las disposiciones 
finales tercera, cuarta y quinta.

Disposición final séptima.  Títulos competenciales.
Esta ley orgánica se dicta al amparo del artículo 149.1. 1.ª, 5.ª, 6.ª y 18.ª de la 

Constitución Española, que reserva al Estado la competencia exclusiva para la regulación de 
las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de 
los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, y en materia de 
Administración de Justicia, de la legislación procesal y de procedimiento administrativo 
común respectivamente.

Disposición final octava.  Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Se habilita al Consejo de Ministros y a la persona titular del Ministerio de la Presidencia, 

Justicia y Relaciones con las Cortes, en el ámbito de sus competencias, para dictar cuantas 
disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de esta ley, así como para 
acordar las medidas necesarias para garantizar su efectiva ejecución e implementación.

Disposición final novena.  Entrada en vigor.
Esta ley orgánica entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado».
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§ 33

Real Decreto 204/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y 
Relaciones con las Cortes, y se modifica el Real Decreto 1012/2022, 
de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Abogacía General del Estado, se regula la inspección de los 
servicios en su ámbito y se dictan normas sobre su personal. 

[Inclusión parcial]

Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
«BOE» núm. 52, de 28 de febrero de 2024

Última modificación: 10 de septiembre de 2024
Referencia: BOE-A-2024-3790

[ . . . ]
Artículo 4.  Dirección General para el Servicio Público de Justicia.

1. Corresponde a la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, bajo la 
dirección de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de 
Justicia, las siguientes funciones:

a) Las relaciones ordinarias con el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio 
Fiscal, los órganos judiciales, el Organismo Autónomo Centro de Estudios Jurídicos y otros 
centros u organismos de formación jurídica, las asociaciones profesionales de jueces y 
magistrados, las asociaciones profesionales de fiscales y los Colegios de Abogados, de 
Procuradores de los Tribunales y de Graduados Sociales.

b) La programación de efectivos y gestión ordinaria de personal de la carrera fiscal.
c) La ordenación y control del servicio de asistencia jurídica gratuita a la ciudadanía.
d) La gestión de expedientes de responsabilidad patrimonial del Estado por el 

funcionamiento de la Administración de Justicia.
e) El ejercicio de las competencias que le atribuya la normativa en materia de acceso a 

las profesiones de abogado, procurador de los tribunales y graduado social.
f) La programación y coordinación de actuaciones sobre dotación de recursos humanos 

de los órganos judiciales, Ministerio Fiscal y medicina forense.
g) El ejercicio de las competencias en materia de gestión del personal funcionario o en 

régimen laboral al servicio de la Administración de Justicia que estén atribuidas al Ministerio 
de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y no se encuentren encomendadas a 
otros órganos.

h) La organización y desarrollo de la formación, la programación y gestión de la acción 
social, la coordinación de la prevención de riesgos laborales del personal adscrito al servicio 
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de la Administración de Justicia, así como las relaciones ordinarias con los sindicatos con 
implantación en el ámbito de la Administración de Justicia.

i) La gestión y ejecución de los planes de autoprotección de los inmuebles adscritos al 
Servicio Público de Justicia y las Gerencias Territoriales.

j) La ejecución de la política retributiva, las propuestas de dotación presupuestaria y la 
gestión y seguimiento del capítulo I del presupuesto, la elaboración de las nóminas y la 
habilitación y pagaduría del personal adscrito al servicio de la Administración de Justicia.

k) Los estudios económicos, planificación y confección del programa presupuestario de 
los tribunales de Justicia y del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las competencias de otros 
órganos.

l) La gestión económico-presupuestaria de los créditos asignados a la Secretaría 
General y el control de la gestión de cuentas bancarias y cuentas de gastos, sin perjuicio de 
las competencias de otros órganos.

m) El impulso y la gestión de los expedientes de contratación en el ámbito de la 
competencia de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de 
Justicia de Justicia, excepto los recogidos en la letra c) del artículo 6.1.

n) La seguridad y vigilancia de los inmuebles adscritos al Servicio Público de Justicia y a 
las Gerencias Territoriales.

ñ) La tramitación de los encargos a medios propios y las encomiendas de gestión en el 
ámbito de la competencia de la Secretaría de Estado de Justicia.

o) La resolución de expedientes relativos a las reclamaciones al Estado por salarios de 
tramitación en juicios por despido.

p) El control y supervisión de la gestión económica de la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones Judiciales.

q) La dirección y coordinación de las Gerencias Territoriales previstas en este real 
decreto, así como la realización de informes, estudios y propuestas para mejorar la actividad 
desarrollada por dichas Gerencias.

r) La ordenación de los medios materiales para la Administración de Justicia.
s) La organización y supervisión de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y de sus medios técnicos, así 
como de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, la Oficina de Información y 
Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, la Oficina de Asistencia a 
las Víctimas del Delito de la Audiencia Nacional y de los equipos de especialistas sobre la 
materia.

t) Las relaciones ordinarias con las administraciones autonómicas en las materias que 
afectan a la Administración de Justicia o al traspaso de funcionarios y oficinas en dichas 
materias y el seguimiento, estudio e informe de las disposiciones y actos de las 
comunidades autónomas, sin perjuicio de las competencias de otras unidades del 
Departamento.

u) La gestión del servicio de información a afectados por la sustracción de recién 
nacidos.

v) La obtención, tratamiento y mantenimiento de contenidos en relación con las cargas 
de trabajo de los órganos judiciales, planta y demarcación judicial, carrera judicial y 
estructura territorial del Estado, para su gestión y consolidación en soportes digitales y en 
sistemas de información geográfica y la elaboración de estudios sobre los contenidos 
anteriores en el ámbito de la Administración de Justicia, aportación de información a centros 
directivos y explotación y difusión de contenidos en portales y sitios de colaboración.

w) La supervisión, ordenación y elaboración de propuestas de modificación de la 
demarcación y planta judicial, así como el ejercicio de las competencias del Departamento 
para el funcionamiento de los juzgados de paz, sin perjuicio de las instrucciones de la 
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública cuando ejerzan funciones de Registro 
Civil.

x) La tramitación de convenios y otros instrumentos de colaboración en el ámbito de la 
Secretaría de Estado de Justicia, sin perjuicio de las competencias de otros órganos 
directivos.

y) La administración, reparación y conservación de los bienes muebles e inmuebles 
dentro del ámbito del Servicio Público de Justicia, así como los de las Gerencias 
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Territoriales; la actualización del inventario del patrimonio mobiliario e inmobiliario adscrito a 
éste y toda la gestión patrimonial de los referidos inmuebles incluida la relacionada con la 
tramitación de sus expedientes de afectación, de adscripción o de arrendamiento.

z) La programación y gestión de las inversiones nuevas y las de reposición; la 
planificación, dirección y supervisión, en los supuestos a que se refiere el artículo 235 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de los proyectos de obras 
de construcción, reparación y conservación de los edificios dentro del ámbito del Servicio 
Público de Justicia, así como los de las Gerencias Territoriales, instalaciones, mobiliario y 
demás bienes para la puesta en funcionamiento de los servicios.

2. De la Dirección General para el Servicio Público de Justicia dependen los siguientes 
órganos:

a) La Subdirección General de Colaboración Institucional para el Servicio Público de 
Justicia, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos a), b), 
c), d) y e) del apartado anterior.

b) La Subdirección General de Acceso y Promoción del Personal de la Administración de 
Justicia, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos f), g), h) 
e i) del apartado anterior.

c) La Subdirección General de Programación y Gestión Económica del Servicio Público 
de Justicia, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos j), 
k), l), m), n), ñ), o) y p) del apartado anterior.

d) La Subdirección General de Cooperación y Coordinación Territorial de la 
Administración de Justicia, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en 
los párrafos q), r), s), t), u), v), w) y x) del apartado anterior.

e) La Subdirección General de Obras y Patrimonio, a la que corresponde el ejercicio de 
las funciones señaladas en los párrafos y) y z) del apartado anterior.

3. Corresponde al titular de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia la 
autorización de la nómina en la que se acreditan las retribuciones devengadas por los 
miembros de la carrera judicial y fiscal, de los funcionarios del Cuerpo de Letrados de la 
Administración de Justicia, de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia 
destinados en órganos con jurisdicción en todo el territorio nacional o en las Ciudades de 
Ceuta y Melilla, del personal del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con 
independencia del lugar en que presten sus servicios y del personal al servicio de la 
Administración de Justicia que no haya sido objeto de traspaso a las comunidades 
autónomas.

[ . . . ]
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§ 34

Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta 
Judicial. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 313, de 30 de diciembre de 1988

Última modificación: 3 de enero de 2025
Referencia: BOE-A-1988-29622

[ . . . ]
TÍTULO II

De la planta judicial

[ . . . ]
CAPÍTULO III

Destinos de carácter técnico o con funciones exclusivas de Presidencia de 
Tribunales de Instancia o Tribunal Central de Instancia

[ . . . ]
Artículo 25.  

 En el Ministerio de Justicia, con la adscripción que determine su Reglamento Orgánico, 
podrán existir hasta diez plazas servidas por jueces o magistrados, diez por fiscales, diez por 
secretarios judiciales y dos por médicos forenses.Se proveerán mediante concurso de 
méritos que convocará y resolverá el Ministerio de Justicia en la forma que se determine 
reglamentariamente.

Dichas plazas no incrementarán la relación de puestos de trabajo que tenga aprobada el 
Ministerio y los funcionarios que las ocupen mantendrán el régimen retributivo de sus 
Cuerpos de origen.

[ . . . ]
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§ 35

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. [Inclusión 
parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 157, de 2 de julio de 1985

Última modificación: 17 de febrero de 2025
Referencia: BOE-A-1985-12666

[ . . . ]
LIBRO III

DEL RÉGIMEN DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES

[ . . . ]
TÍTULO II

Del modo de constituirse los Juzgados y Tribunales

CAPÍTULO I
De la audiencia pública

[ . . . ]
Artículo 191.  

A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los que perturbaren la vista de algún 
proceso, causa u otro acto judicial, dando señales ostensibles de aprobación o 
desaprobación, faltando al respeto y consideraciones debidas a los jueces, tribunales, 
Ministerio Fiscal, abogados, procuradores, letrados de la Administración de Justicia, médicos 
forenses o resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, serán amonestados 
en el acto por quien presida y expulsados de la sala o de las dependencias de la Oficina 
judicial, si no obedecieren a la primera advertencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal 
en que incurran.

[ . . . ]
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LIBRO IV
DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS

[ . . . ]
TÍTULO III

De la responsabilidad de los Jueces y Magistrados

[ . . . ]
CAPÍTULO III

De la responsabilidad disciplinaria

[ . . . ]
Artículo 418.  

Son faltas graves:
1. La falta de respeto a los superiores en el orden jerárquico, en su presencia, en escrito 

que se les dirija o con publicidad.
2. Interesarse, mediante cualquier clase de recomendación, en el ejercicio de la actividad 

jurisdiccional de otro juez o magistrado.
3. Dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales 

felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta 
condición.

4. Corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha por los 
inferiores en el orden jurisdiccional, salvo cuando actúen en el ejercicio de la jurisdicción.

5. El exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los 
ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio 
de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y 
procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial.

6. La utilización en las resoluciones judiciales de expresiones innecesarias o 
improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto 
de vista del razonamiento jurídico. En este caso, el Consejo General del Poder Judicial solo 
procederá previo testimonio deducido o comunicación remitida por el tribunal superior 
respecto de quien dictó la resolución, y que conozca de la misma en vía de recurso.

7. Dejar de promover la exigencia de responsabilidad disciplinaria que proceda a los 
secretarios y personal auxiliar subordinado, cuando conocieren o debieren conocer el 
incumplimiento grave por los mismos de los deberes que les corresponden.

8. Revelar el juez o magistrado y fuera de los cauces de información judicial 
establecidos, hechos o datos de los que conozcan en el ejercicio de su función o con 
ocasión de ésta cuando no constituya la falta muy grave del apartado 12 del artículo 417 de 
esta ley.

9. El abandono del servicio o la ausencia injustificada y continuada por más de tres días 
naturales y menos de siete de la sede del órgano judicial en que el juez o magistrado se 
halle destinado.

10. El incumplimiento injustificado y reiterado del horario de audiencia pública y la 
inasistencia injustificada a los actos procesales con audiencia pública que estuvieren 
señalados, cuando no constituya falta muy grave.

11. El retraso injustificado en la iniciación o en la tramitación de los procesos o causas de 
que conozca el juez o magistrado en el ejercicio de su función, si no constituye falta muy 
grave.

12. El incumplimiento o desatención reiterada a los requerimientos que en el ejercicio de 
sus legítimas competencias realizasen el Consejo General del Poder Judicial, el Presidente 
del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia o 
Salas de Gobierno, o la obstaculización de sus funciones inspectoras.
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13. El incumplimiento de la obligación de elaborar alarde o relación de asuntos 
pendientes en el supuesto establecido en el apartado 3 artículo 317 de esta ley.

14. El ejercicio de cualquier actividad de las consideradas compatibilizables a que se 
refiere el artículo 389.5.º de esta ley, sin obtener cuando esté prevista la pertinente 
autorización o habiéndola obtenido con falta de veracidad en los presupuestos alegados.

15. La abstención injustificada, cuando así sea declarada por la Sala de Gobierno, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 221.3 de esta ley.

16. Adoptar decisiones que, con manifiesto abuso procesal, generen ficticios 
incrementos del volumen de trabajo en relación con los sistemas de medición fijados por el 
Consejo General del Poder Judicial.

17. Obstaculizar las labores de inspección.
18. La comisión de una falta de carácter leve habiendo sido sancionado anteriormente 

por resolución firme por otras dos leves sin que hubieran sido canceladas o procedido la 
cancelación de las correspondientes anotaciones, conforme a lo establecido en el artículo 
427.

Artículo 419.  
Son faltas leves:
1. La falta de respeto a los superiores jerárquicos cuando no concurran las 

circunstancias que calificarían la conducta de falta grave.
2. La desatención o desconsideración con iguales o inferiores en el orden jerárquico, con 

los ciudadanos, los miembros del Ministerio Fiscal, médicos forenses, abogados y 
procuradores, graduados sociales, con los secretarios o demás personal que preste servicios 
en la Oficina judicial, o con los funcionarios de la Policía Judicial.

3. El incumplimiento injustificado o inmotivado de los plazos legalmente establecidos 
para dictar resolución en cualquier clase de asunto que conozca el juez o magistrado.

4. La ausencia injustificada y continuada por más de un día natural y menos de cuatro de 
la sede del órgano judicial en que el juez o magistrado se halle destinado.

5. La desatención a los requerimientos que en el ejercicio de sus legítimas competencias 
realizasen el Consejo General del Poder Judicial, el Presidente del Tribunal Supremo, de la 
Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia o Salas de Gobierno.

[ . . . ]
LIBRO VI

De los Cuerpos de Funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia y 
de otro personal

TÍTULO I
Disposiciones comunes

CAPÍTULO I
Del personal de los Cuerpos de Médicos Forenses, de Facultativos del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de Gestión Procesal y 
Administrativa, de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología 
y Ciencias Forenses, de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio 
Procesal, de Ayudantes de Laboratorio y de otro personal al servicio de la 

Administración de Justicia

Artículo 470.  
1. Este Libro tiene por objeto la determinación del estatuto jurídico, de conformidad con 

lo previsto en el artículo 122 de la Constitución Española, de los funcionarios que integran 
los Cuerpos de Médicos Forenses, de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses, de Gestión Procesal y Administrativa, de Técnicos Especialistas del 
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Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de Tramitación Procesal y 
Administrativa, de Auxilio Judicial y de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses.

2. Los citados Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, 
tendrán el carácter de Cuerpos Nacionales.

Artículo 471.  
1. Las competencias respecto de todo el personal al servicio de la Administración de 

Justicia al que se refiere el artículo anterior, corresponden en los términos establecidos en 
esta ley, al Ministerio de Justicia o, en su caso, a las comunidades autónomas con 
competencias asumidas, en todas las materias relativas a su estatuto y régimen jurídico, 
comprendidas la selección, formación inicial y continuada, provisión de destinos, ascensos, 
situaciones administrativas, jornada laboral, horario de trabajo y régimen disciplinario.

2. En los mismos términos, el Gobierno o, en su caso, las comunidades autónomas con 
competencias en la materia, aprobarán los reglamentos que exija el desarrollo de este libro.

Artículo 472.  
1. Los funcionarios de carrera de los cuerpos mencionados, están vinculados a la 

Administración de Justicia en virtud de nombramiento legal, por una relación estatutaria de 
carácter permanente, para el desempeño de servicios retribuidos.

2. Por razones de urgencia o necesidad, podrán nombrarse funcionarios interinos, que 
desarrollarán las funciones propias de dichos cuerpos, en tanto no sea posible su 
desempeño por funcionarios de carrera o permanezcan las razones que motivaron su 
nombramiento.

Artículo 473.  
1. Podrán prestar servicios en la Administración de Justicia funcionarios de otras 

Administraciones que, con carácter ocasional o permanente, sean necesarios para auxiliarla 
en el desarrollo de actividades concretas que no sean las propias de los cuerpos de 
funcionarios a que se refiere este libro y que requieran conocimientos técnicos o 
especializados.

2. Asimismo, cuando no existan cuerpos o escalas de funcionarios cuyos miembros 
tengan la preparación técnica necesaria para el desempeño de determinadas actividades 
específicas o para la realización de actividades propias de oficios, así como de carácter 
instrumental, correspondientes a áreas de mantenimiento y conservación de edificios, 
equipos o instalaciones u otras análogas, podrá prestar servicios retribuidos en la 
Administración de Justicia personal contratado en régimen laboral.

Artículo 474.  
1. El personal funcionario de carrera de los Cuerpos al servicio de la Administración de 

Justicia se regirá por las normas contenidas en esta ley orgánica, en las disposiciones que 
se dicten en su desarrollo y, con carácter supletorio, en lo no regulado expresamente en las 
mismas, por la normativa del Estado sobre Función Pública.

2. A los funcionarios interinos les será aplicable el régimen de los funcionarios de carrera 
en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición y no les será de aplicación el 
régimen de clases pasivas.

3. Al personal funcionario de otras Administraciones que preste servicios en la 
Administración de Justicia, para la realización de funciones concretas y especializadas, les 
será de aplicación lo dispuesto para estas situaciones en la normativa de la Administración 
pública de la que procedan.

4. El personal laboral se regirá por las disposiciones legales y reglamentarias, por el 
convenio colectivo que les sea de aplicación y por las estipulaciones de su contrato de 
trabajo.
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Artículo 475.  
Los cuerpos de funcionarios a que se refiere el artículo anterior se clasificarán en:
a) Cuerpos Generales, cuando su cometido consista esencialmente en tareas de 

contenido procesal, sin perjuicio de la realización de funciones administrativas vinculadas a 
las anteriores.

Son Cuerpos Generales:
El Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. La titulación exigida para el acceso a 

este Cuerpo es la de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o 
equivalente.

El Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. Para el acceso a este Cuerpo se 
exigirá estar en posesión del título de Bachiller o equivalente.

El Cuerpo de Auxilio Judicial. Para cuyo ingreso se exigirá estar en posesión del título de 
graduado en E.S.O. o equivalente.

b) Cuerpos Especiales, cuando su cometido suponga esencialmente el desempeño de 
funciones objeto de una profesión o titulación específica.

Son Cuerpos Especiales:
El Cuerpo de Médicos Forenses. Para el acceso al Cuerpo de Médicos Forenses se 

exige estar en posesión de los títulos oficiales de Licenciado o Graduado en Medicina y de 
especialista en Medicina Forense.

El Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 
Para el ingreso en este cuerpo se deberá ser licenciado en una carrera universitaria en 
Ciencias Experimentales y de la Salud, que se determinará en las correspondientes 
convocatorias, según la especialidad por la que se acceda al cuerpo.

El Cuerpo de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses. Para el acceso a este Cuerpo se exigirá estar en posesión del título de Técnico 
Superior en Formación Profesional o equivalente de las familias profesionales que se 
determinen en las bases de las convocatorias de los procesos selectivos, de conformidad 
con el contenido de los puestos de trabajo que se oferten.

El Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses. Para el acceso a este cuerpo se exigirá estar en posesión del título de Técnico en 
Formación Profesional o equivalente de las familias profesionales que se determinen en las 
bases de las convocatorias de los procesos selectivos, de conformidad con el contenido de 
los puestos de trabajo que se oferten.

Artículo 476.  
1. Corresponde al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa colaborar en la actividad 

procesal de nivel superior, así como la realización de tareas procesales propias.
Con carácter general y bajo el principio de jerarquía, y sin perjuicio de las funciones 

concretas del puesto de trabajo que desempeñen, le corresponde:
a) Gestionar la tramitación de los procedimientos, de la que dará cuenta al Letrado de la 

Administración de Justicia, en particular cuando determinados aspectos exijan una 
interpretación de ley o de normas procesales, sin perjuicio de informar al titular del órgano 
judicial cuando fuera requerido para ello.

b) Practicar y firmar las comparecencias que efectúen las partes en relación con los 
procedimientos que se sigan en el órgano judicial, respecto a las cuales tendrá capacidad de 
certificación.

c) Documentar los embargos, lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo requiera, 
con el carácter y representación que le atribuyan las leyes, salvo que el Letrado de la 
Administración de Justicia considere necesaria su intervención, ostentando en dichos actos 
la consideración de agente de la autoridad.

d) Extender las notas que tengan por objeto unir al procedimiento datos o elementos que 
no constituyan prueba en el mismo, a fin de garantizar su debida constancia y posterior 
tramitación, dando cuenta de ello, a tal efecto, a la autoridad superior, así como elaborar 
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notas, que podrán ser de referencia, de resumen de los autos y de examen del trámite a que 
se refieran.

e) Realizar las tareas de registro, recepción y distribución de escritos y documentos, 
relativos a asuntos que se estuvieran tramitando en Juzgados y Tribunales.

f) Expedir, con conocimiento del Letrado de la Administración de Justicia, y a costa del 
interesado, copias simples de escritos y documentos que consten en autos no declarados 
secretos ni reservados.

g) Ocupar, de acuerdo con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo, las 
jefaturas en que se estructuran los servicios comunes procesales, en las que, sin perjuicio de 
realizar las funciones asignadas al puesto concreto, gestionarán la distribución de las tareas 
del personal, respondiendo del desarrollo de las mismas.

h) Colaborar con los órganos competentes en materia de gestión administrativa, y 
desempeñar funciones relativas a la gestión del personal y medios materiales, de la unidad 
de la Oficina judicial u Oficina de Justicia en el municipio en que se presten los servicios, 
siempre que dichas funciones estén contempladas expresamente en la descripción que la 
relación de puestos de trabajo efectúe del puesto de trabajo.

i) Desempeñar la Secretaría de las Oficinas de Justicia en los municipios, así como los 
restantes puestos de trabajo adscritos al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, todo 
ello de conformidad con lo que se determine en las correspondientes relaciones de puestos 
de trabajo, así como desempeñar puestos de las unidades administrativas, cuando las 
relaciones de puestos de trabajo de las citadas unidades así lo establezcan, siempre que se 
reúnan los requisitos de conocimiento y preparación exigidos para su desempeño.

j) Realizar cuantas funciones puedan asumir en orden a la protección y apoyo a las 
víctimas, así como de apoyo a actuaciones de justicia restaurativa y de solución 
extraprocesal.

k) Realizar todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente se establezcan y 
cualesquiera otras funciones de naturaleza análoga a las anteriores que, inherentes al 
puesto de trabajo que se desempeñe, sean encomendadas por los superiores jerárquicos, 
orgánicos o funcionales, en el ejercicio de sus competencias.

2. Los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa podrán ser 
nombrados Letrados de la Administración de Justicia sustitutos, siempre que se reúnan los 
requisitos de titulación y demás exigidos, y conforme al procedimiento y con la retribución 
que reglamentariamente se establezca.

Artículo 477.  
Corresponde con carácter general al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa la 

realización de cuantas actividades tengan carácter de apoyo a la gestión procesal, según el 
nivel de especialización del puesto desempeñado, bajo el principio de jerarquía y de 
conformidad con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo.

Sin perjuicio de las funciones concretas del puesto de trabajo que desempeñen, le 
corresponde:

a) La tramitación general de los procedimientos, mediante el empleo de los medios 
mecánicos u ofimáticos que corresponda, para lo cual confeccionará cuantos documentos, 
actas, diligencias, notificaciones y otros le sean encomendados, así como copias de 
documentos y unión de los mismos a los expedientes.

b) El registro y la clasificación de la correspondencia.
c) La formación de autos y expedientes, bajo la supervisión del superior jerárquico.
d) La confección de las cédulas pertinentes para la práctica de los actos de 

comunicación que hubieran de realizarse.
e) El desempeño de aquellas jefaturas que en las relaciones de puestos de trabajo de la 

Oficina judicial estén asignadas a este Cuerpo, en la forma y condiciones que en las mismas 
se establezcan.

f) La posibilidad de ocupar puestos de las unidades administrativas, siempre que se 
reúnan los requisitos y conocimientos necesarios exigidos para su desempeño en las 
relaciones de puestos de trabajo de las mismas.
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g) Cuantas funciones puedan asumir en orden a la protección y apoyo a las víctimas, así 
como de apoyo a actuaciones de justicia restaurativa y de solución extraprocesal.

h) La realización de todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente se 
establezcan y de cualesquiera otras funciones de naturaleza análoga a las anteriores que, 
inherentes al puesto de trabajo que se desempeñe, sean encomendadas por los superiores 
jerárquicos, orgánicos o funcionales, en el ejercicio de sus competencias. Entre estas 
funciones se encuentra el apoyo a la gestión administrativa, y de gestión del personal y 
medios materiales, de la unidad de la Oficina judicial u Oficina de Justicia en el municipio en 
que se presten los servicios, siempre que dichas funciones estén contempladas 
expresamente en la descripción que la relación de puestos de trabajo efectúe del puesto de 
trabajo.

Artículo 478.  
Corresponde al Cuerpo de Auxilio Judicial con carácter general, bajo el principio de 

jerarquía y de acuerdo con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo, la 
realización de cuantas tareas tengan carácter de auxilio a la actividad de los órganos 
judiciales. Asimismo, y entre otras funciones, le corresponderá:

a) La práctica de los actos de comunicación que consistan en notificaciones, citaciones, 
emplazamientos y requerimientos, en la forma prevista en las leyes procesales, a cuyo 
efecto ostentará capacidad de certificación y dispondrá de las credenciales necesarias.

b) Como agente de la autoridad, proceder a la ejecución de embargos, lanzamientos y 
demás actos cuya naturaleza lo requiera, con el carácter y representación que le atribuyan 
las leyes.

c) Actuar como Policía Judicial con el carácter de agente de la autoridad, sin perjuicio de 
las funciones que, en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento 
de los delincuentes, competen a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

d) Realizar funciones de archivo de autos y expedientes judiciales, bajo la supervisión 
del letrado de la Administración de Justicia.

e) Velar por las condiciones de utilización de las salas de vistas y mantener el orden en 
las mismas.

f) Comprobar que los medios técnicos necesarios para el proceso judicial se encuentren 
en condiciones de utilización, requiriendo, en su caso, la presencia de los servicios técnicos 
que correspondan, para permitir el adecuado funcionamiento de dichos dispositivos, 
poniendo en conocimiento del letrado de la Administración de Justicia las anomalías 
detectadas que pudieran impedir la celebración de actos procesales.

g) El desempeño de aquellas jefaturas que en las relaciones de puestos de trabajo de la 
Oficina judicial estén asignadas a este cuerpo, en la forma y condiciones que en las mismas 
se establezcan.

h) La posibilidad de ocupar puestos de las unidades administrativas, siempre que se 
reúnan los requisitos y conocimientos exigidos para su desempeño en las relaciones de 
puestos de trabajo en las mismas.

i) La realización de todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente se 
establezcan y de cualesquiera otras funciones de naturaleza análoga a todas las anteriores 
que, inherentes al puesto de trabajo que se desempeñe, sean encomendadas por los 
superiores jerárquicos, orgánicos o funcionales, en el ejercicio de sus competencias. Entre 
estas funciones se encuentra el auxilio a la gestión administrativa, y de gestión del personal 
y medios materiales, de la unidad de la Oficina judicial u Oficina de Justicia en el municipio 
en que se presten los servicios, siempre que dichas funciones estén contempladas 
expresamente en la descripción que la relación de puestos de trabajo efectúe del puesto de 
trabajo.

Artículo 479.  
1. Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses son órganos técnicos adscritos 

al Ministerio de Justicia, o en su caso a aquellas Comunidades Autónomas con competencia 
en la materia, cuya misión principal es auxiliar a la Administración de Justicia en el ámbito de 
su disciplina científica y técnica.
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2. Existirá un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en cada ciudad donde 
tenga su sede oficial un Tribunal Superior de Justicia.

No obstante, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, previa petición, en su 
caso, de una Comunidad Autónoma con competencia en la materia, podrá autorizar que 
dicha sede sea la de la capitalidad administrativa de la Comunidad Autónoma de que se 
trate, cuando sea distinta de la del Tribunal Superior de Justicia.

Asimismo, el Gobierno podrá autorizar, previa petición, en su caso, de una Comunidad 
Autónoma con competencia en la materia, el establecimiento de Institutos de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses en las restantes ciudades del ámbito territorial del Tribunal Superior de 
Justicia de que se trate, con el ámbito de actuación que se determine.

Con sede en Madrid existirá un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que 
prestará servicio a los diversos órganos de jurisdicción estatal.

3. Mediante real decreto, a propuesta del Ministro de Justicia y previo informe del 
Consejo General del Poder Judicial y de las Comunidades Autónomas que han recibido los 
traspasos de medios para el funcionamiento de la Administración de Justicia, se 
determinarán las normas generales de organización y funcionamiento de los Institutos de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses y de actuación de los médicos forenses y del resto del 
personal funcionario o laboral adscrito a los mismos, pudiendo el Ministerio de Justicia o el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma dictar, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, las disposiciones pertinentes para su desarrollo y aplicación. En todo caso los 
Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses contarán con unidades de valoración 
forense integral, de las que podrán formar parte los psicólogos y trabajadores sociales que 
se determinen para garantizar, entre otras funciones, la asistencia especializada a las 
víctimas de violencia de género y el diseño de protocolos de actuación global e integral en 
casos de violencia de género. Asimismo dentro de los Institutos podrán integrarse el resto de 
equipos psicosociales que prestan servicios a la Administración de Justicia, incluyendo los 
equipos técnicos de menores, cuyo personal tendrá formación especializada en familia, 
menores, personas con discapacidad y violencia de género y doméstica. Su formación será 
orientada desde la perspectiva de la igualdad entre hombres y mujeres.

4. Los médicos forenses son funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional 
de Titulados Superiores al servicio de la Administración de Justicia.

5. Son funciones de los médicos forenses:
a) La asistencia técnica a Juzgados, Tribunales y Fiscalías en las materias de su 

disciplina profesional, emitiendo informes y dictámenes en el marco del proceso judicial o en 
las actuaciones de investigación criminal que aquellos soliciten.

b) La asistencia o vigilancia facultativa de los detenidos, lesionados o enfermos, que se 
hallaren bajo la jurisdicción de Juzgados, Tribunales y Fiscalías, en los supuestos y en la 
forma que determinen las leyes.

c) La emisión de informes y dictámenes a solicitud del Registro Civil, en los supuestos y 
condiciones que determine su legislación específica.

d) La emisión de informes y dictámenes, a solicitud de particulares en las condiciones 
que se determinen reglamentariamente.

e) La realización de funciones de docencia, periciales o de investigación, por motivos de 
interés general, de acuerdo con las instrucciones que establezca el Ministerio de Justicia o la 
Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia, en el marco de posibles 
acuerdos o convenios.

f) La realización de funciones de investigación y colaboración que deriven de su propia 
función, en los términos contemplados reglamentariamente.

6. En el curso de las actuaciones procesales o de investigación de cualquier naturaleza 
incoadas por el Ministerio Fiscal, el personal destinado en los Institutos de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses estará a las órdenes de los Jueces y Fiscales, ejerciendo sus funciones 
con plena independencia y bajo criterios estrictamente científicos.

7. Los médicos forenses estarán destinados en un Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses o en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Asimismo, en los 
Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses estará destinado el personal funcionario 
que se determine en las relaciones de puestos de trabajo. También podrán prestar servicios 

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 35  Ley Orgánica del Poder Judicial [parcial]

– 1272 –



en los citados Institutos los psicólogos, trabajadores sociales y resto de personal laboral que 
se determine.

Artículo 480.  
1. El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses es un órgano técnico adscrito 

al Ministerio de Justicia, cuya misión principal es auxiliar a la Administración de Justicia y 
contribuir a la unidad de criterio científico, a la calidad de la pericia analítica y al desarrollo de 
las ciencias forenses. Además, desarrollará las siguientes funciones:

a) Emitir los informes y dictámenes que soliciten las autoridades judiciales y el Ministerio 
Fiscal.

b) Practicar los análisis e investigaciones toxicológicas que sean ordenados por las 
autoridades judiciales, las gubernativas, el Ministerio Fiscal y los médicos forenses en el 
curso de las actuaciones judiciales o en las diligencias previas de investigación efectuadas 
por el Ministerio Fiscal.

c) Realizar igualmente los análisis e investigaciones interesados por organismos o 
empresas públicas en cuestiones que afecten al interés general, en los supuestos que se 
prevean según instrucciones del Ministerio de Justicia o en los términos de los acuerdos o 
convenios realizados al efecto.

d) Realizar los informes, análisis e investigaciones solicitados por particulares en el curso 
de procesos judiciales, o incluso al margen de éstos en las condiciones que se determinen.

e) Difundir los conocimientos en materia toxicológica, contribuir a la prevención de las 
intoxicaciones y atender cuantas consultas se le formulen sobre las mismas.

f) Actuar como centro de referencia en materias propias de su actividad en relación con 
los Institutos de Medicina Legal, así como con otros organismos nacionales y extranjeros.

g) Efectuar estudios de toxicología y ciencias forenses, en las condiciones que se 
determinen reglamentariamente.

h) Podrán colaborar con las universidades y las instituciones sanitarias y con organismos 
nacionales e internacionales en todas aquellas materias que contribuyan al desarrollo de la 
toxicología y las ciencias forenses, de acuerdo con las instrucciones del Ministerio de 
Justicia o los acuerdos o convenios realizados al efecto.

2. La organización y supervisión del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses corresponde al Ministerio de Justicia. Tiene su sede en Madrid y su ámbito de 
actuación se extiende a todo el territorio nacional.

Su estructura orgánica se determinará mediante real decreto.
En el mismo prestarán servicios funcionarios de los Cuerpos Especiales a que se 

refieren los apartados siguientes de este artículo. Además, podrán prestar servicios 
funcionarios de los restantes Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, así como 
de otras Administraciones, en las condiciones y con los requisitos que se establezcan en las 
correspondientes relaciones de puestos de trabajo, así como, en su caso, profesionales o 
expertos que sean necesarios para el desempeño de sus funciones u otro personal para la 
realización de actividades propias de oficios o de carácter instrumental, contratados en 
régimen laboral.

3. Los Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses son 
funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional de Titulados Superiores al 
servicio de la Administración de Justicia. Atendiendo a la actividad técnica y científica del 
Instituto, dentro del citado Cuerpo podrán establecerse especialidades.

Son funciones del Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses la asistencia técnica en las materias de sus disciplinas profesionales a autoridades 
judiciales, gubernativas, al Ministerio Fiscal y a los médicos forenses, en el curso de las 
actuaciones judiciales o en las diligencias previas de investigación. A tal efecto llevarán a 
cabo los análisis e investigación que les sean solicitados, emitirán los dictámenes e informes 
pertinentes y evacuarán las consultas que les sean planteadas por las autoridades citadas, 
así como por los particulares en el curso de procesos judiciales y por organismos o 
empresas públicas que afecten al interés general, y contribuirán a la prevención de 
intoxicaciones.
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Prestarán sus servicios en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, así 
como en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y en las unidades 
administrativas que se establezcan, en los supuestos y condiciones que se determinen en 
las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.

4. Los Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 
son funcionarios de carrera que constituyen un cuerpo nacional de auxilio especializado al 
servicio de la Administración de Justicia y realizarán funciones de auxilio técnico 
especializado en las actividades científicas y de investigación propias del citado Instituto, así 
como de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Prestarán servicio, en los supuestos y condiciones que se establezcan en las relaciones 
de puestos de trabajo de los citados organismos.

5. Los Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses son funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional al servicio de la 
Administración de Justicia, para la realización de funciones de apoyo propias de su 
formación, en las actividades científicas y de investigación de este Instituto, así como de los 
Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la forma y con los requisitos y 
condiciones que se establezcan en las relaciones de puestos de trabajo de los citados 
organismos.

6. Los funcionarios de los Cuerpos Especiales del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses dependerán jerárquicamente del Director de este Instituto o, en su caso, 
del Director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en que presten servicios.

CAPÍTULO II
Registro de personal

Artículo 481.  
1. En el Ministerio de Justicia existirá un Registro Central de personal funcionario al 

servicio de la Administración de Justicia, en el que se inscribirá a todo el personal funcionario 
de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia y en el que se anotarán 
preceptivamente todos los actos que afecten a la vida administrativa de los mismos.

Este Registro Central incluirá la información relativa a los puestos de trabajo 
correspondientes a la Administración de Justicia, su situación, ocupación y evolución.

2. Las Comunidades Autónomas podrán establecer en sus ámbitos territoriales registros 
respecto del personal al servicio de la Administración de Justicia que preste servicios en los 
mismos.

3. El Ministerio de Justicia aprobará las normas que determinarán la información que 
habrá de figurar en el Registro Central de Personal y las cautelas que hayan de establecerse 
para garantizar la confidencialidad de los datos en los términos que establezca la legislación 
vigente.

Para la actualización de datos en los registros, el Ministerio de Justicia con la 
colaboración de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas establecerá los 
procedimientos e instrumentos de cooperación necesarios que garanticen, por una parte, la 
inmediata anotación de los datos de todo el personal, con independencia del lugar de 
prestación de servicios, y por otra, la anotación de las creaciones, modificaciones o estados 
de ocupación actual e histórica de los puestos de trabajo asignados a la Administración de 
Justicia.

4. Todo el personal tendrá libre acceso a su expediente individual, en el que, en ningún 
caso, figurará dato alguno relativo a su raza, religión u opinión ni cualquier otra circunstancia 
personal o social que no sea relevante para su trabajo.

5. Los funcionarios de carrera de la Administración de Justicia figurarán en el escalafón 
por orden de ingreso en el Cuerpo con mención de, al menos, los siguientes datos:

a) Documento nacional de identidad.
b) Nombre y apellidos.
c) Tiempo de servicios en el Cuerpo.
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TÍTULO II
De la oferta de empleo público, ingreso y promoción profesional

CAPÍTULO I
Oferta de empleo público

Artículo 482.  
1. Las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria serán objeto de 

una única oferta de empleo público anual, que se elaborará de conformidad con los criterios 
para el sector público estatal establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

2. Las comunidades autónomas determinarán en sus respectivos ámbitos territoriales las 
necesidades de recursos humanos respecto de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la 
Administración de Justicia sobre los que han asumido competencias y lo pondrán en 
conocimiento del Ministerio de Justicia.

3. El Ministerio de Justicia elaborará la oferta de empleo público integrando las 
necesidades de recursos determinadas por las Comunidades Autónomas con las existentes 
en el resto del territorio del Estado que no haya sido objeto de traspaso y la presentará al 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, quien la elevará al Gobierno para su aprobación.

4. Aprobada la oferta de empleo público, el Ministerio de Justicia procederá a la 
convocatoria de los procesos selectivos.

5. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de 
las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, consideradas como tales 
las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las 
Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, siempre que superen las pruebas 
selectivas y que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempeño 
de las funciones y tareas correspondientes en la forma que se determine 
reglamentariamente.

CAPÍTULO II
Selección del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia

Artículo 483.  
1. De acuerdo con los principios contenidos en el artículo 103.1 de la Constitución 

Española, el personal funcionario de carrera será seleccionado con criterios de objetividad y 
con arreglo a los principios de igualdad, mérito, capacidad y también de publicidad.

2. El contenido del temario, así como de las pruebas a realizar serán únicos para cada 
cuerpo en todo el territorio del Estado, salvo las pruebas que puedan establecerse para la 
acreditación del conocimiento de la lengua y del derecho civil, foral o especial, propios de las 
comunidades autónomas con competencias asumidas, que tendrán carácter optativo y, en 
ningún caso, serán eliminatorias, teniéndose en cuenta la puntuación obtenida conforme al 
baremo que se establezca, a los solos efectos de adjudicación de destino dentro de la 
comunidad autónoma correspondiente.

3. Las pruebas selectivas, se convocarán y resolverán por el Ministerio de Justicia y se 
realizarán, de forma territorializada en los distintos ámbitos en los que se hayan agrupado 
las vacantes. Las convocatorias y sus bases, que serán únicas para cada cuerpo, se 
ajustarán, en todo caso, a lo dispuesto en esta ley y en el real decreto por el que se apruebe 
el "Reglamento General de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia" y se publicarán en 
el "Boletín Oficial del Estado" y en los "Boletines Oficiales" de las comunidades autónomas, 
de forma simultánea. Si dicha simultaneidad no fuese posible, los términos y plazos 
establecidos en la convocatoria, se contarán, en todo caso, a partir de la publicación en el 
"Boletín Oficial del Estado".

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 35  Ley Orgánica del Poder Judicial [parcial]

– 1275 –



4. Las bases de la convocatoria serán elaboradas por la Comisión de Selección de 
Personal y aprobadas por el Ministerio de Justicia, previa negociación con las 
organizaciones sindicales más representativas.

Las citadas bases, que vincularán a la Administración y a los tribunales que han de 
juzgar las pruebas selectivas, sólo podrán ser modificadas con estricta sujeción a las normas 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

5. En las convocatorias, el Ministerio de Justicia determinará el número de vacantes y el 
ámbito territorial por el que se ofertan.

Asimismo, cuando el número de plazas o el mejor desarrollo de los procesos selectivos 
lo aconseje, el Ministerio de Justicia podrá agrupar las vacantes correspondientes a uno o 
varios territorios.

Los aspirantes podrán solicitar exclusivamente su participación por uno de los ámbitos 
territoriales que se expresen en la convocatoria.

En ningún caso podrá declararse superado el proceso selectivo en cada ámbito a un 
número mayor de aspirantes que el de plazas objeto de la convocatoria. Los aspirantes que 
hubieran superado el proceso selectivo obtendrán destino en alguna de las vacantes 
radicadas en el mismo territorio por el que hubieran solicitado su participación.

En el caso de que hubieran quedado plazas sin cubrir en alguno de los territorios, el 
Ministerio de Justicia podrá convocar una prueba selectiva adicional con dichas plazas a la 
que solo podrán concurrir los aspirantes que hubieran realizado el último ejercicio del 
proceso anterior.

6. En los procesos selectivos serán admitidas las personas con minusvalías en igualdad 
de condiciones con los demás aspirantes. Las convocatorias no establecerán exclusiones 
por limitaciones psíquicas o físicas, sin perjuicio de las incompatibilidades con el desempeño 
de las tareas o funciones correspondientes. Para la realización de las pruebas se 
establecerán para las personas con minusvalía que lo soliciten las adaptaciones posibles en 
cuanto a tiempo y medios.

Artículo 484.  
El acceso a los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia se 

efectuará a través de los sistemas y en los términos establecidos en el texto refundido del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

Artículo 485.  
1. Los procesos de selección podrán incluir la realización de un curso teórico-práctico o 

de un periodo de prácticas, que podrán tener carácter selectivo.
La calificación obtenida servirá para fijar el orden de prelación. No obstante, si tuviesen 

carácter selectivo, los aspirantes que no superen el mismo podrán repetirlo en el siguiente, al 
que se incorporarán con la nueva promoción. Si tampoco superaren este curso perderán el 
derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera.

2. Durante su realización, los aspirantes tendrán la consideración de funcionarios en 
prácticas, con los derechos y obligaciones que se establezcan reglamentariamente.

3. El curso selectivo o en su caso el periodo de prácticas, podrán desarrollarse en los 
centros, institutos o servicios de formación dependientes de las comunidades autónomas, o 
en las Oficinas judiciales ubicadas en el ámbito territorial de las mismas.

Artículo 486.  
1. La elaboración de los temarios y de las bases de convocatoria por las que han de 

regirse los procesos selectivos para ingreso en los cuerpos de funcionarios a que se refiere 
este libro, se encomendará a una Comisión de Selección de Personal, que estará formada 
por:

Cuatro vocales representantes del Ministerio de Justicia, uno de los cuales asumirá la 
Presidencia de la Comisión y tendrá voto dirimente en caso de empate en la adopción de 
acuerdos.
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Cuatro representantes de las comunidades autónomas con competencias en materias de 
Administración de Justicia, uno de los cuales asumirá la Vicepresidencia de la Comisión.

2. Esta Comisión determinará asimismo el programa formativo correspondiente al 
periodo de prácticas o curso selectivo en su caso.

3. Las normas de funcionamiento de la Comisión de Selección y la forma de designación 
de sus miembros, se establecerán en el real decreto por el que se apruebe el Reglamento de 
Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios al 
servicio de la Administración de Justicia. La composición de dicha Comisión, cuando se trate 
de la selección de Cuerpos cuya gestión no hayan sido objeto de traspaso, se fijará 
asimismo en el citado reglamento.

4. Los temarios serán aprobados por la Comisión de Selección y serán únicos para todo 
el territorio del Estado.

Artículo 487.  
1. El desarrollo y calificación de las pruebas selectivas corresponde a los tribunales 

calificadores que, a tal efecto, se constituyan.
Estos tribunales gozarán de autonomía funcional y responderán de la objetividad del 

procedimiento y del cumplimiento de las normas contenidas en la convocatoria.
2. En el Reglamento General de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 

Profesional se establecerá, la composición de los tribunales que, en todo caso estarán 
formados por un número impar de miembros, así como sus normas de funcionamiento, 
garantizándose la especialización de los integrantes del mismo y la agilidad del proceso 
selectivo, sin perjuicio de su objetividad, así como el régimen de incompatibilidades, los 
derechos y deberes de sus miembros.

Los miembros de los tribunales serán nombrados por el Ministerio de Justicia. En los 
tribunales que se constituyan en los territorios de las comunidades autónomas con 
competencias asumidas, dos de cada cinco vocales serán propuestos por el órgano 
competente de dicha comunidad.

Artículo 488.  
1. Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hubiesen superado, cuyo número 

no podrá exceder en ningún caso al de plazas convocadas en cada ámbito, y que dentro del 
plazo que se establezca acrediten reunir los requisitos exigidos en la convocatoria, serán 
nombrados funcionarios de carrera por el órgano competente del Ministerio de Justicia.

2. Los nombramientos serán objeto de publicación, simultáneamente, en el "Boletín 
Oficial del Estado" y en los Boletines o Diarios Oficiales de las comunidades autónomas con 
competencias asumidas.

3. La adjudicación de puestos de trabajo a los funcionarios de nuevo ingreso se 
efectuará de acuerdo con sus peticiones entre los puestos ofertados a los mismos, según el 
orden obtenido en el proceso selectivo.

Los destinos adjudicados tendrán carácter definitivo equivalente a todos los efectos a los 
obtenidos por concurso.

Los puestos de trabajo que se oferten a los funcionarios de nuevo ingreso deberán haber 
sido objeto de concurso de traslado previo entre quienes ya tuvieran la condición de 
funcionario.

4. Para adquirir la condición de funcionario de carrera se deberá tomar posesión del 
destino adjudicado en el plazo que reglamentariamente se establezca.

Artículo 489.  
1. El Ministerio de Justicia o, en su caso, los órganos competentes de las Comunidades 

Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento 
de la Administración de Justicia, podrán nombrar funcionarios interinos por necesidades del 
servicio, cuando no sea posible, con la urgencia exigida por las circunstancias, la prestación 
por funcionario de carrera y siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
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a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios 
de carrera.

b) La sustitución transitoria de los titulares.
c) El exceso o acumulación de asuntos en los órganos judiciales.
La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse de acuerdo con los criterios 

objetivos que se fijen en la orden ministerial o, en su caso, la disposición de la Comunidad 
Autónoma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de 
la Administración de Justicia mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso 
los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

2. Los nombrados deberán reunir los requisitos y titulación necesarios para el ingreso en 
el cuerpo; tomarán posesión en el plazo que reglamentariamente se establezca y tendrán los 
mismos derechos y deberes que los funcionarios, salvo la fijeza en el puesto de trabajo y las 
mismas retribuciones básicas y complementarias.

Se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados que tendrán 
efectos retributivos conforme a lo establecido en la normativa vigente para los funcionarios 
de la Administración General del Estado. Este reconocimiento se efectuará previa solicitud 
del interesado.

3. Serán cesados según los términos que establezca la orden ministerial o, en su caso, 
la disposición de la Comunidad Autónoma y, en todo caso, cuando se provea la vacante, se 
incorpore su titular, desaparezcan las razones de urgencia o se cumpla el periodo máximo 
establecido en el apartado 1.c).

4. Periódicamente, la Administración competente, previa negociación con las 
organizaciones sindicales, analizará la conveniencia o no de prorrogar el refuerzo, 
comprobando que aún persiste el exceso o acumulación de asuntos pendientes. Al cabo de 
tres años desde el nombramiento, se propondrá su conversión en las relaciones de puestos 
de trabajo como incremento de plantilla si se constatara que la necesidad de personal tiene 
carácter estructural.

CAPÍTULO II BIS
De la cooperación y coordinación en la Administración de Justicia

Artículo 489 bis.  
1. La Conferencia Sectorial de Administración de Justicia, como órgano de cooperación 

entre la Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas con competencias asumidas en materia de provisión de medios materiales, 
económicos y personales necesarios para la Administración de Justicia, atenderá en su 
funcionamiento y organización a lo establecido en la vigente legislación sobre régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas.

2. Se crea la Comisión de Recursos Humanos de la Administración de Justicia como 
órgano técnico y de trabajo dependiente de la Conferencia Sectorial de Administración de 
Justicia. En esta Comisión se hará efectiva la cooperación de la política de personal entre el 
Ministerio de Justicia y las Administraciones de las Comunidades Autónomas con 
competencias asumidas, y en concreto le corresponde:

a) Impulsar las actuaciones necesarias para garantizar la efectividad de los principios 
constitucionales en el acceso al empleo público, así como su integridad y coherencia, en el 
conjunto de las necesidades de la Administración de Justicia.

b) Emitir informe sobre cualquier proyecto normativo que las Administraciones Públicas 
le presenten.

c) Elaborar estudios e informes sobre empleo público en la Administración de Justicia.
d) Cualquier otra función de consulta o participación que reglamentariamente pudiera 

serle atribuida.
3. Componen la Comisión de Recursos Humanos de la Administración de Justicia los 

titulares de aquellos órganos directivos con competencia en materia de recursos humanos 
de la Administración General del Estado y de las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas con competencias asumidas en materia de Justicia.
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4. La Comisión de Recursos Humanos de la Administración de Justicia elaborará sus 
propias normas de organización y funcionamiento en el marco de lo previsto en la presente 
Ley Orgánica y en su desarrollo reglamentario.

CAPÍTULO III
De la promoción interna

Artículo 490.  
1. Se garantiza la promoción interna, mediante el ascenso desde un cuerpo para cuyo 

ingreso se ha exigido determinada titulación a otro cuerpo para cuyo acceso se exige la 
titulación inmediata superior o, en el caso de los cuerpos especiales, mediante la posibilidad 
de acceder a las diferentes especialidades de un mismo cuerpo.

2. Además de las plazas que se incluyan para la incorporación de nuevo personal de 
conformidad con lo previsto en el artículo 482, el Ministerio de Presidencia, Justicia y 
Relaciones con las Cortes, previa autorización por parte del Ministerio para la 
Transformación Digital y de la Función Pública, convocará anualmente procesos de 
promoción interna para la cobertura de un número de plazas equivalente al cincuenta por 
ciento de las que, para cada cuerpo, sean objeto de la Oferta de Empleo Público.

Con independencia de lo señalado en el párrafo anterior, el Ministerio de Presidencia, 
Justicia y Relaciones con las Cortes, con carácter extraordinario y previa autorización del 
Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, podrá convocar procesos 
de promoción interna específicos cuando las circunstancias en la Administración de Justicia 
lo aconsejen.

En ambos casos, las plazas convocadas por el turno de promoción interna que no 
resulten cubiertas no podrán, en ningún caso, acrecer a las convocadas por turno libre ni 
incorporarse a la Oferta de Empleo Público.

3. La promoción interna se efectuará mediante el sistema de concurso-oposición en los 
términos que se establezcan en el Real Decreto por el que se apruebe el reglamento de 
ingreso, provisión de puestos y promoción profesional. En todo caso, se respetarán los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

4. La promoción interna para el acceso a diferente especialidad del mismo cuerpo tendrá 
lugar entre funcionarios que desempeñen actividades sustancialmente coincidentes o 
análogas en su contenido profesional y en su nivel técnico.

5. En todo caso, los funcionarios deberán poseer la titulación académica requerida para 
el acceso a los cuerpos o especialidades de que se trate, tener una antigüedad de al menos 
dos años en el cuerpo al que pertenezcan y reunir los requisitos y superar las pruebas que 
se establezcan. Dichas pruebas podrán llevarse a cabo en convocatoria independiente de 
las de ingreso general.

Los funcionarios que accedan por promoción interna tendrán, en todo caso, preferencia 
para la ocupación de los puestos de trabajo vacantes ofertados sobre los aspirantes que no 
procedan de este turno.

Las convocatorias podrán establecer la exención de las pruebas encaminadas a 
acreditar los conocimientos ya exigidos para el acceso al cuerpo de origen, pudiendo 
valorarse los cursos y programas de formación superados.

6. Los funcionarios del Cuerpo de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses podrán acceder mediante promoción interna al Cuerpo de 
Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, siempre que reúnan 
los requisitos para ello.

TÍTULO III
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario
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Artículo 491.  
1. La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de 

los requisitos establecidos en el libro V de esta ley orgánica para el Cuerpo de Letrados de la 
Administración de Justicia.

2. La condición de funcionario de carrera se pierde en los mismos supuestos que los 
contemplados en el libro V para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

Artículo 492.  
1. La jubilación de los funcionarios podrá ser:
a) Voluntaria, a solicitud del funcionario.
b) Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida.
c) Por incapacidad permanente para el servicio.
2. Procederá la jubilación voluntaria, a solicitud del interesado, siempre que el 

funcionario reúna los requisitos y condiciones establecidos en el régimen de seguridad social 
que le sea de aplicación.

3. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los 65 años de 
edad. No obstante, los funcionarios podrán prolongar voluntariamente su permanencia en el 
servicio activo, como máximo hasta que cumplan 70 años de edad. La Administración 
Pública competente deberá de resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la 
prolongación.

4. Con independencia de la edad legal de jubilación forzosa establecida en el apartado 3, 
la edad de la jubilación forzosa del personal funcionario incluido en el Régimen General o 
Especial de la Seguridad Social será, en todo caso, la que prevean las normas reguladoras 
de dicho régimen para el acceso a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva sin 
coeficiente reductor por razón de la edad, hasta alcanzar la edad máxima de 70 años.

5. Procederá asimismo la jubilación del funcionario cuando éste padezca incapacidad 
permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo. Será preceptiva la 
instrucción del oportuno expediente de incapacidad.

Artículo 493.  
Podrán ser rehabilitados mediante el procedimiento que reglamentariamente se 

establezca:
Los funcionarios que hubiesen perdido la condición de tales, como consecuencia de la 

pérdida de la nacionalidad española o por incapacidad permanente para el servicio, una vez 
desaparecida la causa objetiva que la motivó.

Quienes hubiesen perdido la condición de funcionario por inhabilitación absoluta o 
especial como pena principal o accesoria o por condena a pena privativa de libertad por 
razón de delito doloso, una vez extinguidas sus responsabilidades civiles y penales y, en su 
caso, cancelados los antecedentes penales.

Asimismo podrán ser rehabilitados, los funcionarios que hayan sido separados del 
servicio como consecuencia de sanción disciplinaria.

Artículo 494.  
1. El Ministro de Justicia será competente para el nombramiento de los funcionarios de 

carrera. Asimismo, será competente para acordar la pérdida de la condición de funcionario, y 
en su caso la rehabilitación, en los supuestos contemplados en esta Ley Orgánica en la 
forma y mediante el procedimiento que reglamentariamente se determine, atendiendo a las 
circunstancias y entidad del delito o falta cometida.

2. La jubilación voluntaria, forzosa, o por incapacidad permanente, así como la posible 
prórroga de permanencia en el servicio activo será acordada por el órgano competente del 
Ministerio de Justicia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma con competencias 
asumidas. Ello sin perjuicio de que la rehabilitación procedente de jubilación por incapacidad 
permanente para el personal al servicio de la Administración de Justicia será acordada, en 
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todo caso, por el Ministerio de Justicia, en la forma y de acuerdo con el procedimiento que se 
establezca reglamentariamente.

TÍTULO IV
Derechos, deberes e incompatibilidades

CAPÍTULO I
Derechos, deberes e incompatibilidades

Artículo 495.  
1. Los funcionarios de carrera tienen los siguientes derechos profesionales:
a) Al mantenimiento de su condición funcionarial, al desempeño efectivo de tareas o 

funciones propias de su cuerpo y a no ser removidos del puesto de trabajo que desempeñen 
sino en los supuestos y condiciones establecidos legalmente.

b) A percibir la retribución y las indemnizaciones por razón del servicio establecidas en la 
normativa vigente.

c) A la carrera profesional, a través de los mecanismos de promoción profesional que se 
establezcan de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

d) A recibir por parte de la Administración la formación necesaria, inicial y continuada, 
con el fin de mejorar sus capacidades profesionales de forma que les permita una mejor y 
más pronta adaptación a sus puestos de trabajo y les posibilite su promoción profesional.

Con el fin de asegurar la homogeneidad y que las acciones formativas que se 
establezcan por las distintas Administraciones públicas competentes en materia de gestión 
de personal no representen obstáculos en la promoción y en la movilidad del personal al 
servicio de la Administración de Justicia en el territorio del Estado, se adoptarán medidas de 
coordinación y homologación en materia de formación continua.

e) A ser informados por sus jefes o superiores de las tareas o cometidos a desempeñar y 
a participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde presten sus 
servicios.

f) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la 
protección frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual.

g) A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u 
orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social.

h) A vacaciones, permisos y licencias.
i) A recibir protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual las 

Administraciones competentes adoptarán aquellas medidas que sean necesarias para la 
aplicación efectiva de la normativa vigente sobre prevención de riesgos y salud laboral, 
procediendo a la evaluación de los riesgos iniciales y al establecimiento de planes de 
emergencia, así como a la creación de servicios de prevención y de un Comité Central de 
Seguridad y Salud.

j) A la jubilación.
k) A un régimen de Seguridad Social, que para los funcionarios de carrera y funcionarios 

en prácticas estará integrado por el Régimen General de la Seguridad Social o el Régimen 
de Clases Pasivas del Estado, en función de la fecha en la que hayan adquirido tal 
condición, y el Mutualismo Judicial, regulado por Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de 
junio, y disposiciones de desarrollo.

l) A los derechos previstos en el artículo 444.2 de esta Ley.
2. El régimen de derechos contenido en el apartado anterior será aplicable a los 

funcionarios interinos en la medida que la naturaleza del derecho lo permita, quedando 
integrados, a efectos de seguridad social, en el Régimen General de la Seguridad Social.
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Artículo 496.  
Los funcionarios tienen los siguientes derechos colectivos, en los términos establecidos 

por la Constitución y las leyes:
a) A la libre asociación profesional.
b) A la libre sindicación.
c) A la actividad sindical.
d) De huelga, en los términos contenidos en la legislación general del Estado para 

funcionarios públicos, garantizándose el mantenimiento de los servicios esenciales de la 
Administración de Justicia.

e) A la negociación colectiva, a la participación en la determinación de las condiciones de 
trabajo, para lo cual se establecerán los marcos adecuados que permitan una mayor y más 
intensa participación de los representantes de los funcionarios al servicio de la 
Administración de Justicia, a través de grupos de trabajo, mesas o cualquier otro foro de 
diálogo y negociación.

f) De reunión.

Artículo 497.  
Los funcionarios de la Administración de Justicia están obligados a:
a) Respetar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.
b) Ejercer sus tareas, funciones o cargo con lealtad e imparcialidad y servir con 

objetividad los intereses generales.
c) Cumplir con diligencia las instrucciones profesionales recibidas de su superior 

jerárquico en el ámbito de sus competencias.
d) Realizar con la debida aplicación las funciones o tareas propias de su puesto de 

trabajo y aquellas otras que, relacionadas con las anteriores, les encomienden sus jefes o 
superiores para el cumplimiento de los objetivos de la unidad.

e) Cumplir el régimen de jornada y horario que se establezca.
f) Mantener sigilo de los asuntos que conozcan por razón de sus cargos o funciones y no 

hacer uso indebido de la información obtenida así como guardar secreto de las materias 
clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente.

g) Dar cuenta a las autoridades competentes de aquellas órdenes que, a su juicio, 
fuesen contrarias a la legalidad o constitutivas de delito.

h) Cumplir el régimen de incompatibilidades y prohibiciones.
i) Tratar con atención y respeto a los ciudadanos.
j) Dar a conocer su identidad y categoría a los interesados que lo requieran, salvo 

cuando ello no fuera posible por razones de seguridad.
k) Velar por la conservación y uso correcto de los locales, material, documentos e 

información a su cargo, no utilizando los medios propiedad de la Administración en provecho 
propio ni ejercer sus cometidos de forma que puedan beneficiar ilegítimamente a sí mismos 
o a otras personas.

l) Tratar con corrección y consideración a los superiores jerárquicos, compañeros y 
subordinados, así como a Abogados, Procuradores y Graduados Sociales.

Artículo 498.  
1. Los funcionarios estarán sujetos al régimen de incompatibilidades previsto en la 

legislación general aplicable a los funcionarios al servicio de las Administraciones públicas.
2. El ejercicio de cualquier actividad que requiera declaración de compatibilidad, exigirá 

la previa autorización del Ministerio de Justicia o de la Comunidad Autónoma con 
competencias asumidas.

No se podrá autorizar la compatibilidad para el ejercicio de una actividad privada cuando 
se desempeñen puestos con dedicación especial. Tampoco procederá esta autorización, 
para los médicos forenses y técnicos facultativos que desempeñen puestos de Director o 
Subdirector en los Institutos de Medicina Legal o en el Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses y sus departamentos.
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3. En todo caso, su función será incompatible con:
a) Por lo que se refiere a Cuerpos Especiales:
1.º La intervención como particulares en los casos que pudieran tener relación con sus 

funciones.
2.º La función de médico de empresa, de entidades aseguradoras o el desempeño de 

empleos en dichas entidades.
3.º Cualquier actividad pericial privada.
4.º Emisión de certificados médicos de defunción, salvo que presten servicios en el 

Registro Civil y únicamente en el ejercicio de sus funciones.
b) Por lo que se refiere a Cuerpos Generales:
1.º El ejercicio de la abogacía, procuraduría, o de la profesión de Graduado Social y 

empleos al servicio de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales o cualquier otra 
profesión que habilite para actuar ante Juzgados y Tribunales.

2.º El desempeño de todo tipo de asesoramiento jurídico, sea retribuido o no.
3.º La condición de agentes de seguros y la de empleado de los mismos o de una 

compañía de seguros.
4.º El desempeño de los cargos de gerentes, consejeros o asesores de empresas que 

persigan fines lucrativos.
5.º El desempeño de servicios de gestoría administrativa, ya sea como titular o como 

empleado de tales oficinas.
6.º El ejercicio de funciones periciales privadas ante los Tribunales y Juzgados.

Artículo 499.  
1. La abstención del funcionario se comunicará por escrito motivado a quien sea 

competente para dictar la resolución que ponga término al pleito o causa en la respectiva 
instancia. En caso de ser estimada la abstención, será reemplazado en el proceso por quien 
legalmente deba sustituirle. De ser desestimada, habrá de continuar actuando en el asunto.

2. Su recusación sólo será posible por las causas legalmente previstas y por los trámites 
previstos para la recusación de los letrados de la Administración de Justicia con las 
siguientes excepciones:

a) El incidente gubernativo se instruirá por el letrado o letrada de la Administración de 
Justicia del que funcionalmente dependa, y lo decidirá quién sea competente para dictar la 
resolución que ponga término al pleito o causa en la respectiva instancia.

b) Si, a la vista del escrito de recusación, el letrado de la Administración de Justicia 
estimare que la causa no es de las tipificadas en la ley, inadmitirá en el acto la petición 
expresando las razones en que se funde tal inadmisión. Contra esta resolución no se dará 
recurso alguno.

c) Admitido a trámite el escrito de recusación, y en el día siguiente a su recepción, el 
recusado manifestará al letrado de la Administración de Justicia si se da o no la causa 
alegada. Cuando reconozca como cierta la causa de recusación, el letrado de la 
Administración de Justicia acordará reemplazar al recusado por quien legalmente le deba 
sustituir. Contra esta resolución no cabrá recurso alguno.

d) Si el recusado niega la certeza de la causa alegada como fundamento de la 
recusación, el letrado de la Administración de Justicia, oído lo que el recusado alegue, 
dentro del quinto día y practicadas las comprobaciones que el recusado proponga y sean 
pertinentes o las que él mismo considere necesarias, remitirá lo actuado a quien haya de 
resolver para que decida el incidente.

3. A los funcionarios del Cuerpo de Médicos Forenses, les serán de aplicación las 
prescripciones que establezcan las normas procesales respecto a la recusación de peritos.

CAPÍTULO II
Jornada y horarios
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Artículo 500.  
1. La duración de la jornada general de trabajo efectivo en cómputo anual y de aquellas 

jornadas que hayan de ser realizadas en régimen de dedicación especial, así como sus 
especificidades, será fijada por resolución del órgano competente del Ministerio de Justicia, 
previo informe de las comunidades autónomas con competencias asumidas y negociación 
con las organizaciones sindicales más representativas.

Los funcionarios deberán ejercer su actividad en los términos que exijan las necesidades 
del servicio. A tal efecto, por el Ministerio de Justicia, previo informe de las comunidades 
autónomas con competencias asumidas y negociación con las organizaciones sindicales, se 
determinarán las compensaciones horarias y cómputos especiales cuando la atención de 
actuaciones procesales urgentes e inaplazables suponga un exceso de horas sobre la 
jornada a realizar.

2. La duración de la jornada general semanal será igual a la establecida para la 
Administración General del Estado. Los funcionarios podrán realizar jornadas reducidas, en 
los supuestos y con las condiciones establecidas legal y reglamentariamente.

3. Se podrán establecer jornadas sólo de mañana o jornadas de mañana y tarde para 
determinados servicios u órganos jurisdiccionales, cuando las necesidades del servicio así lo 
aconsejen, y en especial en las unidades de atención al público, en las que se tenderá a 
aumentar el tiempo de atención a los ciudadanos.

La incorporación de los funcionarios a la jornada de mañana y tarde será voluntaria y 
deberá ir acompañada de medidas incentivadoras.

4. La distribución de la jornada y la fijación de los horarios se determinará a través del 
calendario laboral que, con carácter anual, se aprobará por el órgano competente del 
Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, en sus 
respectivos ámbitos, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y negociación 
con las organizaciones sindicales. El calendario laboral se determinará en función del 
número de horas anuales de trabajo efectivo. Podrán establecerse flexibilidades horarias a la 
entrada y salida del trabajo, garantizándose en todo caso un número de horas de obligada 
concurrencia continuada.

Los horarios que se establezcan deberán respetar en todo caso el horario de audiencia 
pública.

5. Cuando las peculiaridades de algunos servicios u órganos jurisdiccionales así lo 
aconsejen, podrán establecerse horarios especiales, que figurarán en las relaciones de 
puestos de trabajo y serán objeto del complemento retributivo que se determine.

6. El incumplimiento de la jornada dará lugar al descuento automático de las 
retribuciones correspondientes al tiempo no trabajado, calculado en la forma establecida por 
la normativa de aplicación. A estos efectos, se considera trabajo efectivo el prestado dentro 
del horario establecido en la forma que se determine, teniendo en cuenta las 
compensaciones horarias que procedan y el que corresponda a permisos retribuidos, así 
como los créditos de horas retribuidas por funciones sindicales.

Artículo 501.  
1. El Consejo General del Poder Judicial, oídos el Ministerio de Justicia y las 

comunidades autónomas con competencias asumidas, así como los Colegios de Abogados y 
Procuradores de cada demarcación, determinará los órganos jurisdiccionales y otros 
servicios de la Administración de Justicia que han de permanecer en servicio de guardia, así 
como los horarios y las condiciones en que se realizará el mismo.

2. El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas en sus respectivos territorios 
garantizarán la asistencia necesaria a los órganos o servicios judiciales en funciones de 
guardia. A tal efecto previa negociación con las organizaciones sindicales determinarán el 
número de funcionarios que han de prestar dicho servicio, la permanencia en el órgano 
judicial o servicio o la situación de disponibilidad de los mismos y organizarán y distribuirán 
el horario a realizar.

CAPÍTULO III
Vacaciones, permisos y licencias
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Artículo 502.  
1. Los funcionarios tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas 

vacaciones retribuidas en las mismas condiciones que las previstas a los funcionarios de la 
Administración General del Estado en su normativa.

2. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos 
territoriales, serán competentes para dictar las normas respecto a la forma de disfrute de las 
vacaciones, así como sobre los procedimientos para su concesión.

Artículo 503.  
1. Por causas justificadas, las personas funcionarias tendrán derecho a iguales permisos 

y con la misma extensión que los establecidos en la normativa vigente aplicable a los 
funcionarios de la Administración del Estado, con excepción del permiso por asuntos 
particulares que tendrá una duración de nueve días.

2. El disfrute de estos permisos tendrá los mismos derechos económicos que los 
funcionarios de la Administración General del Estado.

Artículo 504.  
1. Por razón de matrimonio, los funcionarios tendrán derecho a una licencia de quince 

días de duración y se concederá con plenitud de derechos económicos.
2. Podrán concederse licencias para formación y perfeccionamiento en los siguientes 

casos:
a) Para la asistencia a cursos de formación incluidos en los planes de formación que se 

celebren anualmente, organizados por el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas, 
las organizaciones sindicales u otras entidades públicas o privadas.

La duración y forma de disfrute estarán determinadas por la duración y programación de 
los cursos a realizar y no supondrán limitación alguna de haberes.

b) Para la asistencia a cursos, congresos o jornadas, siempre que estén relacionadas 
con las funciones propias del cuerpo al que pertenece el funcionario y supongan completar 
su formación para el ejercicio de las mismas.

Su concesión estará subordinada a las necesidades del servicio y a las disponibilidades 
presupuestarias y su duración vendrá determinada por la de los cursos, congresos o 
jornadas.

Estas licencias darán derecho a percibir las retribuciones básicas y las prestaciones por 
hijo a cargo.

3. Los funcionarios podrán disfrutar de licencias por asuntos propios sin derecho a 
retribución alguna, cuya duración acumulada no podrá, en ningún caso, exceder de tres 
meses cada dos años de servicios efectivos y su concesión estará subordinada a las 
necesidades del servicio.

4. Quienes, tras la superación de las correspondientes pruebas selectivas hubiesen sido 
nombrados funcionarios en prácticas y ya estuviesen prestando servicios remunerados en la 
Administración de Justicia como funcionarios, tendrán derecho a una licencia extraordinaria 
durante el tiempo que se prolongue dicha situación y percibirán las retribuciones que para 
los funcionarios en prácticas establezca la normativa vigente.

5. La enfermedad o accidente que impida el normal desempeño de las funciones, darán 
lugar a licencias por enfermedad.

Sin perjuicio de la obligación de comunicar, en la forma que reglamentariamente se 
determine, la imposibilidad de asistencia al trabajo por razón de enfermedad durante la 
jornada laboral del día en que ésta se produzca, los funcionarios deberán solicitar de la 
autoridad competente licencia por enfermedad en el cuarto día consecutivo a aquel en que 
se produjo la ausencia del puesto de trabajo.

La licencia inicial se concederá por el tiempo que el facultativo haya considerado como 
previsible para la curación y, en ningún caso, por período superior a quince días. Si el estado 
de enfermedad persistiera, la licencia inicial se prorrogará automáticamente en la forma que 
se determine por la autoridad competente para su concesión, quedando sin efecto si con 
anterioridad se produce la curación.
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Tanto la licencia inicial como las prórrogas se concederán previa presentación del parte 
de baja o certificación médica que acredite la certeza de la enfermedad y la imposibilidad de 
asistir al trabajo.

Se concederán licencias por enfermedad derivadas de un mismo proceso patológico, 
hasta un máximo de doce meses prorrogables por otros seis, cuando se presuma que 
durante ellos pueda el trabajador ser dado de alta médica por curación. Transcurridos dichos 
plazos, se prorrogarán las licencias hasta el momento de la declaración de la jubilación por 
incapacidad permanente o del alta médica sin que, en ningún caso, puedan exceder de 
treinta meses desde la fecha de la solicitud de la licencia inicial.

A estos efectos, se entenderá que existe nueva licencia por enfermedad cuando el 
proceso patológico sea diferente y, en todo caso, cuando las licencias se hayan interrumpido 
durante un mínimo de un año.

Las licencias por enfermedad darán lugar a plenitud de derechos económicos durante los 
seis primeros meses desde la fecha en que se solicitó la licencia inicial, siempre que las 
mismas se deriven del mismo proceso patológico y de forma continuada o con una 
interrupción de hasta un mes.

A partir del día ciento ochenta y uno será de aplicación el subsidio establecido en el 
apartado 1.B) del artículo 20 del Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen 
especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia.

En ningún caso los funcionarios adscritos a los regímenes especiales de seguridad 
social gestionados por el mutualismo administrativo podrán percibir una cantidad inferior en 
situación de incapacidad temporal por contingencias comunes a la que corresponda a los 
funcionarios adscritos al régimen general de la seguridad social, incluidos, en su caso, los 
complementos que les resulten de aplicación a estos últimos.

Durante el tiempo de duración de la licencia por enfermedad se aplicará al personal 
funcionario cualquier incremento retributivo, incluido el abono del perfeccionamiento de los 
trienios, que le pudiera corresponder si no se encontrase en esa situación de incapacidad 
temporal.

En cualquier caso, el responsable de personal podrá solicitar únicamente de la 
correspondiente inspección médica la revisión de un proceso para determinar que las causas 
que originaron la concesión de la licencia continúan subsistiendo.

Artículo 505.  
1. El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias asumidas, 

serán competentes para la concesión de los permisos y licencias establecidos en esta ley 
orgánica, respecto de los funcionarios que presten servicios en sus respectivos ámbitos 
territoriales, en la forma y mediante el procedimiento que se establezca en las disposiciones 
que se dicten al efecto por las mismas.

2. Así mismo les corresponde el control de la incapacidad temporal del personal 
funcionario al servicio de la Administración de Justicia, pudiendo solicitar el asesoramiento 
facultativo que en su caso estime necesario, a cuyo fin podrán establecer sistemas de 
colaboración con aquellos organismos públicos o entidades que en sus respectivos ámbitos 
asumen la inspección, evaluación y seguimiento del control de la incapacidad temporal del 
régimen general de la seguridad social y de los regímenes especiales.

TÍTULO V
Situaciones administrativas

Artículo 506.  
Los funcionarios de carrera de los cuerpos a los que se refiere este libro, pueden 

hallarse en alguna de las siguientes situaciones administrativas:
a) Servicio activo.
b) Servicios especiales.
c) Excedencia voluntaria por cuidado de familiares.
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d) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.
e) Excedencia voluntaria por interés particular.
f) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
g) Suspensión de funciones.

Artículo 507.  
1. Los funcionarios de los cuerpos a que se refiere este libro se hallarán en situación de 

servicio activo cuando desempeñen un puesto de trabajo en alguno de los centros de destino 
que se determinan en el artículo 521 de esta ley.

2. Además, también se considerarán en servicio activo, los citados funcionarios:
a) Cuando presten servicios en el Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder 

Judicial y en el Tribunal de Cuentas, salvo que, de conformidad con lo previsto en las 
legislaciones específicas de los citados órganos constitucionales les corresponda quedar en 
otra situación.

b) Cuando presten sus servicios en las Cortes Generales, de conformidad con lo 
dispuesto en el Estatuto General de las mismas y no les corresponda quedar en otra 
situación.

c) Cuando accedan a la condición de miembros de las asambleas legislativas de las 
comunidades autónomas y no perciban retribuciones periódicas por el desempeño de las 
funciones.

d) Cuando accedan a la condición de miembros de las corporaciones locales, salvo que 
desempeñen cargo retribuido y de dedicación exclusiva en las mismas.

e) Cuando presten servicios en los Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de los 
Ministros y de los Secretarios de Estado y opten por permanecer en dicha situación.

f) Cuando accedan a puestos de trabajo de otras Administraciones públicas en tanto las 
relaciones de puestos de trabajo, contengan expresa previsión al efecto.

g) Cuando ocupen un puesto de trabajo en la Mutualidad General Judicial, adscrito a 
funcionarios de la Administración de Justicia.

h) Cuando cesen en un puesto de trabajo por haber obtenido otro mediante 
procedimientos de provisión de puestos de trabajo, durante el plazo posesorio.

i) Cuando por razón de su condición de funcionarios presten servicios en organismos o 
entes públicos.

j) Cuando así se determine en una norma con rango de ley.
3. El disfrute de licencias o permisos reglamentarios, no alterará la situación de servicio 

activo.
4. Los funcionarios en situación de servicio activo tienen todos los derechos, 

prerrogativas, deberes y responsabilidades inherentes a su condición.

Artículo 508.  
1. Los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia serán 

declarados en la situación de servicios especiales, en iguales supuestos a los establecidos 
en la legislación aplicable para los funcionarios de la Administración General del Estado, 
salvo que de conformidad con lo establecido en esta ley les corresponda quedar en otra 
situación.

2. A los funcionarios en situación de servicios especiales se les computará el tiempo que 
permanezcan en tal situación, a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos, excepto 
para los funcionarios públicos que, habiendo ingresado al servicio de instituciones 
comunitarias europeas o al de entidades y organismos asimilados, ejerciten el derecho de 
transferencias establecido en el artículo 11.2 del anexo 8, del Estatuto de los Funcionarios 
de las Comunidades Europeas, sin perjuicio de los efectos económicos que puedan derivar 
de los ascensos y trienios consolidados hasta el momento del ejercicio de este derecho.

3. Los funcionarios declarados en esta situación tendrán derecho a reserva de un puesto 
de trabajo en la misma localidad, en condiciones y con retribuciones similares a las que 
disfrutaban al pasar a ella, siempre que hubieran pasado a dicha situación, desde la de 
servicio activo u otra que tuviera reconocido este mismo derecho. Si durante el tiempo de 
permanencia en la situación de servicios especiales participasen en concursos, la 
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reincorporación se efectuará, con referencia a la localidad y condiciones del destino 
obtenidas en ellos.

4. Los funcionarios en la situación de servicios especiales recibirán la retribución del 
puesto o cargo efectivo que desempeñen y no la que les corresponda como funcionarios, sin 
perjuicio del derecho a percibir los trienios que tuviesen reconocidos.

5. En ningún caso podrán asesorar pericialmente a órganos jurisdiccionales mientras 
permanezcan en esta situación.

Artículo 509.  
1. Los funcionarios tendrán derecho a un período de excedencia no superior a tres años 

para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando sea por naturaleza como por adopción o 
acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, 
de la resolución judicial o administrativa. La concesión de la excedencia estará condicionada 
a la previa declaración de no desempeñar otra actividad que impida o menoscabe el cuidado 
del hijo.

2. También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a tres 
años, los funcionarios para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, 
hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, 
accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad 
retribuida.

3. En ambos casos, el período de excedencia será único por cada sujeto causante. 
Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del periodo 
de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando.

Esta excedencia constituye un derecho individual de los funcionarios. En caso de que 
dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarlo por el mismo sujeto causante, la 
Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con 
el funcionamiento de los servicios.

El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, 
carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. El puesto 
desempeñado se reservará al menos dos años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo 
será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución. Los funcionarios en esta 
situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la Administración.

Artículo 510.  
1. Los funcionarios de los cuerpos a que se refiere este libro serán declarados en 

situación de excedencia voluntaria, de oficio o a petición del interesado, cuando lo soliciten 
por interés particular, cuando se encuentren en servicio activo en otro cuerpo o escala de 
cualquiera de las Administraciones públicas o pasen a prestar servicios en organismos o 
entidades del sector público y no les corresponda quedar en otra situación y por agrupación 
familiar, con iguales requisitos y efectos a los establecidos en la legislación aplicable a los 
funcionarios de la Administración General del Estado.

2. Asimismo, se declarará de oficio la situación de excedencia voluntaria por interés 
particular de los funcionarios públicos, cuando finalizada la causa que determinó el pase a 
una situación distinta de la del servicio activo, incumplan la obligación de solicitar el 
reingreso en el mismo, en los plazos que reglamentariamente se determinen.

Artículo 511.  
1. El funcionario declarado en situación de suspensión, quedará privado, durante el 

tiempo de permanencia en la misma, del ejercicio de sus funciones y no podrá prestar 
servicios en ninguna Administración pública ni en organismos públicos o entidades de 
derecho público vinculadas a ellas.

2. La situación de suspensión de funciones podrá ser provisional o definitiva.
3. La suspensión provisional, podrá acordarse preventivamente, durante la tramitación 

de un procedimiento judicial o disciplinario y tendrá lugar en los casos siguientes:
a) Cuando por cualquier delito doloso el instructor del proceso penal la adopte como 

medida cautelar. En todo caso se acordará cuando se hubiere dictado auto de prisión, de 
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libertad bajo fianza, de procesamiento o de apertura de juicio oral en el procedimiento 
abreviado.

b) Durante la tramitación de un expediente disciplinario, por la autoridad que ordenó la 
incoación del expediente, no pudiendo exceder esta suspensión de seis meses, salvo en 
caso de paralización del procedimiento imputable al interesado.

c) Cuando el funcionario no pudiese acudir a su puesto de trabajo como consecuencia 
de haber sido privado por un juez o tribunal, con ocasión de un proceso penal, del derecho a 
residir en determinados lugares o de acercarse a determinadas personas.

4. La suspensión tendrá carácter definitivo cuando se imponga en virtud de condena 
criminal firme o sanción disciplinaria firme.

5. Los efectos derivados de la situación de suspensión, ya sea provisional o definitiva, 
serán los establecidos para los funcionarios de la Administración General del Estado 
declarados en esta situación.

Artículo 512.  
Corresponderá al Ministerio de Justicia o a las comunidades autónomas con 

competencias asumidas acordar la concesión o declaración en estas situaciones 
administrativas a los funcionarios que prestan servicios en sus respectivos ámbitos 
territoriales, dictando a tal efecto, las disposiciones necesarias referentes a la forma y el 
procedimiento aplicable.

Artículo 513.  
1. Los cambios de situaciones administrativas deberán ser comunicados, en todo caso, 

al Registro Central de Personal a que se refiere el artículo 481, para su anotación y podrán 
tener lugar, siempre que reúnan los requisitos exigidos en cada caso, sin necesidad del 
reingreso previo al servicio activo.

2. En el supuesto de que la nueva situación conlleve el derecho a la reserva de un 
puesto de trabajo, los funcionarios podrán participar en convocatorias de concurso para la 
provisión de puestos de trabajo, permaneciendo en la situación que corresponda y 
reservándoseles un puesto de igual nivel y similares retribuciones a las del puesto obtenido y 
en el mismo municipio.

Artículo 514.  
1. Los funcionarios procedentes de situaciones administrativas con derecho a reserva de 

puesto de trabajo se reincorporarán al servicio activo en la forma y condiciones que se 
determinen por la autoridad competente para su concesión.

2. El reingreso al servicio activo desde situaciones que no comporten reserva, se 
producirá mediante la participación en los procedimientos de concurso general o específico o 
por la adjudicación de un puesto por el sistema de libre designación.

3. Procederá asimismo el reingreso al servicio activo, con carácter provisional, mediante 
la adscripción a una plaza vacante, para cuya ocupación reúna el funcionario los requisitos 
exigidos en las relaciones de puestos de trabajo.

El reingreso por adscripción provisional estará, en todo caso, condicionado a las 
necesidades del servicio y el funcionario adscrito quedará obligado, para obtener destino 
definitivo, a participar en los concursos que se convoquen para la provisión de puestos de 
trabajo y a solicitar, entre otros, el puesto que ocupa provisionalmente.

Si no obtuviera destino definitivo se le adscribirá, de nuevo de forma provisional, a un 
puesto de trabajo vacante de cualquier Oficina judicial ubicada en la provincia o en el área 
territorial en la que se hubiesen agrupado las vacantes a efecto de concurso.

De no participar en el primer concurso convocado con posterioridad a la adscripción 
provisional, pasará a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.

TÍTULO VI
Régimen retributivo
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Artículo 515.  
Los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia a que se 

refiere este libro, sólo podrán ser remunerados por los conceptos retributivos que se 
establecen en esta ley orgánica.

Artículo 516.  
Las retribuciones serán básicas y complementarias.
A) Los conceptos retributivos básicos, serán iguales a los establecidos por ley para las 

Carreras Judicial y Fiscal.
B) Las retribuciones complementarias podrán ser: fijas en su cuantía y de carácter 

periódico en su devengo y variables.
1.º Son retribuciones complementarias fijas en su cuantía y de carácter periódico:
a) El complemento general de puesto, que retribuirá los distintos tipos de puestos que se 

establezcan para cada cuerpo.
b) El complemento específico, destinado a retribuir las condiciones particulares de los 

mismos, en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, 
incompatibilidad, penosidad o peligrosidad.

c) El complemento de carrera profesional.
2.º Son retribuciones complementarias variables:
a) El complemento de productividad, destinado a retribuir el especial rendimiento, la 

actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo, 
así como su participación en los programas concretos de actuación y en la consecución de 
los objetivos que se determinen por el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas 
con competencias asumidas, en sus respectivos ámbitos, oído el Consejo General del Poder 
Judicial y previa negociación con las organizaciones sindicales más representativas. El 
devengo de este complemento en un período, no originará derecho alguno a su 
mantenimiento para períodos sucesivos.

b) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, destinadas a retribuir los servicios de 
carácter extraordinario prestados fuera de la jornada normal de trabajo, no podrán, en ningún 
caso, ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originarán derecho alguno a su 
mantenimiento para períodos sucesivos.

Artículo 517.  
1. Además de las retribuciones señaladas en el artículo anterior, los funcionarios que 

presten sus servicios en aquellos órganos judiciales o servicios en los que el Consejo 
General del Poder Judicial, oídos el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con 
competencias asumidas, haya considerado necesaria la atención permanente y continuada, 
tendrán derecho a percibir, en concepto de guardia, una remuneración cuya cuantía se fijará 
por orden ministerial a propuesta conjunta de los Ministros de Justicia y Hacienda, previa 
negociación con las organizaciones sindicales, en función del tipo de guardia de que se trate.

Este complemento será igual en todo el territorio y su percepción dependerá de la 
prestación del servicio de guardia, procediendo su abono una vez se haya acreditado su 
realización. Su devengo no originará derechos individuales para sucesivos períodos.

2. El personal a que se refiere este libro percibirá, en su caso, las indemnizaciones 
correspondientes por razón del servicio.

Artículo 518.  
1. Los funcionarios que se encuentren en período de prácticas o desarrollando cursos 

selectivos de los previstos en el artículo 485, serán nombrados funcionarios en prácticas y su 
régimen retributivo será el establecido en esta ley para los funcionarios que estén realizando 
el período de prácticas para acceso al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

2. Si las prácticas se realizasen desempeñando un puesto de trabajo, la cuantía 
correspondiente a la retribución complementaria del mismo será abonada por el Ministerio de 
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Justicia o las comunidades autónomas con competencias asumidas, en cuyo ámbito 
territorial esté el puesto que se desempeña.

Artículo 519.  
1. La cuantía de las retribuciones básicas será igual para cada uno de los cuerpos, con 

independencia del lugar de prestación de los servicios o del puesto que se desempeñe, y 
vendrán determinadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año, en 
función de la especialidad de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.

La cuantía por antigüedad consistirá en un cinco por ciento del sueldo por cada tres años 
de servicio.

Cuando un funcionario preste sus servicios sucesivamente en diferentes cuerpos, 
percibirá los trienios devengados en los mismos, con el valor correspondiente al cuerpo en el 
que se perfeccionaron.

Cuando un funcionario cambie de cuerpo antes de completar un trienio, la fracción de 
tiempo transcurrida se considerará como tiempo de servicios prestados en el nuevo.

Los funcionarios tendrán derecho a percibir dos pagas extraordinarias al año por importe, 
cada una de ellas, de una mensualidad de sueldo y antigüedad y, en su caso, una cantidad 
proporcional del complemento general del puesto en los términos que se fijen por ley para la 
Administración de Justicia, que se harán efectivas en los meses de junio y diciembre, 
siempre que los perceptores estuvieran en servicio activo o con derecho a devengo del 
sueldo el día primero de los meses indicados.

2. A efectos de complemento general de puesto, mediante real decreto se determinarán 
los puestos tipo de las distintas unidades que integran las Oficinas judiciales, así como otros 
servicios no jurisdiccionales, estableciéndose las valoraciones de cada uno de ellos. La 
cuantía se fijará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

3. Mediante Real Decreto, previa negociación con las organizaciones sindicales, se 
establecerán los criterios, requisitos y las cuantías iniciales del complemento de carrera 
profesional que será igual para todos los cuerpos con independencia de dónde presten sus 
servicios.

4. La cuantía individualizada del complemento específico se fijará por el Ministerio de 
Justicia o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, previa negociación con las 
organizaciones sindicales en sus respectivos ámbitos, al elaborar las relaciones de puestos 
de trabajo en función de la valoración de las condiciones particulares de los mismos. Todos 
los puestos de trabajo tendrán asignado un complemento específico. En ningún caso podrá 
asignarse más de un complemento específico a un puesto de trabajo.

5. Corresponde al Ministerio de Justicia o al órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, en sus respectivos ámbitos, la concreción individual de las cuantías del 
complemento de productividad y la determinación de los funcionarios con derecho a su 
percepción, de acuerdo con los criterios de distribución que se establezcan para los 
diferentes programas y objetivos. Por las citadas autoridades se establecerán fórmulas de 
participación de los representantes sindicales en su determinación concreta y el control 
formal de la asignación.

6. El Ministerio de Justicia y el órgano competente de las Comunidades Autónomas, en 
sus respectivos ámbitos, procederán a la asignación individual de las cuantías de las 
gratificaciones y a la determinación de los criterios para su percepción.

TÍTULO VII
Ordenación de la actividad profesional

Artículo 520.  
1. Los funcionarios o funcionarias de los Cuerpos a que se refiere este libro 

desempeñarán los puestos de trabajo de las unidades en que se estructuren las Oficinas 
judiciales, las Oficinas de Justicia en los municipios, las Secretarías de Gobierno, las 
Oficinas de Registro Civil, las Oficinas fiscales y, en su caso, los correspondientes a las 
unidades administrativas a que se refiere el artículo 439; los del Gabinete Técnico del 
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Tribunal Supremo, los de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y los del 
Instituto de Toxicología y sus departamentos.

2. Además podrán prestar servicios en el Consejo General del Poder Judicial, en el 
Tribunal Constitucional y en el Tribunal de Cuentas en los términos y con las condiciones 
previstas en la normativa reguladora del personal al servicio de los citados órganos 
constitucionales, y en la Mutualidad General Judicial en los puestos que se determinen en la 
relación de puestos de trabajo del citado organismo público.

3. También podrán acceder a puestos de trabajo de otras Administraciones públicas en 
tanto las relaciones de puestos de trabajo contengan expresa previsión al efecto. Les será 
de aplicación, mientras se mantengan en dichos puestos, la legislación en materia de función 
pública de la Administración en que se encuentren destinados y permanecerán en servicio 
activo en su Administración de origen.

Artículo 521.  
1. La ordenación del personal funcionario de los Cuerpos a que se refieren los libros V y 

VI y su integración en las distintas unidades u oficinas se realizará a través de las relaciones 
de puestos de trabajo que se aprueben y que, en todo caso, serán públicas.

2. Las relaciones de puestos de trabajo contendrán la dotación de todos los puestos de 
trabajo de las distintas unidades u oficinas, incluidos aquellos que hayan de ser 
desempeñados por letrados y letradas de la Administración de Justicia, e indicarán su 
denominación, ubicación, los requisitos exigidos para su desempeño, el complemento 
general de puesto y el complemento específico.

3. Las relaciones de puestos de trabajo deberán contener necesariamente las siguientes 
especificaciones:

A) Centro Gestor. Centro de destino.
A efectos de la ordenación de los puestos de trabajo y de su ocupación por el personal 

funcionario, tendrán la consideración de centros gestores los órganos competentes del 
Ministerio de Justicia o el órgano competente de las comunidades autónomas para la gestión 
del personal, a quienes corresponderá la formulación de la relación de puestos de trabajo en 
sus respectivos ámbitos territoriales.

Se entenderá por centro de destino:
a) En el ámbito de la Oficina judicial:
– El servicio común de tramitación del Tribunal Supremo.
– Los servicios comunes de tramitación de la Audiencia Nacional y del Tribunal Central 

de Instancia.
– El servicio común de tramitación de cada Tribunal Superior de Justicia.
– El conjunto de los servicios comunes de tramitación que, sin estar comprendidos entre 

los anteriores, radiquen en un mismo municipio.
– Cada uno de los servicios comunes procesales que se constituyan.
b) La Oficina Central del Registro Civil.
c) Cada una de las Oficinas Generales de Registro Civil, sin perjuicio del régimen de 

compatibilidad de determinados puestos con la actividad de la Oficina judicial del mismo 
partido judicial cuando así se determine.

d) Cada una de las Oficinas de Justicia en los municipios, sin perjuicio del régimen de 
compatibilidad de sus puestos con la actividad de la Oficina judicial del mismo partido judicial 
que se determinen en las relaciones de puestos de trabajo de las Oficinas de Justicia en los 
municipios. En el caso de las agrupaciones de Oficinas de Justicia en los municipios el 
centro de destino será la agrupación.

e) En el ámbito de la Oficina fiscal, cada una de las Fiscalías o secciones territoriales.
f) En las unidades administrativas, aquellos centros que su norma de creación 

establezca como tales.
g) En los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, aquellos que su norma de 

creación establezca como tales.
h) En el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, aquellos que su norma de 

creación establezca como tales.
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i) La Mutualidad General Judicial.
j) El Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.
k) Cada una de las Secretarías de Gobierno.
B) Tipo de puesto.
A estos efectos los puestos se clasifican en genéricos y singularizados.
Son puestos genéricos los que no se diferencian dentro de la estructura orgánica y que 

implican la ejecución de tareas o funciones propias de un cuerpo, y por tanto no tienen un 
contenido funcional individualizado.

Son puestos singularizados los diferenciados dentro de la estructura orgánica y que 
implican la ejecución de tareas o funciones asignadas de forma individualizada. A estos 
efectos, en aquellas comunidades autónomas que posean lengua propia, el conocimiento de 
la misma sólo constituirá elemento determinante de la naturaleza singularizada del puesto, 
cuando su exigencia se derive de las funciones concretas asignadas al mismo en las 
relaciones de puestos de trabajo.

C) Sistema de provisión.
A efectos de las relaciones de puestos de trabajo, se concretará su forma de provisión 

definitiva por el procedimiento de concurso o de libre designación.
D) Cuerpo o cuerpos a los que se adscriben los puestos.
Los puestos de trabajo se adscribirán como norma general a un solo cuerpo. No 

obstante, pudiendo existir puestos de trabajo en los que la titulación no se considere 
requisito esencial y la cualificación requerida se pueda determinar por factores ajenos a la 
pertenencia a un cuerpo determinado, es posible la adscripción de un puesto de trabajo a 
dos cuerpos.

Los puestos de trabajo de las relaciones de puestos de trabajo de las Oficinas judiciales 
se adscribirán con carácter exclusivo a los cuerpos al servicio de la Administración de 
Justicia en razón de sus conocimientos especializados.

E) Actividades compatibles.
En las relaciones de puestos de trabajo de la Oficina judicial se identificarán aquellos 

cuya actividad sea compatible en distintas unidades de la misma. En las relaciones de 
puestos de trabajo de las Oficinas de Justicia en los municipios se identificarán aquellos 
puestos cuya actividad sea compatible con la de la Oficina judicial.

En las relaciones de puestos de trabajo de las Oficinas de Registro Civil se identificarán 
aquellos puestos cuya actividad sea compatible con la de la Oficina judicial.

4. Además de los requisitos anteriormente señalados, las relaciones de puestos de 
trabajo podrán contener:

1.º Titulación académica específica, además de la genérica correspondiente al Grupo al 
que se haya adscrito el puesto, cuando su necesidad se deduzca objetivamente de la índole 
de las funciones a desempeñar.

2.º Formación específica, cuando de la naturaleza de las funciones del puesto se 
deduzca su exigencia y pueda ser acreditada documentalmente.

3.º Conocimiento oral y escrito de la lengua oficial propia en aquellas comunidades 
autónomas que la tengan reconocida como tal.

4.º Conocimientos informáticos cuando sean necesarios para el desempeño del puesto.
5.º Aquellas otras condiciones que se consideren relevantes en el contenido del puesto o 

su desempeño.

Artículo 522.  
1. El Ministerio de Justicia elaborará y aprobará, previa negociación con las 

organizaciones sindicales más representativas, las relaciones de puestos de trabajo en que 
se ordenen los puestos de trabajo de las oficinas y unidades previstas en el artículo 520.1, 
correspondientes a su respectivo ámbito de actuación. La aprobación de las relaciones de 
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puestos de trabajo se realizará mediante resolución de la persona titular del centro directivo 
que tenga atribuida esta competencia.

Asimismo, el Ministerio de Justicia, previa negociación con las organizaciones sindicales 
más representativas, será competente para la ordenación de los puestos de trabajo 
asignados al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia en todo el territorio del 
Estado, que se determinarán con anterioridad a la aprobación definitiva de cada relación de 
puestos de trabajo.

2. Las comunidades autónomas con competencias asumidas, previa negociación con las 
organizaciones sindicales, elaborarán y aprobarán, mediante resolución de la persona titular 
del centro directivo que tenga atribuida esta competencia, las relaciones de puestos de 
trabajo en que se ordenen los puestos de trabajo de las oficinas y unidades previstas en el 
artículo 520.1, correspondientes a su respectivo ámbito de actuación. Antes de su 
aprobación, deberán comunicarlas al Ministerio de Justicia.

Artículo 523.  
1. Las comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia podrán, en sus respectivos 

ámbitos, modificar las relaciones de puestos de trabajo, previa negociación con las 
organizaciones sindicales más representativas. Aprobada dicha modificación se podrá:

1.º Redistribuir los puestos de trabajo no singularizados dentro de cada unidad u oficina.
2.º Redistribuir los puestos de trabajo de unidades o servicios suprimidos, como 

consecuencia de la modificación de las estructuras orgánicas.
3.º Reordenar los puestos de trabajo entre diferentes unidades u oficinas.
4.º Amortizar puestos de trabajo.
2. En todo caso, las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo que se 

produzcan deberán tener en cuenta los principios contenidos en esta Ley para la 
redistribución y reordenación de efectivos y, en concreto las siguientes reglas:

1.º Por las Administraciones competentes se elaborará un proyecto motivado, que será 
negociado con las organizaciones sindicales más representativas.

2.º Se deberá respetar la denominación, retribuciones y demás características de los 
puestos afectados y en ningún caso supondrán cambio de municipio para el personal.

3.º Para su efectividad, si la modificación de la relación de puestos de trabajo 
corresponde a una comunidad autónoma con competencias asumidas en materia de 
Justicia, será preceptiva la comunicación previa al Ministerio de Justicia.

TÍTULO VIII
Provisión de puestos de trabajo y movilidad

Artículo 524.  
1. La provisión de los puestos de trabajo se llevará a cabo por los procedimientos de 

concurso, que será el sistema ordinario, o de libre designación, de conformidad con lo que 
determinen las relaciones de puestos de trabajo y en atención a la naturaleza de las 
funciones a desempeñar.

2. Los puestos de trabajo podrán cubrirse temporalmente mediante adscripción 
provisional o en comisión de servicios.

3. Asimismo y por razones organizativas, los puestos de trabajo podrán ser provistos 
mediante redistribución o reordenación de efectivos.

Artículo 525.  
Serán competentes para la provisión de los puestos de trabajo ubicados en sus 

respectivos ámbitos territoriales, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con 
competencias asumidas, en los supuestos, condiciones y conforme a los procedimientos que 
se establezcan en esta ley orgánica y en el Reglamento General de Ingreso, Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional.
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Artículo 526.  
1. El concurso consiste en la comprobación y valoración de los méritos que puedan 

alegarse, de acuerdo con las bases de la convocatoria y conforme al baremo que se 
establezca en la misma.

Atendiendo a la naturaleza y funciones de los puestos cuya cobertura se pretende, el 
concurso podrá ser:

a) Concurso de traslado: por este procedimiento se cubrirán los puestos de trabajo 
genéricos.

La valoración de los méritos se realizará, en la forma y conforme al baremo que 
determine el real decreto por el que se apruebe el Reglamento General de Ingreso, Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional.

b) Concurso específico: por este procedimiento se cubrirán los puestos de trabajo 
singularizados. Constará de dos fases:

1.º En la primera se procederá a la comprobación y valoración de los méritos generales, 
conforme a lo establecido en el párrafo a) de este artículo.

2.º En la segunda fase, se procederá a la valoración de aptitudes concretas, a través de 
conocimientos, experiencia, titulaciones académicas y aquellos otros elementos que 
garanticen la adecuación del aspirante para el desempeño del puesto. Estas aptitudes se 
valorarán en la forma que se determine en la convocatoria sin que, en ningún caso, esta 
segunda fase pueda suponer más del 40 por ciento de la puntuación máxima total de ambas 
fases.

2. En el procedimiento de libre designación, el órgano competente apreciará la idoneidad 
de los candidatos, en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.

Podrán proveerse por este sistema, los puestos directivos y aquellos para los que, por su 
especial responsabilidad y dedicación, así se establezca en las relaciones de puestos de 
trabajo.

3. Será preceptiva, en todo caso, la convocatoria pública en el "Boletín Oficial del 
Estado" y Boletín Oficial de la comunidad autónoma, con indicación de la denominación del 
puesto, localización, y retribución, así como, en su caso, de los requisitos mínimos exigibles.

Artículo 527.  
Sin perjuicio de la posibilidad de nombramiento de funcionarios interinos por razones de 

urgencia o necesidad a que refiere el artículo 472.2, los puestos de trabajo vacantes o en 
caso de ausencia de su titular podrán ser provistos temporalmente de la siguiente manera:

1. Los puestos de trabajo vacantes, hasta tanto se resuelvan los sistemas de provisión 
en curso o cuando resueltos no se hayan cubierto por no existir candidato idóneo, podrán ser 
provistos por funcionarios que reúnan los requisitos exigidos para su desempeño, mediante 
el otorgamiento de una comisión de servicio, que podrá tener carácter voluntario o forzoso.

Los funcionarios que se encuentren en comisión de servicio, conservarán su puesto de 
origen y tendrán derecho a las retribuciones complementarias del puesto que desempeñen.

Si la comisión tiene carácter forzoso y las retribuciones del puesto que se desempeña 
fuesen inferiores al de origen, se garantizarán, en todo caso, las retribuciones 
complementarias que resulten superiores.

2. Con carácter excepcional podrán ser cubiertos temporalmente mediante sustitución 
los puestos de trabajo que se encuentren vacantes o cuando su titular esté ausente.

Para ser nombrado sustituto se deberán reunir los requisitos establecidos para el 
desempeño del puesto de trabajo de que se trate en la relación de puestos de trabajo.

Reglamentariamente se establecerán los supuestos y el procedimiento aplicable a las 
sustituciones. Cuando se trate de un puesto de trabajo adscrito al Cuerpo de Letrados de la 
Administración de Justicia el procedimiento y requisitos aplicables a la sustitución será el 
establecido expresamente para el nombramiento de secretarios sustitutos.

Asimismo, los puestos de trabajo se podrán desempeñar temporalmente mediante 
adscripción provisional, en los supuestos de cese y renuncia.
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Los funcionarios nombrados para puestos de libre designación, podrán ser cesados con 
carácter discrecional, mediante resolución en la que la motivación se referirá exclusivamente 
a la competencia para adoptarla.

Los titulares de un puesto de trabajo obtenido por concurso específico o por libre 
designación, podrán renunciar a los mismos, mediante solicitud razonada en la que harán 
constar, los motivos profesionales o personales y siempre que hayan desempeñado el citado 
puesto, al menos un año.

En los anteriores supuestos, los funcionarios serán adscritos provisionalmente, en tanto 
no obtengan otro con carácter definitivo, a un puesto de trabajo correspondiente a su cuerpo, 
dentro del mismo municipio y con efectos del día siguiente al de la resolución del cese o 
aceptación de la renuncia.

También podrán ser adscritos provisionalmente a un puesto de trabajo correspondiente a 
su cuerpo, los funcionarios de carrera que reingresen al servicio activo desde situaciones 
que no comportaran reserva de puesto de trabajo. En este supuesto, la adscripción estará 
condicionada a las necesidades del servicio.

Artículo 528.  
1. Redistribución de efectivos.
Los funcionarios que ocupen con carácter definitivo puestos genéricos podrán ser 

adscritos por necesidades del servicio a otros de iguales naturaleza, complemento general 
de puesto y complemento específico del mismo centro de destino.

El puesto de trabajo al que se accede a través de redistribución tendrá carácter 
definitivo, iniciándose el cómputo del tiempo mínimo de permanencia en un puesto para 
poder concursar desde la fecha en que se accedió con carácter definitivo, computándose el 
tiempo mínimo de permanencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 529.3, con referencia 
al puesto que se desempeñaba en el momento de producirse la redistribución.

2. Reordenación de efectivos.
Por razones organizativas y a través de las correspondientes modificaciones de las 

relaciones de puestos de trabajo, los puestos de trabajo genéricos y los titulares de los 
mismos podrán ser adscritos a otros centros de destino.

Este proceso de movilidad se realizará en base a un proyecto presentado por las 
Administraciones competentes y negociado con las organizaciones sindicales más 
representativas mediante procedimientos de movilidad voluntaria.

Los puestos o plazas que no sean cubiertos serán posteriormente asignados mediante 
un proceso de reasignación forzosa, en los términos que reglamentariamente se 
establezcan.

Los funcionarios afectados por una reordenación forzosa estarán exentos de la 
obligación de permanencia mínima en el puesto de trabajo señalada en el artículo 529, 
gozando de preferencia para obtener un puesto de trabajo en su centro de destino de origen 
en el primer concurso en que se oferten plazas de dicho centro.

A efectos de determinación del puesto afectado por la reordenación, cuando exista más 
de uno de la misma naturaleza, se aplicará el criterio de voluntariedad por parte de los 
funcionarios que los desempeñen y, en su defecto, de antigüedad en la ocupación.

3. Por motivos excepcionales, el Ministerio de Justicia, o en su caso las Comunidades 
Autónomas con competencias en materia de justicia, podrán acordar planes de ordenación 
de recursos humanos en los términos y conforme a lo previsto en la normativa vigente para 
los funcionarios de la Administración General del Estado.

Artículo 529.  
1. El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas convocarán concursos de 

ámbito nacional para la provisión de puestos de trabajo vacantes en sus ámbitos territoriales.
El Reglamento General de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 

Profesional de los funcionarios de la Administración de Justicia establecerá las normas a que 
han de ajustarse las convocatorias, así como los méritos generales a valorar.

2. Podrán participar en estos concursos los funcionarios, cualquiera que sea su situación 
administrativa, excepto los declarados suspensos en firme que no podrán participar mientras 
dure la suspensión, siempre que reúnan las condiciones generales exigidas y los requisitos 
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determinados en la convocatoria, en la fecha en que termine el plazo de presentación de 
instancias y sin ninguna limitación por razón de la localidad de destino.

3. No se podrá tomar parte en un concurso de traslado para la provisión de puestos de 
trabajo genéricos hasta tanto no hayan trancurrido dos años desde que se dictó la resolución 
por la que se convocó el concurso de traslado en el que el funcionario obtuvo su último 
destino definitivo, desde el que participa, o la resolución en la que se le adjudicó destino 
definitivo, si se trata de funcionarios de nuevo ingreso.

Para el cómputo de los años se considerará como primer año el año natural en que se 
dictaron las resoluciones de que se trate, con independencia de su fecha, y como segundo 
año, el año natural siguiente.

4. Los funcionarios que no tengan destino definitivo, obligados a participar en los 
concursos de acuerdo con la normativa vigente, estarán excluidos de la limitación temporal 
prevista en el apartado anterior.

Artículo 530.  
En las convocatorias para puestos de trabajo de las comunidades autónomas con 

competencias asumidas cuya lengua propia tenga carácter oficial, se valorará como mérito el 
conocimiento oral y escrito de la misma. En determinados puestos, podrá considerarse 
requisito exigible para el acceso a los mismos, cuando de la naturaleza de las funciones a 
desempeñar se derive dicha exigencia y así se establezca en las relaciones de puestos de 
trabajo.

Artículo 531.  
1. La provisión de puestos genéricos vacantes se efectuará mediante concursos de 

traslados, que serán convocados y resueltos en sus ámbitos respectivos por el Ministerio de 
Justicia y por las comunidades autónomas que hayan recibido los traspasos de medios 
personales y en los que podrán participar todos los funcionarios que reúnan los requisitos 
exigidos, cualquiera que sea el territorio en que se encuentren destinados.

2. Estos concursos se convocarán al menos una vez al año, en la misma fecha en todo 
el territorio del Estado, y se resolverán por cada Administración convocante de modo que los 
interesados no puedan tomar posesión más que en un único destino y en un mismo cuerpo.

A tal efecto, el Reglamento General de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los funcionarios de la Administración de Justicia contendrá las 
normas aplicables a los concursos de traslados, que asegurarán la efectiva participación en 
condiciones de igualdad de todos los funcionarios, estableciendo un sistema que garantice 
de manera permanente la inmediatez y agilidad en la provisión de las vacantes, así como un 
calendario para la convocatoria y resolución de los concursos de traslados que permita 
determinar los puestos de trabajo a ofertar a los funcionarios de nuevo ingreso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 488.3.

3. Las convocatorias se harán públicas a través del "Boletín Oficial del Estado" y de los 
Boletines o Diarios Oficiales de las comunidades autónomas.

4. En los concursos se ofertarán las plazas vacantes que determinen las 
Administraciones competentes y las que resulten del propio concurso, siempre que no esté 
prevista su amortización.

5. Con carácter excepcional, se podrán convocar con antelación suficiente concursos de 
traslados sin resultas para los órganos judiciales de nueva creación al objeto de que a su 
entrada en funcionamiento estén dotados de personal.

Artículo 532.  
1. Los concursos específicos serán convocados y resueltos por cada Administración 

competente en su ámbito territorial, procurando que las convocatorias y su resolución no 
interfieran en los resultados de los concursos convocados por las respectivas 
Administraciones, y podrán participar en ellos los funcionarios de la Administración de 
Justicia, cualquiera que sea el ámbito territorial en que estén destinados.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 35  Ley Orgánica del Poder Judicial [parcial]

– 1297 –



2. Se valorarán aquellos méritos generales que se determinen en el Reglamento General 
de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de 
la Administración de Justicia, conforme a los criterios que en el mismo se establezcan.

3. Los méritos específicos serán adecuados a las características de cada puesto y se 
determinarán en la convocatoria, sin que en ningún caso puedan sobrepasar el porcentaje 
máximo de la puntuación total establecido en el artículo 526.

Artículo 533.  
1. Los citados méritos serán comprobados y valorados por una comisión, que estará 

constituida por cuatro miembros en representación de la Administración convocante 
designados por la misma, de los que al menos uno será funcionario al servicio de la 
Administración de Justicia.

Las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito correspondiente 
participarán como miembros de la Comisión de valoración, en número inferior al de los 
miembros designados a propuesta de la Administración.

2. Todos los miembros deberán pertenecer a cuerpos de igual o superior titulación al que 
esté adscrito el puesto convocado y desempeñarán puestos de igual o superior categoría al 
convocado.

El Presidente y Secretario serán nombrados por la autoridad convocante entre los 
miembros designados por la Administración.

TÍTULO IX
Responsabilidad disciplinaria

Artículo 534.  
1. Los letrados de la Administración de Justicia y los funcionarios de los cuerpos a que 

se refiere este libro estarán sujetos a responsabilidad disciplinaria y serán sancionados en 
los supuestos y de acuerdo con los principios que se establecen en esta ley orgánica.

2. Además de los autores, serán responsables disciplinariamente los superiores que 
consintieren, así como quienes indujeran o encubrieran, las faltas muy graves y graves 
cuando de dichos actos se deriven graves daños para la Administración o los ciudadanos.

3. No podrá imponerse sanción por la comisión de falta muy grave o grave, sino en virtud 
de expediente disciplinario instruido al efecto mediante el procedimiento que se establezca 
en el Reglamento General de Régimen Disciplinario de los funcionarios al servicio de la 
Administración de Justicia que se dicte en desarrollo de esta ley.

Para la imposición de sanciones por faltas leves, no será preceptiva la previa instrucción 
del expediente, salvo el trámite de audiencia al interesado.

4. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de 
indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación, poniéndolo en conocimiento 
del Ministerio Fiscal.

5. La incoación de un procedimiento penal no será obstáculo para la iniciación de un 
expediente disciplinario por los mismos hechos, pero no se dictará resolución en éste hasta 
tanto no haya recaído sentencia firme o auto de sobreseimiento en la causa penal.

En todo caso, la declaración de hechos probados contenida en la resolución que pone 
término al procedimiento penal vinculará a la resolución que se dicte en el expediente 
disciplinario, sin perjuicio de la distinta calificación jurídica que puedan merecer en una y otra 
vía.

Sólo podrá recaer sanción penal y disciplinaria sobre los mismos hechos, cuando no 
hubiere identidad de fundamento jurídico y bien jurídico protegido.

6. Durante la tramitación del procedimiento se podrá acordar la suspensión provisional 
como medida cautelar, que requerirá resolución motivada.

7. Las sanciones disciplinarias serán anotadas en el registro de personal, con expresión 
de los hechos imputados. Dichas anotaciones serán canceladas por el transcurso de los 
plazos que se determinen reglamentariamente.
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Artículo 535.  
El procedimiento disciplinario que se establezca en desarrollo de esta ley orgánica 

deberá garantizar al funcionario expedientado, además de los reconocidos por el artículo 35 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los siguientes derechos:

1.º A la presunción de inocencia.
2.º A ser notificado del nombramiento de instructor y secretario, así como a recusar a los 

mismos.
3.º A ser notificado de los hechos imputados, de la infracción que constituyan y de las 

sanciones que, en su caso, puedan imponerse, así como de la resolución sancionadora.
4.º A formular alegaciones.
5.º A proponer cuantas pruebas sean adecuadas para la determinación de los hechos.
6.º A poder actuar en el procedimiento asistido de letrado o de los representantes 

sindicales que determine.

Artículo 536.  
Las faltas podrán ser muy graves, graves y leves.
a) Se consideran faltas muy graves:
1. El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de la función 

pública.
2. Toda actuación que suponga discriminación por razón de sexo, raza, religión, lengua, 

opinión, lugar de nacimiento o vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social.

3. El abandono del servicio.
4. La emisión de informes o adopción de acuerdos o resoluciones manifiestamente 

ilegales, cuando se cause perjuicio grave al interés público o lesionen derechos 
fundamentales de los ciudadanos.

5. La utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan 
tenido acceso por razón de su cargo o función.

6. La negligencia en la custodia de documentos que dé lugar a su difusión o 
conocimiento indebidos.

7. El incumplimiento reiterado de las funciones inherentes al puesto de trabajo o 
funciones encomendadas.

8. La utilización de las facultades que tenga atribuidas, para influir en procesos 
electorales de cualquier naturaleza y ámbito.

9. El incumplimiento grave de las decisiones judiciales cuya ejecución tengan 
encomendadas.

10. La desobediencia grave o reiterada a las órdenes o instrucciones verbales o escritas 
de un superior emitidas por éste en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones o 
tareas propias del puesto de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales.

11. La utilización de la condición de funcionario para la obtención de un beneficio 
indebido para sí o para un tercero.

12. La realización de actividades declaradas incompatibles por ley.
13. La inobservancia del deber de abstención, a sabiendas de que concurre alguna de 

las causas legalmente previstas.
14. Los actos que impidan el ejercicio de los derechos fundamentales, de las libertades 

públicas y de los derechos sindicales.
15. El incumplimiento del deber de atender los servicios esenciales en caso de huelga.
16. El acoso sexual.
17. La agresión grave a cualquier persona con la que se relacionen en el ejercicio de sus 

funciones.
18. La arbitrariedad en el uso de autoridad que cause perjuicio grave a los subordinados 

o al servicio.
19. Las acciones y omisiones que hayan dado lugar en sentencia firme a una declaración 

de responsabilidad civil contraída en el ejercicio de la función por dolo o culpa grave.
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20. La comisión de una falta grave cuando hubiere sido anteriormente sancionado por 
otras dos graves que hayan adquirido firmeza, sin que hubieren sido canceladas o procedido 
la cancelación de las anotaciones correspondientes.

b) Se consideran faltas graves:
1. La desobediencia expresa a las órdenes o instrucciones de un superior, emitidas por 

éste en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones o tareas propias del puesto 
de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales.

2. El incumplimiento de las decisiones judiciales cuya ejecución les ha sido 
encomendada, cuando no constituya falta muy grave.

3. El abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones cuando no constituya falta muy 
grave.

4. La negligencia en la custodia de documentos, así como la utilización indebida de los 
mismos o de la información que conozcan por razón del cargo, cuando tales conductas no 
constituyan falta muy grave.

5. La tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses.
6. La negligencia o retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones inherentes al 

puesto de trabajo o funciones encomendadas cuando no constituya un notorio 
incumplimiento de las mismas.

7. El ejercicio de cualquier actividad susceptible de compatibilidad, conforme a lo 
dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones públicas, sin obtener la pertinente autorización o habiéndola 
obtenido con falta de veracidad en los presupuestos alegados.

8. La falta de consideración grave con los superiores, iguales o subordinados, así como 
con los profesionales o ciudadanos.

9. Causar daño grave en los documentos o material de trabajo, así como en los locales 
destinados a la prestación del servicio.

10. La utilización inadecuada de los medios informáticos y materiales empleados en el 
ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de las instrucciones facilitadas para su 
utilización, así como la indebida utilización de las claves de acceso a los sistemas 
informáticos.

11. Las acciones u omisiones dirigidas a eludir los sistemas de control de horarios o a 
impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.

12. Dejar de promover la exigencia de la responsabilidad disciplinaria que proceda al 
personal que integre su oficina, cuando conocieran o debieran conocer el incumplimiento 
grave por los mismos de los deberes que les correspondan.

13. Obstaculizar las labores de inspección.
14. Promover su abstención de forma claramente injustificada.
15. El reiterado incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada.
16. La comisión de una falta de carácter leve habiendo sido sancionado anteriormente 

por resolución firme por otras dos leves, sin que hubieran sido canceladas o procedido la 
cancelación de las correspondientes anotaciones.

c) Se consideran faltas leves:
1. La falta de consideración con los superiores, iguales o subordinados, así como con los 

profesionales o ciudadanos, cuando no constituya una infracción más grave.
2. El incumplimiento de los deberes propios de su cargo o puesto de trabajo o la 

negligencia en su desempeño, siempre que tales conductas no constituyan infracción más 
grave.

3. El retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones, cuando no constituya falta 
más grave.

4. La ausencia injustificada por un día.
5. El incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada cuando no constituya 

falta grave.
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Artículo 537.  
En el Reglamento General de Régimen Disciplinario de los funcionarios al servicio de la 

Administración de Justicia se fijarán los criterios para la determinación de la graduación de 
las sanciones que, en todo caso, se basarán en los siguientes principios:

1.º Intencionalidad.
2.º Perjuicio causado a la Administración o a los ciudadanos.
3.º Grado de participación en la comisión de la falta.
4.º Reiteración o reincidencia.

Artículo 538.  
Las sanciones que se pueden imponer a los funcionarios por las faltas cometidas en el 

ejercicio de su cargo son:
a) Apercibimiento.
b) Suspensión de empleo y sueldo.
c) Traslado forzoso fuera del municipio de destino.
d) Separación del servicio.
e) Cese en el puesto de trabajo.
Las sanciones de los párrafos b) y c) podrán imponerse por la comisión de faltas graves 

y muy graves, graduándose su duración en función de las circunstancias que concurran en el 
hecho objeto de sanción.

La sanción de separación de servicio sólo podrá imponerse por faltas muy graves.
La suspensión de funciones impuesta por la comisión de una falta muy grave no podrá 

ser superior a tres años ni inferior a un año. Si se impone por falta grave, no excederá de un 
año.

Los funcionarios a los que se sancione con traslado forzoso no podrán obtener nuevo 
destino en el municipio de origen durante tres años, cuando hubiese sido impuesta por falta 
muy grave, y durante uno, cuando hubiera correspondido a la comisión de una falta grave.

La sanción de cese en el puesto de trabajo, sólo será aplicable a los funcionarios 
interinos por comisión de faltas graves o muy graves.

Las faltas leves sólo podrán ser corregidas con apercibimiento.

Artículo 539.  
Serán competentes para la incoación y tramitación de expedientes disciplinarios así 

como para la imposición de sanciones de los funcionarios de los cuerpos incluidos en el 
ámbito de aplicación de este libro, el Ministerio de Justicia y los órganos que se determinen 
por las comunidades autónomas con competencias asumidas, en sus respectivos ámbitos 
territoriales y respecto de los funcionarios destinados en los mismos.

La separación del servicio, será acordada por el Ministro de Justicia en todo caso.
Cuando la sanción de traslado forzoso suponga la movilidad del territorio de una 

comunidad autónoma al de otra con competencias asumidas, será competente para 
acordarla el Ministro de Justicia, previo informe favorable de la comunidad autónoma a cuyo 
territorio se traslada al funcionario sancionado.

Artículo 540.  
1. Las faltas leves prescribirán a los dos meses; las graves, a los seis meses, y las muy 

graves, al año. El plazo se computará desde al fecha de su comisión.
2. En los casos en los que un hecho dé lugar a la apertura de causa penal, los plazos de 

prescripción no comenzarán a computarse sino desde la conclusión de la misma.
3. El plazo de prescripción se interrumpirá en el momento en que se inicie el 

procedimiento disciplinario volviendo a computarse el plazo si el expediente permaneciera 
paralizado durante más de seis meses por causas no imputables al funcionario sujeto a 
procedimiento.

4. Las sanciones impuestas prescribirán a los cuatro meses en el caso de las faltas 
leves; al año, en los casos de faltas graves y a los dos años, en los casos de faltas muy 
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graves. El plazo de prescripción se computará a partir del día siguiente a aquel en que 
adquiera firmeza la resolución en que se imponga.

LIBRO VII
Del Ministerio Fiscal, la Fiscalía Europea y demás personas e instituciones que 

cooperan con la Administración de Justicia

[ . . . ]
TÍTULO V

De las sanciones que pueden imponerse a los que intervienen en los pleitos o 
causas

[ . . . ]
Artículo 553.  

Los abogados y procuradores serán también corregidos disciplinariamente por su 
actuación ante los juzgados y tribunales:

1.º) Cuando en su actuación forense faltaren oralmente, por escrito o por obra, al respeto 
debido a los jueces y tribunales, fiscales, abogados, letrados de la Administración de Justicia 
o cualquier persona que intervenga o se relacione con el proceso.

2.º) Cuando llamados al orden en las alegaciones orales no obedecieren reiteradamente 
al que presida el acto.

3.º) Cuando no comparecieren ante el tribunal sin causa justificada una vez citados en 
forma.

4.º) Cuando renuncien injustificadamente a la defensa o representación que ejerzan en 
un proceso, dentro de los siete días anteriores a la celebración del juicio o vistas señaladas.

[ . . . ]
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§ 36

Real Decreto 312/2019, de 26 de abril, por el que se aprueba el 
Estatuto del Organismo Autónomo Centro de Estudios Jurídicos

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
«BOE» núm. 113, de 11 de mayo de 2019
Última modificación: 28 de febrero de 2024

Referencia: BOE-A-2019-6995

El Centro de Estudios Jurídicos es un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de 
Justicia, con personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como 
autonomía de gestión y plena capacidad jurídica y de obrar y, dentro de su esfera de 
competencias, le corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento 
de sus fines.

Tiene como función principal la organización de cursos selectivos y la formación de los 
miembros de la Carrera Fiscal, de los cuerpos de la Administración de Justicia y del Cuerpo 
de Abogados del Estado, así como la formación especializada en la función de Policía 
Judicial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En los años transcurridos desde la publicación del Real Decreto 1276/2003, de 10 de 
octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Centro de Estudios Jurídicos, se ha puesto de 
manifiesto la necesidad de revisar la estructura organizativa del Centro de Estudios Jurídicos 
de forma que responda de una manera más eficaz y optima a las necesidades que presenta 
un centro de estudios encargado de la formación de cuerpos con una alta formación 
especializada. El alcance de estas modificaciones exige la aprobación de un nuevo Estatuto 
que derogue el anterior, y ello con la finalidad de modernizar las funciones y actividades del 
Centro de Estudios Jurídicos dentro del proceso de reforma global de la Administración de 
Justicia.

Asimismo, el nuevo Estatuto busca dar cumplimiento tanto las exigencias de adaptación 
a las prescripciones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, para lo que su disposición adicional cuarta concede un plazo de tres años a partir de 
su entrada en vigor, como a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y de esta manera adecuarlo a los principios contenidos en dicha 
norma. Así, cabe subrayar que atiende al principio de necesidad y eficacia al responder a un 
objetivo de interés general, como es el de fortalecer la estructura del organismo encargado 
de la formación de los miembros de la Carrera Fiscal y del resto de cuerpos de funcionarios 
al servicio de la Administración de Justicia; cumple con el principio de proporcionalidad, al 
contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, y con el de 
seguridad jurídica, ya que se realiza con el ánimo de mantener un marco normativo estable, 
predecible, integrado y claro. Da respuesta al principio de transparencia, por cuanto que 
refuerza los mecanismos de participación de los diversos colectivos en las previsiones 
formativas del organismo (significativamente a través de la Comisión Pedagógica) y 
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finalmente, la organización que se plantea en esta norma es eficiente en el uso de los 
recursos públicos.

El presente real decreto tiene como objetivo potenciar la eficacia en la toma de 
decisiones estratégicas en materia de formación, adaptar parte del contenido del Estatuto a 
las exigencias de aprendizaje del siglo XXI y actualizar las referencias normativas y las 
denominaciones de los cuerpos del sector justicia.

El nuevo Estatuto aborda estas cuestiones a través de medidas en el ámbito de la 
estructura organizativa, mediante la creación de dos órganos sin coste adicional, la 
reducción de estructuras cuya excesiva composición ha contribuido a una rigidez no 
deseada y finalmente, a través de la modificación de las distintas denominaciones presentes 
en el Estatuto del Centro de Estudios Jurídicos.

La eficacia en la toma de decisiones, en la línea iniciada, en este sentido, por el 
mencionado Real Decreto 1276/2003, de 10 de octubre, se consigue mediante la creación 
de la Dirección de Formación de la Carrera Fiscal y de la Comisión Pedagógica para 
fomentar con ello, por un lado, la participación de la Fiscalía General del Estado en la 
formación de los Fiscales, como demanda el GRECO para potenciar la autonomía funcional 
del Ministerio Fiscal, dada la singularidad presupuestaria que tiene la formación de este 
colectivo dentro del presupuesto del Centro de Estudios Jurídicos, así como, por otro, la 
presencia en el Centro de Estudios Jurídicos del colectivo asociativo de todos los cuerpos 
del sector justicia.

En primer lugar, la estructura actual del Centro de Estudios Jurídicos, en materia de 
formación, ha contado únicamente con una jefatura de estudios y con la propia dirección del 
centro para planificar las actividades y los planes de estudios de formación inicial y 
continuada o de especialización de la carrera fiscal, del cuerpo de Letrados de la 
Administración de Justicia, Médicos Forenses, así como del restante personal al servicio de 
la Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su 
especialización para la función de policía judicial.

Esta estructura resulta claramente insuficiente, muy especialmente, en el entorno actual 
de alta cualificación de la formación y del aprendizaje en el siglo XXI. En este sentido, la 
creación de una Dirección de Formación de la Carrera Fiscal, encargada de la planificación y 
de los planes de estudios de la carrera fiscal, cobra especial significado en la actualidad y 
pone fin a la ausencia injustificada de la Fiscalía General del Estado en la que se denomina 
la «casa de los fiscales», presencia largamente reivindicada por dicha institución.

Siguiendo esa misma línea de introducir aspectos modernizadores en la estructura del 
Centro, se ha procedido a la creación de la Comisión Pedagógica, órgano colegiado de 
carácter asesor, formado por representantes de todos los cuerpos del sector justicia a los 
que el Centro de Estudios Jurídicos tiene encomendada su formación, pero también, como 
algo novedoso e innovador, en su composición se incluye a los representantes de las 
asociaciones profesionales. Este órgano pretende ser un foro de intercambio de 
experiencias, necesidades y propuestas en el ámbito de una formación de calidad que, sin 
duda, va a contribuir a promover el compromiso de todas las carreras, así como la mejora de 
la percepción de la calidad de la justicia.

Por último, el nuevo Estatuto también incluye otros aspectos de igual relevancia, tales 
como la introducción de los principios de transparencia y objetividad como eje transversal de 
las decisiones del organismo, la actualización, como consecuencia de recientes 
modificaciones normativas de las denominaciones de los cuerpos de servidores públicos en 
el ámbito de la Justicia y de las referencias normativas que se citan a lo largo del real 
decreto y el refuerzo del carácter autónomo del organismo.

El amparo legal del presente real decreto se encuentra en el artículo 434 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y en la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, que regula en su artículo 81 el Centro de Estudios 
Jurídicos y en su disposición final séptima, faculta al Gobierno para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la referida ley.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, de la 
Ministra de Hacienda y de la Ministra de Justicia, de acuerdo con el Consejo de Estado, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de abril de 2019,
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DISPONGO:

Artículo único.  Aprobación del Estatuto.
Se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo Centro de Estudios Jurídicos, cuyo 

texto se inserta a continuación.

Disposición adicional primera.  Primera sesión ordinaria del nuevo Consejo.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del presente real decreto se 

convocará en su primera sesión ordinaria el Consejo del Centro de Estudios Jurídicos.

Disposición adicional segunda.  Primera sesión ordinaria de la Comisión Pedagógica.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del presente real decreto se 

convocará en su primera sesión ordinaria la Comisión Pedagógica.

Disposición adicional tercera.  Personal del Cuerpo Jurídico Militar integrante de la 
Fiscalía Jurídico Militar.

Las referencias que en el presente texto se realizan a los miembros de la Carrera Fiscal, 
se entenderá que comprenden también al personal del Cuerpo Jurídico Militar integrante de 
la Fiscalía Jurídico Militar.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 1276/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 

Estatuto del Centro de Estudios Jurídicos.

Disposición final primera.  Facultades de aplicación y desarrollo.
Se faculta al titular del Ministerio de Justicia para dictar cuantas disposiciones de 

carácter general resulten necesarias para la aplicación y el desarrollo de este real decreto.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».

ESTATUTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS

CAPÍTULO I
Naturaleza y funciones

Artículo 1.  Naturaleza y régimen jurídico.
1. El Organismo Autónomo Centro de Estudios Jurídicos es un organismo autónomo de 

los previstos en el artículo 98 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, adscrito al Ministerio de Justicia, a través de la Secretaría de Estado de 
Justicia.

2. Corresponden al Ministerio de Justicia, a través de la Secretaría de Estado de Justicia, 
la dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos de la Administración General del 
Estado, en cuanto a la evaluación y control de los resultados de los organismos públicos 
integrantes del sector público estatal.

3. En el ámbito de la formación de los miembros de la Carrera Fiscal, las competencias 
anteriores se ejercerán previa propuesta de la Fiscalía General del Estado.

4. El Centro de Estudios Jurídicos tiene personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y 
tesorería propios, así como autonomía de gestión y plena capacidad jurídica y de obrar y, 
dentro de su esfera de competencias, le corresponden las potestades administrativas 
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precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos establecidos en este estatuto, 
salvo la potestad expropiatoria.

5. El Centro de Estudios Jurídicos se rige conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, 
aprobado por la Ley 50/1981, de 30 de diciembre; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014; en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; en 
la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas; en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en general en las normas 
que desarrollen las disposiciones citadas y aquellas otras que resulten de aplicación a los 
organismos autónomos de la Administración General del Estado.

Artículo 2.  Fines.
1. El Centro de Estudios Jurídicos tiene por objeto desarrollar y ejecutar, en colaboración 

con el Ministerio de Justicia, las políticas de selección y formación de los funcionarios 
pertenecientes a los Cuerpos de los Letrados de la Administración de Justicia, Médicos 
Forenses, Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y demás 
personal al servicio de la Administración de Justicia. Dicha colaboración se extenderá 
también a la formación continuada de los Abogados del Estado en el marco de los planes 
que elabore la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.

2. El Centro de Estudios Jurídicos también tiene por objeto la colaboración con la 
Fiscalía General del Estado a fin de proporcionar una preparación integral, especializada y 
de alta calidad a los miembros de la Carrera Fiscal, así como a los aspirantes a ingresar en 
ella.

3. El Centro de Estudios Jurídicos impartirá anualmente cursos de formación sobre 
deontología profesional y sobre el principio de igualdad entre mujeres y hombres y su 
aplicación con carácter transversal por los miembros de la Carrera Fiscal, los Cuerpos de los 
Letrados de la Administración de Justicia, Médicos Forenses, Facultativos del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Abogados del Estado y demás personal al 
servicio de la Administración de Justicia, así como sobre la detección y el tratamiento de 
situaciones de violencia de género.

4. El Centro de Estudios Jurídicos podrá desarrollar cursos de especialización para 
profesionales del derecho y celebrar al efecto convenios con otras entidades públicas o 
privadas.

5. El Centro de Estudios Jurídicos podrá desempeñar, igualmente, funciones de 
documentación y de edición de publicaciones.

Artículo 3.  Funciones y facultades.
1. En los términos previstos en la legislación vigente, corresponde al Centro de Estudios 

Jurídicos, en colaboración con el Ministerio de Justicia y, en su caso, la Fiscalía General del 
Estado:

a) La organización y gestión de los cursos selectivos para el acceso a la Carrera Fiscal 
de acuerdo con los planes de formación elaborados por la Fiscalía General del Estado.

b) La participación en el proceso de selección y la formación inicial de los aspirantes al 
ingreso en los Cuerpos de los Letrados de la Administración de Justicia, Médicos Forenses, 
Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y, en su caso, demás 
personal al servicio de la Administración de Justicia al que se refiere el artículo 475 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio.

c) La propuesta al Ministerio de Justicia de los nombramientos como Abogados Fiscales 
o funcionarios de carrera de los funcionarios en prácticas que superen el correspondiente 
curso selectivo de acceso a la Carrera Fiscal o a los cuerpos de la Administración de Justicia 
que correspondan.
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d) La organización y gestión de la formación continuada y la promoción y realización de 
estudios, investigaciones, publicaciones, seminarios y otras actividades que puedan 
contribuir a mejorar la formación de los miembros de la Carrera Fiscal, de conformidad con 
los planes estratégicos elaborados por la Fiscalía General del Estado.

e) La formación continuada y especialización de los Letrados de la Administración de 
Justicia, Médicos Forenses, Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses y demás personal al servicio de la Administración de Justicia, así como, en su 
caso, del personal a que se refiere el artículo 475 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio.

f) La formación continuada y especialización de los Abogados del Estado dentro de los 
planes que elabore la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del 
Estado.

g) La colaboración y cooperación en la impartición de formación y perfeccionamiento a 
alumnos y profesionales procedentes de otras instituciones de análoga naturaleza del ámbito 
internacional, así como a profesionales del Derecho.

h) La formación complementaria de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y de los funcionarios de los cuerpos de Vigilancia Aduanera, en su 
especialización para la función de policía judicial, otorgando el diploma previsto en los 
artículos 39 y 45 del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía 
Judicial.

i) La promoción y realización de estudios, investigaciones, publicaciones, seminarios y 
otras actividades que puedan contribuir a mejorar la formación de los Cuerpos de los 
Letrados de la Administración de Justicia, Médicos Forenses, Facultativos del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y demás personal al servicio de la 
Administración de Justicia, así como de los Abogados del Estado.

j) Expedir los certificados y diplomas de asistencia a los cursos y actividades de 
formación continuada organizados por el propio Centro de Estudios Jurídicos o en 
colaboración con otras instituciones, incluyendo los que acrediten especialización en 
materias propias de las funciones que desempeñan los miembros de la Carrera Fiscal, los 
Letrados de la Administración de Justicia, Médicos Forenses, Facultativos del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y demás personal al servicio de la 
Administración de Justicia, así como de los Abogados del Estado.

k) La realización de aquellos estudios que les sean requeridos por el Ministerio de 
Justicia y la Fiscalía General del Estado.

2. Para el cumplimiento de sus objetivos, el Centro de Estudios Jurídicos podrá:
a) Celebrar convenios de colaboración con los órganos correspondientes de las 

comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias.
b) Suscribir convenios y mantener relaciones de colaboración e información recíproca 

con el Consejo General del Poder Judicial, universidades, colegios y asociaciones 
profesionales, Administraciones públicas y otras instituciones públicas o privadas, para el 
desarrollo de sus funciones formativas.

c) Celebrar, con idéntico fin, convenios y mantener relaciones de colaboración e 
información recíproca con instituciones similares de otros países, fomentando estudios, 
planes y programas de intercambio y cooperación internacional.

d) Informar a requerimiento de los órganos competentes sobre la homologación de títulos 
y diplomas emitidos por otros organismos y entidades y que hayan de surtir los mismos 
efectos o tener la misma valoración que los emitidos por el Centro de Estudios Jurídicos.

Artículo 4.  Sede.
El Centro de Estudios Jurídicos tiene su sede en Madrid y desarrollará sus actividades 

en todo el territorio nacional.
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CAPÍTULO II
Organización

Artículo 5.  Órganos de gobierno y órganos ejecutivos.
1. Son órganos de gobierno el Presidente del Centro de Estudios Jurídicos y el Consejo. 

El Presidente del Centro de Estudios Jurídicos será, a su vez, Presidente del Consejo.
2. Son órganos ejecutivos el Director y todos aquellos que ostenten el rango de 

Subdirector General.
El Director estará asistido por un Director de Formación de la Carrera Fiscal, un Jefe de 

Estudios y un Secretario General.

Sección 1.ª Del Consejo

Artículo 6.  Composición.
1. El Consejo del Centro de Estudios Jurídicos está integrado por el Presidente y siete 

vocales.
2. El Presidente del Consejo es la Ministra de Justicia, que podrá ser sustituida por el 

Secretario de Estado de Justicia o el Subsecretario de Justicia, por este orden.
En defecto de los anteriores, ostentará la presidencia el Director del Centro de Estudios 

Jurídicos.
3. Son vocales del Consejo:
a) La Fiscal General del Estado.
b) Un Vocal del Consejo General del Poder Judicial con competencias en materia de 

formación.
c) El Secretario de Estado de Justicia.
d) El Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.
e) La Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado.
f) El Director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
g) La Directora del Centro de Estudios Jurídicos.
4. Actuará como Secretario del Consejo, con voz, pero sin voto, el Secretario General del 

Centro de Estudios Jurídicos.

Artículo 7.  Funciones.
El Consejo del Centro de Estudios Jurídicos tiene las siguientes funciones:
a) Informar sobre los principios básicos de los planes de estudios del Centro de Estudios 

Jurídicos en materia de formación inicial para el acceso a la Carrera Fiscal, a los Cuerpos de 
Letrados de la Administración de Justicia, Médicos Forenses, Facultativos del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y, en su caso, demás personal al servicio de la 
Administración de Justicia; sobre los criterios generales que han de regir los planes anuales 
de actividades del centro en materia de formación continuada y especialización, y sobre la 
formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la especialización para la 
función de policía judicial.

b) Informar sobre la selección del profesorado del Centro de Estudios Jurídicos.
c) Informar los ejercicios y programas de las pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos 

de Letrados de la Administración de Justicia, Médicos Forenses y demás personal al servicio 
de la Administración de Justicia.

d) Ser informado de los convenios de colaboración a que hace referencia el artículo 3.2.
e) Aprobar el anteproyecto de presupuesto del Centro de Estudios Jurídicos y elevarlo al 

Ministro de Justicia.
f) Aprobar la memoria anual del Centro de Estudios Jurídicos y elevarla a la Ministra de 

Justicia.
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Artículo 8.  Convocatoria y régimen jurídico.
1. El Consejo del Centro de Estudios Jurídicos se reúne una vez al año, en sesión 

ordinaria, convocado por su Presidente. Igualmente, el Presidente acordará la convocatoria 
de cuantas sesiones extraordinarias resulten necesarias, por propia iniciativa o a petición de 
cuatro vocales o del Director. En este último supuesto, la solicitud deberá ir acompañada de 
una propuesta de orden del día, aportándose los documentos que, en su caso, justifiquen la 
convocatoria.

2. El orden del día será fijado por el Presidente, a propuesta del Director del Centro de 
Estudios Jurídicos, que será obligada. El orden del día incluirá necesariamente el examen de 
las cuestiones que hayan motivado la convocatoria.

3. El régimen de funcionamiento del Consejo del Centro de Estudios Jurídicos es el 
previsto en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, sin perjuicio de las peculiaridades que contiene este estatuto.

Sección 2.ª Del Director

Artículo 9.  Nombramiento y cese.
La persona titular de la Dirección del Centro de Estudios Jurídicos tendrá rango de 

Director General y será nombrada y separada mediante real decreto acordado en Consejo 
de Ministros, a propuesta de la persona titular del Ministerio de la Presidencia, Justicia y 
Relaciones con las Cortes.

Artículo 10.  Funciones.
1. El Director ostenta la dirección y representación legal del Centro de Estudios 

Jurídicos. Tiene las funciones y competencias que la legislación vigente atribuye con 
carácter general a los órganos superiores de los organismos autónomos y, en particular, las 
siguientes:

a) La ejecución y dirección de la gestión administrativa de las actividades y los planes de 
estudios del Centro de Estudios Jurídicos elaborados por la Fiscalía General del Estado 
sobre formación inicial y continuada de la Carrera Fiscal.

b) Aprobar la planificación estratégica y por objetivos del organismo.
c) La planificación, coordinación e inspección de las actividades y los planes de estudios 

del Centro de Estudios Jurídicos sobre formación inicial y continuada o de especialización de 
los Cuerpos de los Letrados de la Administración de Justicia, Médicos Forenses, Facultativos 
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, así como, en su caso, del restante 
personal al servicio de la Administración de Justicia; asimismo, la planificación de la 
formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su especialización para la 
función de policía judicial y coordinar las relaciones con las instituciones que colaboren en 
esta función.

d) La propuesta al Ministerio de Justicia de los nombramientos como Abogados Fiscales 
o funcionarios de carrera de los funcionarios en prácticas que superen el correspondiente 
curso selectivo de acceso a la Carrera Fiscal o a los cuerpos de la Administración de Justicia 
que correspondan.

e) La presentación al Consejo del Centro de Estudios Jurídicos de los informes sobre los 
ejercicios y programas de las pruebas selectivas para el acceso al centro de los aspirantes al 
ingreso en los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia, Médicos Forenses, 
Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y demás personal al 
servicio de la Administración de Justicia.

f) La selección de los asistentes a los cursos de formación continuada de la Carrera 
Fiscal organizados directamente por el Centro de Estudios Jurídicos o en colaboración con 
otras instituciones de acuerdo con los criterios de selección previamente determinados por la 
Fiscalía General del Estado, así como el nombramiento del personal docente que intervenga 
en las actividades formativas de la Carrera Fiscal, a propuesta de la Fiscalía General del 
Estado de conformidad con los criterios previamente establecidos en las convocatorias 
correspondientes y, en todo caso, en condiciones de igualdad y publicidad.
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g) La selección de los asistentes a los cursos de formación continuada y de 
especialización de los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia, Médicos 
Forenses, Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y demás 
personal al servicio de la Administración de Justicia organizados directamente por el Centro 
de Estudios Jurídicos o en colaboración con otras instituciones así como la selección y 
nombramiento del personal docente que intervenga en las actividades formativas de los 
Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia, Médicos Forenses, Facultativos del 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y demás personal al servicio de la 
Administración de Justicia, de acuerdo con los criterios previamente establecidos en las 
convocatorias correspondientes y en todo caso, en condiciones de igualdad y publicidad.

h) La expedición de los certificados, títulos y diplomas acreditativos de la asistencia y 
aprovechamiento de los cursos y estudios organizados directamente por el Centro de 
Estudios Jurídicos o en colaboración con otras instituciones.

i) La contratación del personal no funcionario del Centro de Estudios Jurídicos, sin 
perjuicio de las competencias que la legislación general de la función pública atribuya a otros 
órganos.

j) La celebración de convenios y acuerdos con entidades públicas y privadas, nacionales 
e internacionales, que sean precisos para el cumplimiento de la misión del organismo.

k) La elaboración de la memoria anual del Centro de Estudios Jurídicos y su 
presentación al Consejo con las propuestas necesarias para el desarrollo de las funciones 
del organismo.

l) La elaboración y presentación al Consejo del Centro de Estudios Jurídicos del 
anteproyecto de presupuesto, así como ordenar los gastos y los pagos y rendir las cuentas 
al Tribunal de Cuentas por conducto de la Intervención General de la Administración del 
Estado.

m) La jefatura superior del personal adscrito permanente o temporalmente al organismo 
autónomo, sin perjuicio de las competencias que la legislación general sobre función pública 
atribuya a otros órganos, así como iniciar y, en su caso, resolver los procedimientos 
disciplinarios.

n) El ejercicio, como órgano de contratación, de las competencias y facultades previstas 
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

ñ) Las demás funciones que le vengan encomendadas legalmente, le consignen ésta u 
otras disposiciones, las de régimen interno y todas aquellas que, siendo competencia del 
Centro de Estudios Jurídicos, no estén expresamente atribuidas a su Consejo.

2. Las resoluciones, acuerdos y actos del Director del Centro de Estudios Jurídicos no 
ponen fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra ellos recurso de alzada ante 
la Ministra de Justicia, conforme a lo establecido en el artículo 82 de la Ley 50/1998, de 30 
de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 44.5 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, contra las actuaciones 
mencionadas en el precepto señalado como susceptibles de ser impugnadas mediante el 
recurso especial, no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios.

Sección 3.ª Del Director de Formación de la Carrera Fiscal

Artículo 11.  Nombramiento.
El Director de Formación de la Carrera Fiscal será nombrado y cesado por la persona 

titular del Ministerio de Justicia, a propuesta de la Fiscalía General del Estado, de entre 
miembros de la Carrera Fiscal con más de diez años de ejercicio, y tendrá el nivel que se 
determine en la Relación de Puestos de Trabajo de la Secretaría de Estado de Justicia.

Artículo 12.  Funciones.
El Director de Formación de la Carrera Fiscal tiene las funciones siguientes:
a) La coordinación, seguimiento y supervisión de la ejecución de los planes de estudios 

del Centro de Estudios Jurídicos sobre formación inicial y continuada de la Carrera Fiscal, 
propuestos por la Fiscalía General del Estado.
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b) La evaluación de calidad y resultados de las actividades de formación inicial y 
continuada de la Carrera Fiscal.

c) La representación del Centro de Estudios Jurídicos en todos aquellos foros, 
organismos y actividades que conciernan a la formación de los miembros de la Carrera 
Fiscal.

d) La coordinación del personal docente que intervenga en las actividades formativas de 
la Carrera Fiscal.

e) La elaboración de la propuesta del anteproyecto de presupuesto para los planes de 
formación de los miembros de la Carrera Fiscal.

f) La propuesta de metodologías de formación y el impulso de estudios, investigaciones y 
publicaciones que puedan contribuir a mejorar la formación de la Carrera Fiscal, tanto a la 
Fiscalía General del Estado como al Director del Centro de Estudios Jurídicos.

g) La Presidencia de la Junta de Profesores de conformidad con el artículo 18.
h) La asignación de puntuación de conformidad con el artículo 26.

Sección 4.ª Del Jefe de Estudios y del Secretario General

Artículo 13.  Nombramiento.
El Jefe de Estudios y el Secretario General, con categoría de subdirectores generales, 

serán nombrados y cesados por la Ministra de Justicia, con los requisitos señalados en el 
artículo 67 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Artículo 14.  Funciones.
1. Son funciones del Jefe de Estudios:
a) La sustitución del Director en los supuestos de ausencia, vacancia o enfermedad.
b) La asistencia al Director o al Director de Formación de la Carrera Fiscal en la 

planificación de la formación inicial, la formación continuada, incluyendo la de 
especialización de la Carrera Fiscal y de los Cuerpos de los Letrados de la Administración de 
Justicia, Médicos Forenses, Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses, así como, en su caso, del restante personal al servicio de la Administración de 
Justicia, y la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su 
especialización para la función de policía judicial, así como la coordinación y supervisión de 
su ejecución material.

c) Proporcionar información al Director sobre la selección del personal docente.
d) El auxilio al Director en las tareas de evaluación de los alumnos que hubieran cursado 

la formación inicial de los Cuerpos de los Letrados de la Administración de Justicia, Médicos 
Forenses, Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, así como, 
en su caso, del restante personal al servicio de la Administración de Justicia.

e) La asistencia al Director en las tareas de selección de los asistentes a las actividades 
de formación continuada y de especialización de los Cuerpos de los Letrados de la 
Administración de Justicia, Médicos Forenses, Facultativos del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses, así como, en su caso, del restante personal al servicio de 
la Administración de Justicia.

f) La preparación de los proyectos de convenios de colaboración con otras 
Administraciones públicas, instituciones y centros, de acuerdo con las instrucciones recibidas 
del Director y a propuesta del Director de Formación de la Carrera Fiscal en caso de 
iniciativas relacionadas con la formación de los miembros de la Carrera Fiscal.

g) La elaboración del plan anual de publicaciones del Centro de Estudios Jurídicos, 
previa propuesta del Director de Formación de la Carrera Fiscal en caso de publicaciones 
relacionadas con la formación de los miembros de la Carrera Fiscal, para su posterior 
elevación a la Comisión Asesora de Publicaciones del Ministerio de Justicia, una vez 
aprobado por el Director.

h) La supervisión del funcionamiento de la biblioteca del Centro de Estudios Jurídicos y 
la propuesta al Director de las nuevas adquisiciones o suscripciones.

i) Aquellas otras que el Director expresamente le encomiende.
2. Son funciones del Secretario General:
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a) Ejercer la gestión económico-presupuestaria, contable y patrimonial, así como la 
responsabilidad de la caja central y de las habilitaciones de personal y de servicios.

b) Realizar la propuesta de planes estratégicos y de objetivos del organismo.
c) Gestionar el personal adscrito al Centro de Estudios Jurídicos, sin perjuicio de las 

competencias que corresponden al Director o a otros órganos administrativos conforme a la 
legislación vigente.

d) Ejercer la gestión administrativa y la custodia de expedientes.
e) Prestar los servicios de asuntos generales, régimen interior, contratación, información, 

registro y atención al público.
f) Desempeñar las tareas derivadas de la secretaría del Consejo.
g) Cualquiera otra función que el Director expresamente le encomiende.

Sección 5.ª De la Comisión Pedagógica

Artículo 15.  Composición y funciones.
1. La Comisión Pedagógica del Centro de Estudios Jurídicos es un órgano colegiado de 

transparencia, asesoramiento y participación de los intereses asociativos y corporativos en la 
formación del sector justicia. Su función principal será realizar recomendaciones e informes 
sobre los programas formativos del Centro de Estudios Jurídicos.

2. La Comisión Pedagógica está presidida por el Director del Centro de Estudios 
Jurídicos del que dependerá. Se compone de los siguientes miembros:

a) El Director de Formación de la Carrera Fiscal.
b) Dos fiscales, designados por el Consejo Fiscal.
c) Dos Letrados de la Administración de Justicia, designados por el Consejo del 

Secretariado.
d) Un Abogado del Estado, designado por el Abogado General del Estado.
e) Un médico forense, designado por el Consejo Médico-Forense.
f) Un facultativo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, designado por 

el Director Nacional de este organismo.
g) Un representante de cada una de las asociaciones profesionales de la Carrera Fiscal 

y de los Cuerpos de los Letrados de la Administración de Justicia, Médicos Forenses, 
Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y demás personal al 
servicio de la Administración de Justicia, a propuesta de cada asociación.

El Jefe de Estudios actuará como Secretario de la Comisión Pedagógica.
3. La Comisión Pedagógica se reúne, con carácter ordinario, al menos, una vez al año a 

convocatoria de su Presidente y su régimen de funcionamiento es el regulado en la sección 
3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

CAPÍTULO III
Personal docente

Sección 1.ª Del Profesorado

Artículo 16.  Selección, nombramiento y funciones.
1. Corresponde al Director:
a) El nombramiento del personal docente que intervenga en las actividades formativas 

de la Carrera Fiscal, a propuesta de la Fiscalía General del Estado.
b) La selección y nombramiento del personal docente que intervenga en las actividades 

formativas de los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia, Médicos Forenses, 
Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y demás personal al 
servicio de la Administración de Justicia.

2. La selección se efectuará de acuerdo con los principios de igualdad, publicidad, mérito 
y capacidad, previos los trámites exigidos por la legislación vigente. No podrán ser 
seleccionados como profesores de los cursos selectivos de formación inicial aquellos en los 
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que concurran las causas de abstención previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre.

3. El personal docente se ocupará de las tareas docentes que se les encomienden con 
arreglo a los planes de estudios, evaluarán el rendimiento y aprovechamiento de los 
alumnos, propondrán al finalizar el curso la calificación individualizada e informarán sobre el 
desarrollo de sus funciones al Jefe de Estudios o al Director de Formación de la Carrera 
Fiscal en el caso de los planes de formación de los miembros de la Carrera Fiscal.

Artículo 17.  Régimen jurídico.
1. Las relaciones entre el Centro de Estudios Jurídicos y los profesores, a tiempo 

completo o a tiempo parcial, se regirán por contratos laborales de duración determinada o 
por contratos administrativos, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.

2. También podrán desempeñar tareas docentes los profesores universitarios y los 
funcionarios de la Administración General del Estado o de la Administración de Justicia, 
percibiendo la correspondiente indemnización por razón del servicio o mediante la concesión 
de comisiones de servicio o como consecuencia de los convenios previstos en el artículo 
3.2.b).

3. Los profesores en régimen administrativo serán remunerados de conformidad con la 
normativa aplicable y los baremos vigentes.

Artículo 18.  Junta de Profesores.
1. La Junta de Profesores estará integrada por aquellos profesores intervinientes en 

cada uno de los cursos de formación inicial, por el coordinador de la enseñanza 
correspondiente, que actuará como secretario, y por el Jefe de Estudios, bajo la presidencia 
del Director o del Director de Formación de la Carrera Fiscal en el caso del curso selectivo 
de los miembros de la Carrera Fiscal, que podrá ser sustituido por éste. Asimismo, formarán 
parte de la junta respectiva los coordinadores de los tutores de las actividades prácticas a los 
que se refiere el artículo siguiente. Para el régimen de funcionamiento de la Junta de 
Profesores se estará a lo dispuesto en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.

2. La Junta de Profesores tendrá carácter consultivo y, a tal efecto, podrá emitir informes 
y formular observaciones y sugerencias sobre todos los aspectos relativos a la planificación 
y desarrollo del curso correspondiente.

3. La Junta de Profesores se reunirá cuantas veces se estime necesario, previa 
convocatoria del Director, del Director de Formación de la Carrera Fiscal en el caso del curso 
selectivo de los miembros de la Carrera Fiscal, o a solicitud de la mayoría absoluta de los 
profesores.

Sección 2.ª De los tutores y sus coordinadores

Artículo 19.  Tutores y coordinadores.
1. El Director podrá designar tutores, de conformidad con lo previsto en el artículo 16, 

entre miembros de la carrera fiscal y funcionarios en activo pertenecientes al cuerpo al que 
va dirigido el curso para que realicen el seguimiento de las actividades prácticas que hayan 
de desarrollar los alumnos del centro. Asimismo, podrán nombrarse uno o varios 
coordinadores de los tutores designados entre miembros de la carrera fiscal en activo y 
funcionarios, en igual situación administrativa, de cada uno de los cuerpos a los que vaya 
dirigido el curso de formación.

2. En el caso de los cursos selectivos de formación inicial, no podrán ser seleccionados 
como tutores o coordinadores aquellos en los que concurran las causas de abstención 
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, respecto de los funcionarios 
en prácticas que deban evaluar.

3. Los tutores y sus coordinadores remitirán al Jefe de Estudios o al Director de 
Formación de la Carrera Fiscal en el caso del curso selectivo de los miembros de la Carrera 
Fiscal, un informe sobre las actividades prácticas desarrolladas, el grado de participación en 
éstas de los alumnos y sobre el aprovechamiento de cada uno de ellos.
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4. Antes del inicio de cada uno de los cursos y cuantas veces se estime preciso durante 
su desarrollo, los tutores y sus coordinadores se reunirán con el Jefe de Estudios, con el 
Director de Formación de la Carrera Fiscal en el caso del curso selectivo de los miembros de 
la Carrera Fiscal y, en su caso, con el coordinador de la correspondiente enseñanza para 
perfilar, de acuerdo con lo convenido en la Junta de Profesores, las directrices generales del 
contenido, evaluación y metodología de las tutorías.

5. Las tareas de los tutores y sus coordinadores serán remuneradas de conformidad con 
la normativa administrativa aplicable y los baremos vigentes.

CAPÍTULO IV
Acceso y cursos de formación del Centro de Estudios Jurídicos

Sección 1.ª De la formación inicial

Artículo 20.  Acceso de los aspirantes al ingreso en la carrera fiscal.
Las pruebas selectivas para el acceso al Centro de Estudios Jurídicos de los aspirantes 

al ingreso en la carrera fiscal se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio y en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre.

Artículo 21.  Acceso de los aspirantes al ingreso en los cuerpos al servicio de la 
Administración de Justicia.

1. La selección de los aspirantes a los Cuerpos de los Letrados de la Administración de 
Justicia, Médicos Forenses, Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses y, en su caso, demás personal al servicio de la Administración de Justicia se 
realizará mediante convocatoria pública, de acuerdo con los principios de igualdad, 
publicidad, mérito y capacidad, de la manera prevista en la legislación vigente.

2. La Ministra de Justicia, con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, y en las demás disposiciones aplicables, aprobará, oído el propio centro, mediante 
orden, las normas de convocatoria de la oposición, concurso o concurso-oposición para el 
acceso al Centro de Estudios Jurídicos.

Artículo 22.  Cursos de formación inicial.
1. El curso selectivo teórico-práctico de formación inicial de los aspirantes al ingreso en 

la Carrera Fiscal se desarrollará con sujeción al contenido y duración que se especifiquen en 
el plan de estudios elaborado por la Fiscalía General del Estado.

2. El curso selectivo teórico-práctico de formación inicial de los aspirantes al ingreso en 
los Cuerpos de los Letrados de la Administración de Justicia, Médicos Forenses, Facultativos 
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y demás personal al servicio de la 
Administración de Justicia, se desarrollará con sujeción al contenido y duración que se 
especifiquen en los planes de estudios del centro.

3. El contenido de los cursos de selección se orientará a la adecuada preparación de los 
aspirantes al ingreso en los distintos cuerpos para el desempeño de sus funciones. Dicha 
preparación se realizará a través de una profundización especializada en los conocimientos 
teóricos de mayor incidencia en cada una de las actividades profesionales y a través del 
aprendizaje en el ejercicio práctico de las actuaciones y funciones propias de estas 
actividades.

Artículo 23.  Curso teórico-práctico.
La fase teórico-práctica de los cursos selectivos, que tendrán carácter multidisciplinar, se 

impartirán en el propio Centro de Estudios Jurídicos, sin perjuicio de las excepciones que en 
cada caso se estimen convenientes en función de la especialidad técnica de la materia 
objeto de la exposición.
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Artículo 24.  Enseñanzas prácticas.
1. Las clases prácticas se desarrollarán en forma sucesiva o simultánea con las teóricas, 

conforme a las previsiones de los planes de estudios del Centro de Estudios Jurídicos. 
Consistirán en la presencia e intervención de los aspirantes en el desarrollo de las funciones 
propias de la carrera o cuerpo al que aspiran a ingresar en las fiscalías, oficinas judiciales u 
órganos que se determinen.

2. Las actividades prácticas se desarrollarán bajo la supervisión de los tutores y 
coordinadores a que se refiere el artículo 19.

Artículo 25.  Requisitos para la superación del curso teórico-práctico de formación inicial.
1. La superación del curso selectivo requiere:
a) No haber dejado de asistir, cualesquiera que fuesen las causas, a más de una quinta 

parte de las clases, actividades prácticas o sesiones docentes que integran el curso, sin 
perjuicio de lo establecido sobre responsabilidad disciplinaria.

b) Cumplido el requisito anterior, haber obtenido en el curso teórico-práctico de selección 
al menos la puntuación mínima exigida para la superación del proceso selectivo.

c) No haber sido sancionado con la pérdida del curso, ni haber perdido la condición de 
funcionario en prácticas por expediente disciplinario o como consecuencia de sentencia 
penal firme.

2. Quienes no pudieran realizar o concluir el curso teórico-práctico por causa de fuerza 
mayor, debidamente justificada y apreciada por la Dirección del Centro de Estudios 
Jurídicos, podrán incorporarse al inmediatamente posterior que se convoque de la misma 
clase, conservando la puntuación obtenida en la oposición, concurso o concurso-oposición 
previo.

3. Los alumnos que no superen el curso, salvo los que hayan sido objeto de la sanción 
del artículo 34.1.a), podrán asimismo incorporarse al inmediatamente posterior, con la 
puntuación asignada al último de los participantes en aquél.

4. En los supuestos previstos en los apartados 2 y 3 de este artículo, quienes no 
superaren el curso en esta segunda ocasión perderán todos sus derechos al nombramiento 
como funcionarios de carrera.

Artículo 26.  Forma de calificación.
1. La puntuación a que se refiere el apartado 1.b) del artículo anterior se elaborará en la 

Junta de Profesores correspondiente, con intervención de todos ellos, del coordinador de la 
enseñanza y del Jefe de Estudios, bajo la presidencia del Director o del Director de 
Formación de la Carrera Fiscal en el caso del curso selectivo de los miembros de la Carrera 
Fiscal.

2. A dicho fin se computarán el resultado de las pruebas realizadas al efecto, las 
calificaciones individualizadas presentadas por cada uno de los profesores, los informes del 
tutor o tutores de los alumnos y la intervención y participación de los aspirantes en las 
actividades prácticas a que se refiere el artículo 24.

3. Así obtenida la calificación global del curso teórico-práctico de selección, se 
promediará con la lograda por cada alumno en la oposición, concurso o concurso-oposición 
de ingreso al Centro de Estudios Jurídicos, resultando de esta forma la calificación definitiva.

Artículo 27.  Elección de destinos.
1. Una vez finalizado el curso teórico-práctico de selección, por el Centro de Estudios 

Jurídicos se elaborará la relación de alumnos que lo hayan superado, ordenada de mayor a 
menor en función de la puntuación definitiva del alumno, determinada según lo dispuesto en 
el artículo anterior.

2. Se comunicará a los alumnos la relación remitida por el Ministerio de Justicia de 
plazas vacantes correspondientes al cuerpo o carrera de que se trate.

3. En el plazo de cinco días hábiles desde su publicación, los aspirantes que hubieran 
superado el curso de selección solicitarán destino en todas las plazas relacionadas por 
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orden de preferencia, mediante instancia dirigida por conducto del Director del Centro de 
Estudios Jurídicos, al Ministerio de Justicia.

4. Quienes no formulasen solicitud, o no solicitasen todas las plazas, se entenderá que 
las piden por el orden con que figuran en la relación de plazas anunciadas.

Artículo 28.  Nombramiento.
1. Terminado el curso teórico-práctico de selección, el Director elevará a la Ministra de 

Justicia la propuesta de nombramiento de los aspirantes que hubiesen superado el curso 
junto con la relación de destinos solicitados según el orden de la puntuación obtenida.

2. El nombramiento y toma de posesión se regirán por las disposiciones vigentes.

Sección 2.ª De la formación continuada

Artículo 29.  Convocatoria de los cursos y selección de asistentes.
1. La convocatoria de los cursos de formación continuada se ajustará a los principios de 

publicidad e igualdad.
2. La convocatoria de los cursos de formación continuada de la Carrera Fiscal se 

desarrollará de conformidad con los planes y criterios previamente elaborados y definidos 
por la Fiscalía General del Estado.

3. La convocatoria de los cursos de formación continuada de los Cuerpos de los 
Letrados de la Administración de Justicia, Abogados del Estado, Médicos Forenses, 
Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y demás personal al 
servicio de la Administración de Justicia, tendrá en cuenta las necesidades del servicio, a 
cuyo efecto se recabará la información que fuese pertinente de autoridades e instituciones 
del Ministerio de Justicia.

Artículo 30.  Desarrollo.
1. Los cursos de formación continuada y de especialización en materias propias de las 

funciones que desempeñan los miembros de la Carrera Fiscal, Cuerpos de Letrados de la 
Administración de Justicia y Médicos Forenses y demás personal al servicio de la 
Administración de Justicia tendrán el contenido y duración que se establezcan en el plan 
general de actividades del Centro de Estudios Jurídicos.

2. Los directores de los cursos, coordinadores, profesores, ponentes o conferenciantes 
actuarán coordinadamente con el Jefe de Estudios y el coordinador de la enseñanza 
correspondiente en la preparación, impartición y evaluación de los cursos de formación.

3. La superación de cada uno de estos cursos y la obtención, en su caso, del certificado 
correspondiente, exigirá el cumplimiento de los requisitos que sobre asistencia o 
participación se fijen por la Dirección del Centro de Estudios Jurídicos en la convocatoria de 
dichos cursos.

CAPÍTULO V
Régimen de los alumnos

Sección 1.ª De los alumnos en régimen de formación inicial

Artículo 31.  Funcionarios en prácticas.
1. Los aspirantes al ingreso en la Carrera Fiscal, en el Cuerpo de Letrados de la 

Administración de Justicia o en el Cuerpo de Médicos Forenses serán nombrados por el 
Ministerio de Justicia funcionarios en prácticas al inicio del curso selectivo teórico-práctico. 
Tendrán derecho a las remuneraciones fijadas para éstos con carácter general y, siempre 
que superen el curso, al cómputo del tiempo de permanencia en el Centro de Estudios 
Jurídicos a efectos económicos y de cómputo, en su caso, de años de ejercicio profesional 
como jurista.

2. El curso selectivo de formación inicial incluirá un período de prácticas tuteladas que 
los aspirantes deberán realizar, en calidad de funcionarios en prácticas. Durante este 
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período los funcionarios ejercerán funciones de auxilio y colaboración con los tutores 
designados, los cuales deberán ser, en todo caso, titulares de sus respectivos puestos de 
trabajo.

3. Las resoluciones, informes, dictámenes, o cualesquiera otras actuaciones escritas 
cuya redacción se encomiende a los funcionarios en prácticas tendrán la consideración de 
borradores o proyectos y podrán ser asumidos por el tutor con las modificaciones que éste 
estime pertinentes. Tales documentos serán conservados por el tutor, quien los pondrá a 
disposición del Centro de Estudios Jurídicos.

4. La condición de funcionario en prácticas de los citados aspirantes se mantendrá hasta 
la toma de posesión como funcionario de carrera, pero se extinguirá para aquellos que no 
superen el curso de selección correspondiente, sin perjuicio de que, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 25, puedan incorporarse al inmediatamente posterior.

5. La condición de funcionario en prácticas no confiere los derechos propios del cuerpo o 
carrera al que se aspira.

6. Los funcionarios en prácticas tendrán derecho a los permisos y licencias previstos con 
carácter general para los funcionarios públicos, pero su otorgamiento no eximirá en ningún 
caso del nivel de asistencia mínimo para la superación del curso.

Artículo 32.  Deberes.
1. Los funcionarios en prácticas asistirán a la sede del Centro de Estudios Jurídicos o a 

los lugares donde se desarrollen las actividades teóricas o prácticas, con sujeción al 
calendario y horario establecidos. Llevarán a cabo, dentro y fuera del centro, la actuación 
necesaria para lograr la adecuada preparación para el ejercicio de la función respectiva 
mediante el aprovechamiento diligente de las actividades programadas.

2. Las actividades del curso de selección se desarrollarán en régimen de dedicación 
exclusiva para cada cuerpo o carrera, y tendrán, a los efectos disciplinarios, el carácter de 
función o servicio público.

3. Los funcionarios en prácticas dependerán jerárquicamente, en el ámbito de sus 
actividades respectivas, de la Dirección del Centro de Estudios Jurídicos.

Artículo 33.  Régimen disciplinario.
1. Los funcionarios en prácticas incurrirán en responsabilidad disciplinaria en los 

supuestos y con los efectos previstos con carácter general para los funcionarios de la 
Administración General del Estado, sin más modificaciones que las establecidas en el 
artículo siguiente.

2. El procedimiento para el ejercicio de la potestad disciplinaria se regirá por lo dispuesto 
en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

3. Son órganos competentes para la imposición de las sanciones disciplinarias:
a) La Ministra de Justicia para las comprendidas en los párrafos a) y b) del apartado 1 

del artículo siguiente.
b) El Director del Centro de Estudios Jurídicos, para la sanción comprendida en el 

párrafo c) del apartado 1 del mismo artículo.

Artículo 34.  Sanciones.
1. Por razón de las faltas cometidas, podrán imponerse a los funcionarios en prácticas 

las siguientes sanciones:
a) Pérdida de la expectativa de ingreso en el cuerpo o carrera correspondiente.
b) Pérdida del curso.
c) Apercibimiento.
2. La sanción del párrafo a) del apartado anterior solo podrá imponerse por comisión de 

falta muy grave.
3. La sanción del párrafo b) del apartado 1 solo podrá imponerse por comisión de falta 

grave o muy grave.
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4. Las faltas leves solo podrán ser corregidas con la sanción que señala el párrafo c) del 
apartado 1.

Sección 2.ª De los alumnos en régimen de formación continuada

Artículo 35.  Régimen jurídico.
1. Los miembros de la Carrera Fiscal y los Cuerpos de los Letrados de la Administración 

de Justicia, Médicos Forenses, Abogados del Estado, Facultativos del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses y demás personal al servicio de la Administración de 
Justicia que se hallen participando en actividades de formación continuada y de 
especialización en el Centro de Estudios Jurídicos continuarán sujetos al estatuto personal y 
disciplinario propio de su régimen jurídico.

2. El Director del Centro de Estudios Jurídicos, cuando proceda, comunicará a los 
órganos competentes los hechos de relevancia administrativa o disciplinaria producidos en el 
ámbito del centro y que afecten a aquellos funcionarios.

Artículo 36.  Licencias o permisos para asistir al Centro de Estudios Jurídicos.
La asistencia a cursos o actividades de formación continuada o de especialización en el 

Centro de Estudios Jurídicos estará sujeta a la obtención de la oportuna licencia, comisión 
de servicios o permiso del órgano competente con sujeción al régimen en cada caso 
aplicable.

Sección 3.ª De las recompensas

Artículo 37.  Contenido.
Los alumnos que hubiesen destacado en sus estudios podrán ser objeto de 

condecoraciones o menciones honoríficas, a cuyo fin el Director acordará lo que proceda, en 
resolución motivada y tras la tramitación del oportuno expediente, sujeto a criterios objetivos 
y a los principios de publicidad y transparencia.

CAPÍTULO VI
Régimen patrimonial, presupuestario, económico-financiero, de contratación y 

de personal

Artículo 38.  Patrimonio y recursos económicos.
1. El Centro de Estudios Jurídicos dispondrá para el cumplimiento de sus fines de los 

siguientes bienes y recursos:
a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio, así como los productos y rentas 

de aquél.
b) Las consignaciones específicas que tuviese asignadas en los Presupuestos 

Generales del Estado y las transferencias corrientes o de capital que procedan de las 
Administraciones o entidades públicas.

c) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que esté autorizado a percibir, según las 
disposiciones aplicables, y, en particular, los ingresos procedentes de actividades formativas, 
de investigación, de edición y publicación relacionadas con los fines del Centro de Estudios 
Jurídicos.

d) Las subvenciones, aportaciones voluntarias, donaciones, legados y otras aportaciones 
de entidades privadas y de particulares.

e) Cualesquiera otros recursos económicos que esté legalmente autorizado a percibir.
2. El régimen patrimonial del Centro de Estudios Jurídicos es el establecido en la Ley 

33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y su 
Reglamento General, aprobado por el Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto.
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Artículo 39.  Ingresos por actividades propias y cesión de espacios.
1. Los ingresos del Centro de Estudios Jurídicos derivados de sus actividades propias o 

de la utilización o cesión de espacios propios o adscritos del Centro de Estudios Jurídicos 
tendrán la naturaleza de tasas o precios públicos, al amparo de lo dispuesto en la Ley 
8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

El establecimiento o modificación de la cuantía de los precios públicos se hará por el 
Centro de Estudios Jurídicos, previa autorización del Ministerio de Justicia.

2. Serán ingresos de Derecho privado los demás que perciba el Centro de Estudios 
Jurídicos por la prestación de servicios o la realización de actividades que, de acuerdo con la 
ley, no tengan naturaleza tributaria, no constituyan precios públicos y no deriven del ejercicio 
de potestades administrativas.

Artículo 40.  Régimen presupuestario y económico-financiero.
1. El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y 

control financiero será el establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria.

2. Sin perjuicio de las funciones atribuidas al Tribunal de Cuentas, el control interno de la 
gestión económico-financiera del Organismo Autónomo corresponde a la Intervención 
General de la Administración del Estado, y se realizará en las condiciones y en los términos 
establecidos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, por la Intervención Delegada en el 
Organismo, bajo la dependencia orgánica y funcional de la Intervención General de la 
Administración del Estado.

Artículo 41.  Régimen del personal y de contratación.
1. El personal funcionario o laboral del Centro de Estudios Jurídicos se regirá por lo 

previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y demás normativa reguladora de los 
funcionarios públicos y normativa laboral.

2. El régimen de contratación es el establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y 
demás normativa de desarrollo.
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§ 37

Real Decreto 96/2019, de 1 de marzo, de reordenación y 
actualización de la estructura orgánica de la Mutualidad General 

Judicial

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
«BOE» núm. 61, de 12 de marzo de 2019

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2019-3484

I
El personal al servicio de la Administración de Justicia se rige por diferentes estatutos 

jurídicos no obstante lo cual, y sobre la base común del artículo 122.1 de la Constitución, los 
homogéneos mecanismos de protección socio-sanitarios están garantizados mediante su 
adscripción obligatoria a la Mutualidad General Judicial, el organismo que gestiona el 
Régimen Especial de la Seguridad Social establecido para este colectivo, formando parte del 
mutualismo administrativo.

De la evolución y el desarrollo del mutualismo administrativo en España desde el siglo 
XIX y los primeros Montepíos de funcionarios hasta el último tramo del siglo XX y la 
promulgación de las normas creadoras de las mutualidades actualmente existentes, nacidas 
con el objetivo de atender las necesidades sanitarias y sociales de las tres grandes 
categorías de funcionarios que conforman la función pública moderna, los funcionarios 
civiles, los militares y los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, resultan los 
tres regímenes especiales de la Seguridad Social gobernados por entidades de gestión, la 
Mutualidad General Judicial entre ellas, concebidas como organismos públicos vinculados a 
la Administración del Estado por medio de su adscripción a los diversos departamentos 
ministeriales de que dependen.

II
La estructura organizativa de la Mutualidad General Judicial tiene su origen en el Real 

Decreto-ley 16/1978, de 7 de junio, y en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 
3283/1978, de 3 de noviembre, que asignó su gobierno y administración a la Asamblea 
General, la Junta de Gobierno, el Presidente y el Gerente.

El texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen Especial de la 
Seguridad Social del Personal al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio, derogó el Real Decreto-ley 16/1978, de 7 de 
junio, si bien mantuvo, en su artículo 6, las originarias características estructurales de la 
Mutualidad. Fue precisamente este artículo 6 el que, al ser derogado –pero no sustituido– 
por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
Social, provocó un periodo de transitoriedad que concluyó con la aprobación del Real 
Decreto 1206/2006, de 20 de octubre, por el que se regulan la composición y funciones de 
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los órganos de gobierno, administración y representación de la Mutualidad General Judicial. 
Esta norma establece una estructura orgánica basada en dos tipos de órganos: los de 
participación en el control y vigilancia de la gestión, la Asamblea General y la Comisión 
Permanente, presididas por un mismo Presidente, y el órgano de efectiva dirección y 
gestión, la Gerencia.

III
En los últimos años se han puesto de manifiesto importantes disfunciones en relación 

con los órganos de vigilancia y control de la Mutualidad General Judicial, derivadas 
fundamentalmente del sistema elegido para la formación de la Asamblea General, que afecta 
a su vez a la Comisión Permanente. En concreto, se ha producido una distribución 
desequilibrada, en términos de representación, de los miembros que componen ambos 
órganos.

Por otra parte, el artículo 3.3 del Real Decreto 1206/2006, de 20 de octubre, relativo al 
Presidente de la Asamblea, fue recurrido judicialmente y anulado por la sentencia de la 
Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 31 de 
marzo de 2008, lo cual ha originado una indeseable e indefinida situación de interinidad.

Ambas circunstancias aconsejan dotar a la Mutualidad General Judicial de un nuevo 
modelo de estructura orgánica que defina «ex novo» su marco jurídico de organización y 
funcionamiento conforme a criterios de eficacia y eficiencia, contando con la presencia 
homogénea y equilibrada de los diferentes cuerpos al servicio de la Administración de 
Justicia. En este sentido, las principales novedades que aporta el presente real decreto 
pretenden –tras detectar la etiología de tales disfunciones orgánicas– atajarlas desde su 
origen.

Se parte de la base de que la Mutualidad General Judicial, como se declara en el artículo 
1 de este real decreto, es un organismo autónomo y, por lo tanto, su organización ha de 
ajustarse a los parámetros ordinarios que caracterizan a este tipo de entidades públicas. 
Desde esta premisa, el objetivo es dotar a la Mutualidad de una estructura orgánica más 
moderna, operativa y racional que permita mejorar la eficiencia y calidad de la prestación del 
servicio público en términos homologables a los demás organismos del mutualismo 
administrativo.

Entre los nuevos órganos de supervisión de la gestión de la Mutualidad que este real 
decreto establece, el Consejo General viene a garantizar la participación de los distintos 
colectivos integrados en la Mutualidad, y su debida representación. Su configuración y 
cualidades representativas no derivan de procesos de elección indirecta y de participación 
limitada de los mutualistas sino del carácter democrático de los organismos públicos que 
designan a sus miembros. La fórmula elegida, pues, no prescinde de su vocación 
representativa, sino que modifica las pautas con que aquella se asegura, y contribuye a 
aligerar el coste económico derivado de los procesos de elección a compromisarios de la 
Asamblea General. Su conformación numérica asegura la presencia igualitaria de todos los 
colectivos a los que dirige su actividad la Mutualidad General Judicial.

La nueva ordenación del Presidente del Consejo General resulta consecuente con su 
actual estructura y funciones y se ajusta a los cánones judicialmente fijados para asegurar su 
acomodo a las exigencias constitucionales.

La Comisión Rectora, presidida por el Secretario de Estado de Justicia, está conformada 
por miembros al más alto nivel de los diversos órganos de la Administración en que se 
integran orgánicamente los mutualistas, y por integrantes del Consejo General, de manera 
que sus funciones se lleven a cabo con criterios de racionalidad, eficiencia y proximidad a las 
aspiraciones del colectivo.

Las atribuciones ahora asignadas al Consejo General y a la Comisión Rectora aseguran, 
pues, una óptima supervisión de la actividad de la Mutualidad General Judicial, cooperando 
dentro de sus respectivos ámbitos competenciales en la óptima marcha del organismo, 
corrigiéndose al tiempo las disfunciones que se han venido observando en su 
funcionamiento.

Los mencionados motivos, presididos por la racionalidad, la simplificación burocrática y 
la reducción de costes, están orientados al objetivo, siempre presente y prioritario, de seguir 
transformando, modernizando y, en fin, mejorando la gestión del servicio que se presta a los 
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mutualistas y a los beneficiarios de la Mutualidad General Judicial, a lo que asimismo 
contribuirá la posibilidad, abierta en este real decreto, de que los órganos colegiados puedan 
celebrar sus sesiones mediante sistemas electrónicos y telemáticos.

La articulación de esta nueva ordenación de la estructura orgánica de MUGEJU en forma 
de real decreto no obsta a su articulación conforme a las previsiones de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, según se establece en la disposición 
adicional cuarta de este real decreto.

El texto de este real decreto se ha sometido a informe del Tribunal Constitucional, 
Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Consejo del Secretariado y 
de las Asociaciones Profesionales y Organizaciones Sindicales.

Por todo lo anterior, este real decreto se adecua a los principios de buena regulación 
conforme a los cuales deben actuar las Administraciones Públicas en el ejercicio de la 
iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, como son los principios de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, previstos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

En su virtud, a propuesta conjunta de las Ministras de Justicia y de Política Territorial y 
Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 1 de marzo de 2019,

DISPONGO:

Artículo 1.  Naturaleza jurídica, finalidad y adscripción.
1. El Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial es un organismo público dotado 

de personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como de 
autonomía de gestión en los términos establecidos para los organismos autónomos en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2. Tiene como finalidad gestionar y prestar de forma unitaria para todos los miembros de 
las carreras, cuerpos y escalas de la Administración de Justicia, para los funcionarios en 
prácticas al servicio de dicha Administración y para los Letrados de carrera que integran el 
Cuerpo de Letrados del Tribunal Constitucional, los mecanismos de cobertura del Sistema de 
Mutualismo Judicial establecidos en el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
sobre el Régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de Administración de 
Justicia, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio.

3. Está adscrita a la Secretaría de Estado de Justicia del Ministerio de Justicia, al que 
corresponde su dirección estratégica y la evaluación y control de los resultados de su 
actividad.

Artículo 2.  Estructura orgánica de la mutualidad.
La Mutualidad General Judicial, para el ejercicio de sus funciones, se estructura en los 

siguientes órganos:
a) Gobierno de control y vigilancia de la gestión:
1.º La Comisión Rectora.
2.º El Consejo General.
b) Ejecutivo de dirección y gestión:
1.º La Gerencia.
2.º Las Delegaciones Provinciales.

Artículo 3.  Composición de la Comisión Rectora.
1. La Comisión Rectora estará integrada por los siguientes miembros:
a) El Secretario de Estado de Justicia, que ostentará la Presidencia de la Comisión.
b) Un Vocal del Consejo General del Poder Judicial, de procedencia judicial, nombrado 

por dicho órgano de entre sus miembros.
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c) Un miembro de la Carrera Fiscal, nombrado por el Fiscal General del Estado, oído el 
Consejo Fiscal.

d) El Secretario General de Administración de Justicia.
e) El Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia.
f) El Presidente del Consejo General de la Mutualidad.
g) Dos miembros del Consejo General de la Mutualidad, elegidos de entre los integrantes 

de los Cuerpos contemplados en las letras c), d), e), f) y g) del artículo 7.1 de este real 
decreto.

2. El Gerente de la Mutualidad asistirá con voz pero sin voto.
3. Como Secretario de la Comisión Rectora, con voz pero sin voto, actuará el Secretario 

General de la Mutualidad.
4. El Presidente de la Comisión Rectora podrá ser sustituido por el Secretario General de 

Administración de Justicia.
5. Los demás miembros de la Comisión Rectora serán sustituidos por el órgano que los 

hubiere nombrado, en caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal.
6. A las sesiones de la Comisión Rectora podrán asistir en calidad de asesores, con voz 

y sin voto, los directores de departamento de la Mutualidad General Judicial, así como los 
funcionarios y expertos del organismo que se estime conveniente, a propuesta de la 
Gerencia.

7. La Comisión Rectora podrá constituir en su seno –de entre sus miembros– 
Comisiones para el estudio de temas específicos y monográficos.

Artículo 4.  Funcionamiento de la Comisión Rectora.
1. La Comisión Rectora se reunirá al menos una vez al semestre con carácter ordinario. 

También podrán celebrarse sesiones extraordinarias por decisión de su Presidente por 
propia iniciativa o a solicitud de la Gerencia o de la cuarta parte de sus miembros.

2. Los miembros de la Comisión Rectora podrán solicitar que se incluyan puntos en el 
orden del día con quince días, al menos, de antelación a su celebración.

Artículo 5.  Competencias y régimen de acuerdos de la Comisión Rectora.
1. La Comisión Rectora ejercerá las siguientes funciones:
a) Aprobar el plan de actuación y la memoria anual de la Mutualidad General Judicial.
b) Examinar e informar el anteproyecto de presupuesto anual, así como el balance y las 

cuentas anuales del ejercicio anterior.
c) Velar por el cumplimiento de las normas, así como proponer cuantas medidas estime 

necesarias para el mejor cumplimiento de los fines de la Mutualidad.
d) Resolver acerca de todos los asuntos que le solicite la Gerencia.
e) Informar los proyectos de disposiciones de carácter general que establezcan o 

modifiquen prestaciones.
f) Informar los proyectos de disposiciones de carácter general que se refieran a la 

estructura, organización y funciones de la Mutualidad General Judicial.
g) Adoptar los criterios necesarios para el otorgamiento de prestaciones no regladas y 

otras ayudas discrecionales y ser informada por la Gerencia de las que se concedan.
h) Designar a los Delegados Provinciales de la Gerencia de la Mutualidad y sus 

suplentes de entre la terna de candidatos propuestos por la Gerencia. En la proposición de la 
terna se tendrá en cuenta el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 54 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo.

i) Ejercer las demás funciones que las normas legales o reglamentarias le encomienden.
2. Para que la Comisión Rectora quede válidamente constituida se requerirá la presencia 

del Presidente y el Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan y la de la mitad al 
menos de sus miembros.

3. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros presentes.

Artículo 6.  Funciones del Presidente de la Comisión Rectora.
Al Presidente le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:
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a) Convocar y presidir la Comisión Rectora, dirigiendo sus deliberaciones.
b) Remitir a las distintas autoridades y organismos los acuerdos y peticiones de la 

Comisión Rectora en uso de sus competencias.
c) Cuantas otras atribuciones y funciones le confieran las normas legales o 

reglamentarias.

Artículo 7.  Composición del Consejo General.
1. El Consejo General es el órgano de supervisión general de la actividad de la 

Mutualidad y estará constituido por los siguientes miembros:
a) Dos miembros de la Carrera Judicial, designados por el Consejo General del Poder 

Judicial.
b) Dos miembros de la Carrera Fiscal, designados por el Fiscal General del Estado.
c) Dos miembros del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.
d) Dos miembros de los Cuerpos de Médicos Forenses y de Facultativos del Instituto 

Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
e) Dos miembros de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y de Técnicos 

Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
f) Dos miembros del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
g) Dos miembros del Cuerpo de Auxilio Procesal y de Auxiliares de Laboratorio del 

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Todos los miembros relacionados de la letra c) a la g) de este apartado, serán 

designados por la Ministra de Justicia oídas las asociaciones profesionales reconocidas de 
forma oficial y las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad 
Sindical.

2. El Consejo General elegirá, por mayoría, un Presidente y un Vicepresidente de entre 
sus miembros. La duración del mandato será de cuatro años.

El Presidente y el Vicepresidente ejercerán su cargo hasta que expire su mandato, si 
bien continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta la siguiente sesión del Consejo 
General, que habrá de celebrarse en el plazo máximo de un año.

Corresponde al Presidente del Consejo General el ejercicio de las funciones que atribuye 
al Presidente de los órganos colegiados el artículo 19 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

El Vicepresidente del Consejo General ostentará las funciones del Presidente en caso de 
vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal.

Actuará como Secretario del Consejo General, con voz pero sin voto, el Secretario 
General de la Mutualidad.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se procurará en la designación la 
presencia equilibrada de mujeres y hombres.

4. El órgano que en cada caso nombre a cada uno de los miembros del Consejo 
General, designará también su suplente en caso de vacante, enfermedad u otra causa legal.

5. Los miembros del Consejo General perderán su condición por acuerdo del órgano que 
los hubiere designado.

Artículo 8.  Miembros del Consejo General.
1. Los miembros que componen el Consejo General deberán concurrir a todas sus 

sesiones, salvo causa debidamente justificada, bien sea de forma presencial o bien mediante 
el empleo de medios telemáticos y electrónicos.

2. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, los consejeros serán 
sustituidos por sus suplentes.

3. La condición de consejero será incompatible con el ejercicio simultáneo del cargo de 
Delegado Provincial, así como con la prestación de servicios en la Mutualidad General 
Judicial como funcionario o empleado, cualquiera que sea su régimen estatutario o laboral.
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Artículo 9.  Competencias del Consejo General.
El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:
a) Conocer la Memoria anual del organismo elaborada por la Gerencia.
b) Conocer el Anteproyecto anual de Presupuesto, así como el balance y las cuentas 

anuales.
c) Conocer los planes de inversión y del plan de actuación del organismo.
d) Proponer, en su caso, cuantas medidas, planes y programas sean convenientes para 

el desarrollo de los mecanismos de protección del régimen especial de Seguridad Social del 
personal al servicio de la Administración de Justicia.

e) Conocer de cuantos asuntos le sean sometidos por los otros órganos de la 
Mutualidad.

f) Ejercer las demás funciones que las normas legales o reglamentarias le encomienden.

Artículo 10.  Funcionamiento del Consejo General.
1. El Consejo General celebrará sesión ordinaria una vez al año para ser informado de 

los extremos a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo anterior, y cuantas 
extraordinarias convoque el Presidente, oído el Consejo Rector, o lo solicite una cuarta parte, 
al menos, de sus miembros.

Se podrán celebrar las sesiones del Consejo General mediante el empleo de medios 
telemáticos, a iniciativa de la Gerencia de la Mutualidad, oído el Presidente.

2. El Presidente convocará a los miembros a las sesiones con una antelación mínima de 
quince días hábiles en el caso de las sesiones ordinarias y de siete días hábiles en el 
supuesto de las sesiones extraordinarias, salvo en los casos de urgencia, de conformidad 
con la ley.

El orden del día elaborado por el Presidente se hará llegar junto con la convocatoria y la 
documentación complementaria necesaria. La cuarta parte como mínimo de los consejeros 
podrán solicitar con una antelación mínima de treinta días la inclusión de puntos en el orden 
del día, los cuales han de incluirse salvo que otro órgano de la Mutualidad sea el competente 
para su debate y resolución.

3. De cada sesión se levantará acta por el Secretario, que será remitida a todos los 
miembros del Consejo General, y sometida a su aprobación en la siguiente sesión ordinaria.

Artículo 11.  Asistencia y acuerdos.
1. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de las sesiones se 

requerirá la presencia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y 
la mitad más uno de sus miembros. En segunda convocatoria no se exigirá quórum especial.

2. A los efectos determinar el quórum de asistencia, se computarán aquellos miembros 
que asistan a las sesiones mediante medios telemáticos.

3. El régimen de los acuerdos se ajustará al principio de mayoría de asistentes, teniendo 
el Presidente voto de calidad en caso de empate.

Artículo 12.  La Gerencia.
1. La Gerencia de la Mutualidad General Judicial es el órgano directivo de gestión y 

dirección del organismo.
2. El Gerente de la Mutualidad General Judicial tendrá rango de subdirector general y 

será nombrado y separado de su cargo de conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.

3. El Gerente de la Mutualidad General Judicial ostenta la representación ordinaria del 
organismo, así como, de acuerdo con los criterios generales fijados por la Comisión Rectora, 
las competencias de dirección, gestión e inspección de sus actividades para el cumplimiento 
de sus fines. En concreto, le corresponde:

a) La dirección de los servicios técnicos de la Mutualidad General Judicial, aprobando las 
normas sobre funcionamiento y régimen interior de la misma.

b) La implantación efectiva del régimen de prestaciones previstas en el artículo 12 del 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el régimen especial de Seguridad 
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Social del personal al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2000, de 23 de junio, elaborando, a tal fin, las normas internas relativas al 
régimen especial de Seguridad Social que resulten aconsejables y en especial las relativas a 
la dispensación de la asistencia sanitaria.

c) Disponer los gastos y ordenar los pagos de la Mutualidad, así como gestionar sus 
recursos financieros.

d) Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de ingresos y gastos de la Mutualidad, 
la memoria anual de actividades y el balance de cuentas y resultados, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes.

e) Reconocer la condición de mutualista y beneficiario de la Mutualidad General Judicial, 
así como las prestaciones y otras ayudas a los mutualistas y beneficiarios.

f) Representar a la Mutualidad en todos los actos y contratos, así como ante las 
autoridades, juzgados, tribunales, organismos, entidades y personas naturales y jurídicas, 
salvo en los casos previstos en el artículo 6.c) de este real decreto.

g) Celebrar contratos, así como los acuerdos, convenios o protocolos, incluidos los 
conciertos para la prestación de la asistencia sanitaria, con entidades públicas y privadas 
cuya actividad sea precisa para el mejor cumplimiento de los fines de la Mutualidad, de 
acuerdo con la legislación vigente.

h) Gestionar y administrar los bienes y derechos patrimoniales de la Mutualidad.
i) Enajenar, de conformidad con lo establecido en la normativa del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, aquellos elementos del patrimonio de la Mutualidad que dejen de 
ser útiles para el cumplimiento de sus fines, para lo que se oirá a la Comisión Rectora, tanto 
para la enajenación como para la determinación de la falta de utilidad.

j) Proponer a la Comisión Rectora la terna para el nombramiento de los Delegados 
Provinciales y sus suplentes.

k) Ejercer cualquier otra competencia de dirección o gestión que le confieran las normas 
vigentes, y aquellas otras que no estén expresamente atribuidas al Consejo General o a la 
Comisión Rectora.

4. El plan de actuación se preparará por la Gerencia. Tendrá, con carácter general, una 
vigencia anual y se ajustará a la legislación vigente, a las competencias de la Mutualidad y al 
presupuesto aprobado para el ejercicio.

Cuando lo exijan circunstancias especiales, podrá modificarse en el transcurso del año o 
bien adoptarse otro u otros nuevos. La ejecución del Plan corresponderá a la Gerencia de la 
Mutualidad, que instrumentará las alternativas y determinará los medios y procedimientos 
oportunos para su cumplimiento.

5. La memoria anual será elaborada por la Gerencia dentro del primer semestre de cada 
año y será objeto de examen por el Consejo General, y sometida a la Comisión Rectora para 
su aprobación.

6. El anteproyecto de presupuesto anual, así como el balance y las cuentas anuales, se 
elaborará por la Gerencia dentro del marco legal y de acuerdo con las disposiciones 
vigentes.

7. La Gerencia de la Mutualidad General Judicial contará con una Secretaría General y 
con el resto de las unidades que se estimen necesarias, con el nivel orgánico que se 
determine en la correspondiente relación de puestos de trabajo.

Artículo 13.  Suplencia.
La suplencia del Gerente, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa 

legal, corresponderá, sucesivamente, al Secretario General y a los titulares de los 
departamentos que se establezcan en la correspondiente relación de puestos de trabajo, en 
cuyo caso se seguirá el mismo orden de Departamentos establecido en la relación de 
puestos de trabajo.

Artículo 14.  El Delegado Provincial.
1. En las Delegaciones Provinciales de la Mutualidad General Judicial existirá un 

Delegado nombrado por la Comisión Rectora por un periodo de cuatro años entre los tres 
candidatos propuestos por la Gerencia que ostenten la condición de mutualistas en activo 
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con destino en la capital de la provincia correspondiente. Cada candidatura incorporará el 
nombre de un suplente que será nombrado, en tal condición, con el Delegado titular.

2. El Delegado Provincial actuará por delegación del Gerente, en la forma y con el 
alcance que determinen las normas internas de la Mutualidad, y como órgano de enlace con 
los servicios centrales.

3. En caso de vacante, enfermedad o ausencia del Delegado, será sustituido por su 
suplente.

4. El Delegado y su suplente podrán ser removidos por decisión de la Comisión Rectora, 
a propuesta de la Gerencia.

Disposición adicional primera.  Régimen jurídico de recursos y de reclamaciones previas.
Los actos y resoluciones de la Gerencia de la Mutualidad, así como los de los Delegados 

Provinciales dictados por delegación de la Gerencia, serán susceptibles de recurso de 
alzada ante la Ministra de Justicia.

Las resoluciones de la Comisión Rectora y del Consejo General serán susceptibles de 
recurso de alzada ante la Ministra de Justicia.

Disposición adicional segunda.  Indemnizaciones por razón del servicio.
El ejercicio de las funciones de Consejero, Presidente del Consejo General o miembro 

de la Comisión Rectora, así como de Delegado Provincial será gratuito y no supondrá 
relevación de funciones.

Disposición adicional tercera.  Régimen de tesorería.
Los ingresos y pagos a realizar por la Mutualidad General Judicial se canalizarán a 

través de las cuentas abiertas en el Banco de España, con arreglo a lo establecido en la Ley 
13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, y en otras entidades de crédito 
con las que la Mutualidad, por razones de agilidad en la gestión y de eficiencia económica, 
considere necesario contratar para la prestación del servicio. Estos contratos se adjudicarán 
de conformidad con la normativa sobre contratos del Sector Público, mediante procedimiento 
negociado con un mínimo de tres ofertas, y sin necesidad de exigir prestación de garantía 
definitiva, y se ajustarán a lo que, en todo caso, disponga el artículo 109 de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Disposición adicional cuarta.  Elaboración del Estatuto de la Mutualidad General Judicial.
En el plazo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se presentará al Gobierno el Anteproyecto 
de Estatuto que regulará la Mutualidad General Judicial en los términos establecidos en el 
artículo 91 de la citada ley.

Disposición transitoria única.  Renovación de los órganos.
Los actuales Compromisarios de la Asamblea General y su Presidente permanecerán en 

sus cargos hasta el nombramiento de los miembros del Consejo General ejerciendo las 
funciones que se atribuyen al Consejo General en este real decreto.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 1206/2006, de 20 de octubre, por el que se regula la 

composición y funciones de los órganos de gobierno, administración y representación de la 
Mutualidad General Judicial, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo establecido en el presente real decreto.

Disposición final primera.  Facultades de desarrollo.
Se faculta a la Ministra de Justicia a que, previo cumplimiento de los trámites legales 

oportunos, adopte las medidas que sean necesarias para el desarrollo y ejecución del 
presente real decreto.
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Disposición final segunda.  No incremento del gasto público.
La aplicación de las disposiciones contenidas en este real decreto no supondrá 

incremento del gasto público, ni generará incremento ni de dotaciones ni de retribuciones ni 
de costes de personal al servicio del sector público.

Disposición final tercera.  Normativa supletoria.
En todo lo no previsto en este real decreto serán de aplicación, en cuanto a la actuación 

y funcionamiento de los órganos colegiados, las normas contenidas en la sección 3.ª del 
capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, así como el régimen normativo previsto para los organismos autónomos en 
la misma Ley.

Disposición final cuarta.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17.ª de la 

Constitución, que reserva al Estado la competencia en materia de legislación básica y 
régimen económico de la Seguridad Social.

Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».
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§ 38

Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio 

de la Administración de Justicia

Ministerio de Justicia
«BOE» núm. 175, de 23 de julio de 2005
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2005-12703

El libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, modificada por la 
Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, regula básicamente el estatuto jurídico de los 
cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

La modificación legislativa aludida tuvo como antecedente el Pacto de Estado para la 
Reforma de la Justicia, en el que se acordó llevar a cabo una profunda reforma normativa 
que no sólo diseñase el nuevo modelo de oficina judicial, sino también el desarrollo de un 
actualizado estatuto del personal al servicio de la Administración de Justicia, adecuado a la 
nueva estructura organizativa y capaz de responder a las exigencias de sus específicas 
funciones.

En consonancia con lo anterior, el libro VI define «ex novo» los cuerpos al servicio de la 
Administración de Justicia, a los que asigna funciones más conformes con el nuevo modelo 
de oficina judicial. En este sentido, se pretende equiparar a los funcionarios al servicio de la 
Administración de Justicia con el resto del personal funcionario de las Administraciones 
públicas, sin perjuicio de las especificidades derivadas del artículo 122 de la Constitución.

La regulación hasta ahora vigente sobre régimen disciplinario, relativa al personal que 
sirve a la Administración de Justicia y que recoge el artículo 470 de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, se encuentra en el capítulo VIII del Reglamento orgánico del Cuerpo de 
Médicos Forenses, aprobado por el Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, y en el 
capítulo VI del Reglamento orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes al 
Servicio de la Administración de Justicia, aprobado por el Real Decreto 249/1996, de 16 de 
febrero. El reglamento que se aprueba mediante este real decreto aúna en una misma 
norma el régimen disciplinario de los funcionarios antes mencionados, respondiendo así a la 
nueva estructura diseñada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de reforma de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que regula en el libro VI todo lo 
referente a los cuerpos de funcionarios y otro personal al servicio de la Administración de 
Justicia.

Por su parte, los artículos 471 y 535 de la Ley Orgáni-ca 6/1985, de 1 de julio, prevén el 
desarrollo reglamentario de todo lo referente al estatuto jurídico de los cuerpos al servicio de 
la Administración de Justicia, incluido el régimen disciplinario. La finalidad de este real 
decreto no es otra que la aprobación del reglamento de dicho régimen disciplinario de los 
funcionarios a los que se refiere el libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, conformando así su ámbito subjetivo: Cuerpos de Médicos Forenses, 
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Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de Gestión Procesal y 
Administrativa, de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses, de Tramitación Procesal y Administrativa, de Auxilio Judicial y de Ayudantes de 
Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y otro personal al 
servicio de la Administración de Justicia.

El reglamento no es de aplicación a los secretarios judiciales, cuyo régimen disciplinario 
se integra en el Reglamento orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, si bien, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 468 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, los 
secretarios judiciales están sujetos a responsabilidad disciplinaria en los supuestos y de 
acuerdo con los principios que se establecen en el libro VI de dicha ley para los funcionarios 
de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia y serán objeto de iguales 
sanciones.

El reglamento atiende en todo caso a los principios establecidos en la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, y desarrolla el contenido del título IX del libro VI de la citada ley en el 
marco de los principios enumerados en su ar-tículo 535. Será aplicable con carácter 
supletorio lo dispuesto en la normativa que regula el régimen disciplinario de los funcionarios 
de la Administración del Estado.

En cuanto al contenido, el reglamento mantiene una estructura similar a la regulación 
hasta ahora vigente, si bien introduce una serie de novedades que, en definitiva, tienen por 
objeto agilizar y racionalizar el procedimiento para instruir los expedientes disciplinarios. 
Destaca, entre otros aspectos, la limitación de los tipos de órganos competentes para incoar, 
tramitar e imponer, en su caso, las sanciones disciplinarias. Así, los artículos 15 y 20 del 
reglamento recogen el mandato del artículo 539 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio. En 
consonancia con la regulación de dicha ley orgánica, no se prevé ahora más intervención del 
Ministerio Fiscal en el procedimiento disciplinario que la necesaria en el caso de 
concurrencia de causa penal.

En la elaboración de esta disposición se ha cumplido el trámite de audiencia al que se 
refiere al artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y han informado 
el Consejo General del Poder Judicial, la Agencia Española de Protección de Datos y el 
Ministerio de Administraciones Públicas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, de acuerdo con el Consejo de Estado y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de julio de 2005,

D I S P O N G O :

Artículo único.  Aprobación del Reglamento general de régimen disciplinario del personal al 
servicio de la Administración de Justicia.

Se aprueba el Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la 
Administración de Justicia, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición transitoria única.  Procedimientos en trámite.
Los expedientes disciplinarios que se encuentren en tramitación en el momento de la 

entrada en vigor del reglamento que se aprueba por este real decreto seguirán regulados por 
la normativa vigente en el momento de su iniciación, salvo que las disposiciones de este 
reglamento sean más favorables.

A tal fin, se dará vista del expediente al funcionario para que en el plazo de 10 días 
alegue lo que estime conveniente, sin que ello pueda implicar la retroacción de actuaciones.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogado el capítulo VIII sobre régimen disciplinario del Reglamento orgánico del 

Cuerpo de Médicos Forenses, aprobado por el Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, y el 
capítulo VI sobre régimen disciplinario del Reglamento orgánico de los Cuerpos de Oficiales, 
Auxiliares y Agentes al Servicio de la Administración de Justicia, aprobado por el Real 
Decreto 249/1996, de 16 de febrero.
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Disposición final única.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».

REGLAMENTO GENERAL DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL PERSONAL AL 
SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TÍTULO I
Del régimen disciplinario

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
Este reglamento tiene por objeto regular el régimen disciplinario de los funcionarios al 

servicio de la Administración de Justicia, sin perjuicio de las disposiciones complementarias 
que, en el ejercicio de las competencias reconocidas en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial, dicten en materia de régimen disciplinario las comunidades 
autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento 
de la Administración de Justicia, disposiciones que, en todo caso, deberán respetar lo 
establecido en este reglamento.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1. Este reglamento será de aplicación a los funcionarios de carrera que integren los 

siguientes cuerpos:
a) Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
b) Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
c) Cuerpo de Auxilio Judicial.
d) Cuerpo de Médicos Forenses.
e) Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
f) Cuerpo de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 

Forenses.
g) Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 

Forenses.
2. El reglamento también será de aplicación a los funcionarios interinos que desarrollen 

funciones propias de los cuerpos enumerados en el apartado anterior, así como a los 
funcionarios en prácticas que participen en procesos de selección para acceder a ellos.

Artículo 3.  Principios y garantías del procedimiento disciplinario.
1. El procedimiento disciplinario regulado en este reglamento reconoce al funcionario 

expedientado, además de los reconocidos por el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, los siguientes derechos:

a) A la presunción de inocencia.
b) A ser notificado del nombramiento de instructor y secretario, así como a recusarles.
c) A ser notificado de los hechos imputados, de la infracción que constituyan y de las 

sanciones que, en su caso, puedan imponerse, así como de la resolución sancionadora.
d) A formular alegaciones.
e) A proponer cuantas pruebas sean adecuadas para la determinación de los hechos.
f) A poder actuar en el procedimiento asistido de letrado o de los representantes 

sindicales que determine.
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2. No podrán aplicarse al funcionario expedientado preceptos contrarios o más 
restrictivos que los establecidos en este reglamento.

3. Siempre respetando lo dispuesto en los artículos 537 y 538 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, deberá guardarse la debida proporcionalidad entre la falta cometida y 
la sanción impuesta.

4. No podrá exigirse responsabilidad disciplinaria por hechos cometidos con 
posterioridad a la pérdida de la condición de funcionario.

Artículo 4.  Concurrencia de responsabilidad patrimonial o penal.
1. El régimen disciplinario establecido en este reglamento se entiende sin perjuicio de la 

responsabilidad patrimonial o penal en que puedan incurrir los funcionarios, que se hará 
efectiva en la forma que determine la ley.

2. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de 
indicios fundados de la comisión de una infracción penal, el instructor suspenderá su 
tramitación y lo pondrá en conocimiento de la autoridad que hubiera ordenado la incoación 
para su oportuna comunicación al Ministerio Fiscal.

3. La incoación de un procedimiento penal no será obstáculo para la iniciación de un 
expediente disciplinario por los mismos hechos, pero no se dictará resolución en este hasta 
tanto no haya recaído sentencia o auto de sobreseimiento firmes en la causa penal. En todo 
caso, la declaración de hechos probados contenida en la resolución que pone término al 
procedimiento penal vinculará a la resolución que se dicte en el expediente disciplinario, sin 
perjuicio de la distinta calificación jurídica que puedan merecer en una y otra vía.

4. Sólo podrá recaer sanción penal y disciplinaria sobre los mismos hechos cuando no 
hubiera identidad de fundamento jurídico y bien jurídico protegido.

Artículo 5.  Comunicaciones a los órganos de representación de los funcionarios.
1. Cuando se incoe un expediente disciplinario a un funcionario que tenga la condición 

de delegado sindical, delegado de personal o cargo electivo en el nivel provincial, 
autonómico o estatal en las organizaciones sindicales, deberá notificarse dicha incoación a 
la correspondiente sección sindical, junta de personal o central sindical, según proceda, para 
que puedan ser oídas durante la tramitación del procedimiento.

Dicha notificación deberá, asimismo, realizarse cuando la incoación del expediente se 
practique dentro del año siguiente al cese del expedientado en alguna de las condiciones 
enumeradas en el párrafo anterior. También deberá realizarse si el afectado por el 
procedimiento disciplinario es candidato durante el período electoral.

2. Cuando se trate de funcionarios que se encuentren afiliados a un sindicato, se 
notificará la incoación del expediente a dicho sindicato y a la junta de personal, siempre que, 
preguntado al efecto, el funcionario no exprese su oposición a tal comunicación.

3. Cuando se trate de un funcionario sin afiliación sindical, se comunicará la incoación a 
la junta de personal, siempre que el funcionario, igualmente consultado, no se oponga a 
dicha comunicación.

CAPÍTULO II
Faltas disciplinarias

Artículo 6.  Clases de faltas.
Las faltas disciplinarias cometidas por los funcionarios en el desempeño de sus puestos 

de trabajo podrán ser muy graves, graves y leves.

Artículo 7.  Faltas muy graves.
Se consideran faltas muy graves:
a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de la función 

pública.
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b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de sexo, raza, religión, lengua, 
opinión, lugar de nacimiento o vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social.

c) El abandono del servicio.
d) La emisión de informes o la adopción de acuerdos o resoluciones manifiestamente 

ilegales, cuando se cause perjuicio grave al interés público o se lesionen derechos 
fundamentales de los ciudadanos.

e) La utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan 
tenido acceso por razón de su cargo o función.

f) La negligencia en la custodia de documentos que dé lugar a su difusión o conocimiento 
indebidos.

g) El incumplimiento reiterado de las funciones inherentes al puesto de trabajo o de las 
funciones encomendadas.

h) La utilización de las facultades que tenga atribuidas, para influir en procesos 
electorales de cualquier naturaleza y ámbito.

i) El incumplimiento de las decisiones judiciales cuya ejecución tengan encomendada.
j) La desobediencia grave o reiterada a las órdenes o instrucciones verbales o escritas 

de un superior, emitidas por este en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones o 
tareas propias del puesto de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales.

k) La utilización de la condición de funcionario para la obtención de un beneficio indebido 
para sí o para un tercero.

l) La realización de actividades declaradas incompatibles por la ley.
m) La inobservancia del deber de abstención, a sabiendas de que concurre alguna de las 

causas legalmente previstas.
n) Los actos que impidan el ejercicio de los derechos fundamentales, de las libertades 

públicas y de los derechos sindicales.
ñ) El incumplimiento del deber de atender los servicios esenciales en caso de huelga.
o) El acoso sexual.
p) La agresión grave a cualquier persona con la que se relacione en el ejercicio de sus 

funciones.
q) La arbitrariedad en el uso de autoridad que cause perjuicio grave a los subordinados o 

al servicio.
r) Las acciones y omisiones que hayan dado lugar en sentencia firme a una declaración 

de responsabilidad civil contraída en el ejercicio de la función por dolo o culpa grave.
s) La comisión de una falta grave cuando hubiese sido anteriormente sancionado por 

otras dos graves que hayan adquirido firmeza, sin que hubieran sido canceladas o procedido 
la cancelación de las anotaciones correspondientes.

Artículo 8.  Faltas graves.
Se consideran faltas graves:
a) La desobediencia expresa a las órdenes o instrucciones de un superior, emitidas por 

este en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones o tareas propias del puesto 
de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales.

b) El incumplimiento de las decisiones judiciales cuya ejecución les ha sido 
encomendada, cuando no constituya falta muy grave.

c) El abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones cuando no constituya falta muy 
grave.

d) La negligencia en la custodia de documentos, así como la utilización indebida de estos 
o de la información que conozcan por razón del cargo, cuando tales conductas no 
constituyan falta muy grave.

e) La tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses.
f) La negligencia o retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones inherentes al 

puesto de trabajo o de las funciones encomendadas cuando no constituya un notorio 
incumplimiento de estas.

g) El ejercicio de cualquier actividad susceptible de compatibilidad, conforme a lo 
dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades del personal al 
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servicio de las Administraciones públicas, sin obtener la pertinente autorización o habiéndola 
obtenido con falta de veracidad en los presupuestos alegados.

h) La falta de consideración grave con los superiores, iguales o subordinados, así como 
con los profesionales o ciudadanos.

i) Causar daño grave en los documentos o material de trabajo, así como en los locales 
destinados a la prestación del servicio.

j) La utilización inadecuada de los medios informáticos y materiales empleados en el 
ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de las instrucciones facilitadas para su 
utilización, así como la indebida utilización de las claves de acceso a los sistemas 
informáticos.

k) Las acciones u omisiones dirigidas a eludir los sistemas de control de horarios o a 
impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.

l) Dejar de promover la exigencia de la responsabilidad disciplinaria que proceda al 
personal que integre su oficina, cuando conociera o debiera conocer el incumplimiento grave 
por este de los deberes que le corresponda.

m) Obstaculizar las labores de inspección.
n) Promover su abstención de forma claramente injustificada.
ñ) El reiterado incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada.
o) La comisión de una falta de carácter leve si hubiera sido sancionado anteriormente 

por resolución firme por otras dos leves, sin que hubieran sido canceladas o procedido la 
cancelación de las correspondientes anotaciones.

Artículo 9.  Faltas leves.
Se consideran faltas leves:
a) La falta de consideración con los superiores, iguales o subordinados, así como con los 

profesionales o ciudadanos, cuando no constituya una infracción más grave.
b) El incumplimiento de los deberes propios de su cargo o puesto de trabajo o la 

negligencia en su desempeño, siempre que tales conductas no constituyan infracción más 
grave.

c) El retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones cuando no constituya falta 
más grave.

d) La ausencia injustificada por un día.
e) El incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada cuando no constituya 

falta grave.

CAPÍTULO III
Personas responsables

Artículo 10.  Personas responsables.
Además de los autores, serán responsables disciplinariamente los superiores que 

consintieran las faltas muy graves y graves, así como quienes las indujeran o encubrieran, 
cuando de dichos actos se deriven graves daños para la Administración o los ciudadanos.

CAPÍTULO IV
Sanciones disciplinarias

Artículo 11.  Sanciones.
No podrá imponerse sanción por la comisión de falta muy grave o grave, sino en virtud 

de expediente disciplinario instruido al efecto mediante el procedimiento establecido en el 
título II.

Para la imposición de sanciones por faltas leves no será preceptiva la previa instrucción 
del expediente, salvo el trámite de audiencia al interesado regulado en el ar-tículo 23.
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Artículo 12.  Clases de sanciones.
Las sanciones que se pueden imponer a los funcionarios por las faltas cometidas en el 

desempeño de sus puestos de trabajo son:
a) Apercibimiento.
b) Suspensión de empleo y sueldo.
c) Traslado forzoso fuera del municipio de destino.
d) Separación del servicio.

Artículo 13.  Faltas y sanciones.
1. Las faltas leves sólo podrán ser corregidas con apercibimiento.
2. Las faltas graves podrán ser sancionadas con suspensión de empleo y sueldo hasta 

tres años o con traslado forzoso fuera del municipio.
3. Las faltas muy graves podrán ser sancionadas con suspensión de empleo y sueldo de 

tres años y un día hasta seis años, con traslado forzoso fuera del municipio o con separación 
del servicio.

4. Los funcionarios a los que se sancione con traslado forzoso no podrán obtener nuevo 
destino en el municipio de origen durante un año cuando la sanción hubiese sido impuesta 
por falta grave, y durante tres años cuando hubiera correspondido a la comisión de una falta 
muy grave. Dichos plazos se computarán desde la fecha de toma de posesión en el destino 
al que hayan sido trasladados. Si la sanción no se hubiera ejecutado en el plazo previsto en 
el artículo 40, el cómputo comenzará el día siguiente al de la finalización de dicho plazo.

Artículo 14.  Criterios para la determinación de la graduación de las sanciones.
1. Para la determinación de la sanción, se tendrá en cuenta:
a) La intencionalidad.
b) El perjuicio causado a la Administración o a los ciudadanos.
c) El grado de participación en la comisión de la falta.
d) La reiteración o reincidencia.
En ningún caso se computarán a los efectos de reiteración o reincidencia las sanciones 

canceladas o que hubieran podido serlo.
2. La determinación motivada de la clase de sanción que se imponga por falta grave o 

muy grave se hará atendiendo al número y entidad de los presupuestos anteriormente 
señalados que hayan concurrido en la comisión de la falta.

Para la imposición de la sanción de separación del servicio se tendrá especialmente en 
consideración que la conducta en que consista la falta haya sido realizada de manera 
consciente y querida, o bien que haya sido fruto de una grave falta de atención, cuidado o 
diligencia exigibles al funcionario.

3. La sanción de suspensión de empleo y sueldo no podrá exceder de la mitad de su 
duración máxima cuando los hechos objeto del expediente hubieran sido cometidos por 
negligencia y el perjuicio ocasionado a la Administración o a los ciudadanos no merezca el 
calificativo de grave. En otro caso, la sanción podrá imponerse en toda su extensión.

4. Dentro de los límites mínimo y máximo resultantes de la aplicación de la regla anterior, 
la duración concreta de la sanción de suspensión de empleo y sueldo se determinará de 
forma motivada en la resolución y en atención a las circunstancias concurrentes en la falta y 
en el infractor, y especialmente a las siguientes: si la falta se agotó en un único acto o 
supuso una conducta repetida en el tiempo, o si el funcionario expedientado hubiera 
procedido a reparar o disminuir las consecuencias de la falta cometida. Cuando lo justifique 
la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse, la escasa gravedad del hecho 
constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente para 
resolver deberá imponer la sanción en su duración mínima.

Artículo 15.  Órganos competentes.
1. Serán órganos competentes para la imposición de las sanciones disciplinarias:
a) El Ministro de Justicia para imponer la sanción de separación del servicio en todo 

caso.
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b) El Ministerio de Justicia, a través del titular de la Dirección General de Relaciones con 
la Administración de Justicia, y los órganos que se determinen por las comunidades 
autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento 
de la Administración de Justicia, en relación con los funcionarios destinados en sus 
respectivos ámbitos de competencia, para la imposición de las sanciones de apercibimiento, 
suspensión de empleo y sueldo y traslado forzoso fuera del municipio de destino.

2. No obstante, cuando la sanción de traslado forzoso suponga la movilidad del territorio 
de una comunidad autónoma al de otra con competencias asumidas, será competente para 
acordarla el Ministro de Justicia, previo informe favorable de la comunidad autónoma a cuyo 
territorio se traslada al funcionario sancionado.

CAPÍTULO V
Extinción de la responsabilidad disciplinaria

Artículo 16.  Extinción de la responsabilidad disciplinaria.
La responsabilidad disciplinaria se extingue por el cumplimiento de la sanción, el 

fallecimiento del funcionario, la prescripción de la falta o de la sanción, el indulto y la 
amnistía.

Artículo 17.  Pérdida de la condición de funcionario.
Si durante la tramitación del procedimiento disciplinario se produjese la pérdida de la 

condición de funcionario del expedientado, se dictará una resolución en la que, con 
invocación de la causa, se declarará terminado el procedimiento por desaparición 
sobrevenida de su objeto, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que le 
pueda ser exigida, y se ordenará el archivo de las actuaciones, salvo que por el interesado 
se inste de forma motivada la continuación del expediente. Al mismo tiempo, se dejarán sin 
efecto cuantas medidas de carácter provisional se hubieran adoptado con respecto al 
funcionario expedientado.

Artículo 18.  Prescripción de las faltas y cómputo de plazos.
1. Las faltas leves prescribirán a los dos meses; las graves, a los seis meses, y las muy 

graves, al año. El plazo se computará desde la fecha de su comisión.
2. En los casos en los que un hecho dé lugar a la apertura de causa penal, los plazos de 

prescripción no comenzarán a computarse sino desde la firmeza de la resolución por la que 
se concluya la causa.

3. El plazo de prescripción se interrumpirá en el momento en que se inicie el 
procedimiento disciplinario. El plazo de prescripción volverá a computarse si el expediente 
permaneciera paralizado durante más de seis meses por causas no imputables al 
funcionario sujeto a procedimiento.

4. En los supuestos de paralización de las actuaciones, el simple acto recordatorio que 
apremie la inactividad no será eficaz para interrumpir el transcurso de la prescripción.

Artículo 19.  Prescripción de las sanciones y cómputo de plazos.
1. Las sanciones impuestas prescribirán a los cuatro meses, en el caso de las faltas 

leves; al año, en los casos de faltas graves, y a los dos años, en los casos de faltas muy 
graves.

2. El plazo de prescripción se computará a partir del día siguiente a aquel en que 
adquiera firmeza la resolución en que se imponga.
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TÍTULO II
Del procedimiento disciplinario

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 20.  Órganos competentes.
Serán competentes para la incoación y tramitación de expedientes disciplinarios, 

respecto de los funcionarios destinados en sus respectivos ámbitos de competencias en el 
momento de producirse los hechos objeto del expediente, el Ministerio de Justicia, a través 
del titular de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, y los 
órganos que determinen las comunidades autónomas que hayan recibido los traspasos de 
medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, en sus 
respectivos ámbitos territoriales y respecto de los funcionarios destinados en ellos.

Artículo 21.  Información previa.
1. Cuando de la denuncia no resulten elementos de juicio suficientes para decidir acerca 

de su archivo o de la incoación del expediente, o cuando lo juzgue preciso el órgano 
competente para la incoación, acordará la práctica de una información previa, que podrá 
tener carácter reservado. Cuando deba tener carácter reservado, la resolución por la que así 
se acuerde deberá ser motivada.

2. El órgano competente podrá solicitar información a las personas u órganos que 
considere oportuno.

3. La práctica de esta información previa no interrumpirá la prescripción.
4. En el caso de incoarse el expediente disciplinario, la información previa se incorporará 

a este.

Artículo 22.  Suspensión provisional.
1. Durante la tramitación del procedimiento se podrá acordar la suspensión provisional 

del interesado por la autoridad que ordenó su incoación, a propuesta del instructor, mediante 
resolución motivada y previa audiencia del interesado. Sólo podrá acordarse cuando existan 
indicios racionales de la comisión de una falta grave o muy grave, y la duración de la medida 
no podrá exceder de seis meses cuando se trate de falta muy grave, y de tres meses cuando 
se trate de falta grave, salvo en el caso de una paralización del procedimiento imputable al 
interesado. Cuando se trate de faltas graves, la medida tendrá carácter excepcional y sólo 
podrá acordarse cuando su falta de adopción pudiera causar perjuicio a la Administración de 
Justicia, a los intereses generales o a los ciudadanos particularmente afectados.

2. El funcionario declarado en situación de suspensión provisional quedará privado, 
durante el tiempo de permanencia en dicha situación, del ejercicio de sus funciones y no 
podrá prestar servicios en ninguna Administración pública ni en organismos públicos o 
entidades de derecho público vinculadas a ellas.

3. Los efectos derivados de la situación de suspensión provisional serán los establecidos 
para los funcionarios de la Administración General del Estado declarados en esta situación.

4. Cuando la suspensión no sea declarada definitiva, el tiempo de duración de esta se 
computará como de servicio activo, y deberá acordarse la inmediata incorporación del 
funcionario a su puesto de trabajo, con recono-cimiento de los derechos económicos y 
demás que procedan desde la fecha de efectos de la suspensión.

5. De ser confirmada la suspensión, el tiempo que el funcionario hubiera permanecido en 
la situación de suspensión provisional será abonado para el cómputo de la suspensión 
definitiva.

6. Cuando se haya incoado un procedimiento penal por los mismos hechos que hubieran 
dado lugar al procedimiento disciplinario, la autoridad que hubiera ordenado la incoación de 
este último comunicará al órgano jurisdiccional la adopción de la medida de suspensión 
provisional.
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7. Contra la resolución por la que se acuerde la medida de suspensión provisional cabrá 
interponer los recursos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

CAPÍTULO II
Actuaciones en el caso de faltas leves

Artículo 23.  Trámite de audiencia.
Para la imposición de sanciones por faltas leves no será preceptiva la previa instrucción 

del expediente, salvo el trámite de audiencia al interesado, que deberá evacuarse en todo 
caso por la unidad administrativa a la que corresponda la gestión de personal, con las 
siguientes formalidades:

a) La citación que se efectúe al funcionario deberá expresar el hecho que se le imputa, y 
se le advertirá de que, si lo estimase oportuno, podrá comparecer asistido de un letrado o de 
los representantes sindicales que determine, así como con las pruebas de que intente 
valerse. La citación, a la que se unirá una copia de la documentación existente hasta ese 
momento, se realizará con, al menos, una antelación de siete días a aquel en que tenga 
lugar la práctica de la audiencia.

b) Si la prueba fuese testifical y los testigos propuestos se negasen a comparecer a su 
instancia, lo comunicará a la unidad administrativa con una antelación, al menos, de 72 
horas a la fecha señalada para el trámite de audiencia, para que sean citados de oficio por 
aquella.

c) Verificado el trámite de audiencia y practicadas las pruebas propuestas, en su caso, la 
unidad administrativa elevará lo actuado a la autoridad competente para dictar resolución. Si 
se hubiera denegado la práctica de alguna prueba solicitada por el funcionario, en dicha 
resolución deberá motivarse tal denegación.

d) Serán de aplicación a los funcionarios de la unidad administrativa a cuyo cargo esté la 
realización de estos trámites las normas relativas a la abstención y recusación establecidas 
en el artículo 28.

Artículo 24.  Transformación de las actuaciones.
Si durante la tramitación de las actuaciones se advirtiese que los hechos investigados 

revisten caracteres de falta muy grave o grave, el funcionario encargado de estas someterá 
el asunto al órgano que ordenó su iniciación, que acordará lo procedente.

CAPÍTULO III
Incoación del procedimiento disciplinario

Artículo 25.  Iniciación del procedimiento.
1. El procedimiento se iniciará por acuerdo del órgano competente, bien por propia 

iniciativa, bien como consecuencia de denuncia, y todo ello sin perjuicio de las facultades 
que la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, otorga para promover la exigencia de 
responsabilidad disciplinaria.

2. Si el procedimiento se hubiera iniciado como consecuencia de denuncia, se notificará 
al firmante de esta el acuerdo de incoación o de no incoación del expediente.

3. A los efectos de este artículo se entiende por denuncia el acto por el que cualquier 
persona, órgano o institución, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en 
conocimiento del órgano competente para la incoación del procedimiento la existencia de un 
determinado hecho que pudiera constituir una de las faltas relacionadas en los artículos 7, 8 
ó 9.

4. No se dará trámite a las denuncias anónimas, ni siquiera para la información previa 
regulada en el artículo 21.

5. El procedimiento disciplinario se impulsará de oficio en todos sus trámites.
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Artículo 26.  Contenido del acuerdo de incoación y su notificación.
1. En el acuerdo de incoación se designará un instructor, que será un funcionario público 

perteneciente a un cuerpo o escala de grupo de titulación igual o superior al del 
expedientado. No podrá ser instructor el secretario de la oficina judicial en la que preste 
servicios el funcionario expedientado, ni un funcionario destinado en la misma unidad, ni 
aquel otro funcionario que haya intervenido en los trámites de información previa.

2. En el acuerdo de incoación se designará un secretario que deberá tener la condición 
de funcionario público y no podrá estar destinado en la misma unidad que el funcionario 
expedientado ni haber intervenido en los trámites de información previa.

3. La incoación del procedimiento, con el nombramiento del instructor y el secretario y la 
expresión del cuerpo a que pertenezcan y su destino, se notificará al funcionario sujeto a 
expediente.

4. En el acuerdo de incoación se especificará de forma suficiente la causa que motiva la 
apertura del procedimiento, así como la falta presuntamente cometida. Asimismo, se le hará 
saber que puede actuar asistido de un letrado o de los representantes sindicales que 
determine. Si hubo información previa, se le hará entrega de una copia de ella.

Artículo 27.  Abstención y recusación.
1. Se aplicarán al instructor y al secretario las normas relativas a la abstención y 

recusación establecidas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

2. El derecho de recusación podrá ejercitarse desde el momento en que sean notificadas 
al interesado la identidad del instructor y la del secretario, y durante toda la instrucción del 
expediente.

3. La abstención y la recusación se plantearán mediante un escrito motivado ante la 
autoridad que acordó el nombramiento, que resolverá en el término de tres días. En el caso 
de recusación, se dará audiencia al recusado con la mayor brevedad posible, y el plazo de 
tres días comenzará a contar tras haber sido oído.

4. Contra los acuerdos adoptados en materia de abstención y recusación no procederá 
recurso alguno, sin perjuicio de que el interesado pueda alegar la recusación en el escrito de 
interposición del correspondiente recurso contra el acuerdo que ponga fin al procedimiento 
disciplinario.

CAPÍTULO IV
Instrucción

Artículo 28.  Primeras actuaciones instructoras.
1. El instructor practicará cuantas pruebas y actuaciones sean necesarias para la 

determinación y comprobación de los hechos y responsabilidades susceptibles de sanción, 
con intervención del interesado, que podrá actuar desde el inicio del expediente asistido de 
abogado o de los representantes sindicales que determine, acreditados por su sindicato.

2. Como primeras actuaciones, el instructor procederá a tomar declaración al interesado, 
a quien dará copia de esta, y a evacuar cuantas diligencias se deduzcan de la comunicación 
o denuncia que motivó la incoación del expediente y de lo que aquel hubiera alegado en su 
declaración. El interesado designará en dicho acto el domicilio a los efectos de 
notificaciones.

Artículo 29.  Contenido del pliego de cargos y proposición de pruebas.
1. A la vista de las actuaciones practicadas, y en un plazo no superior a un mes contado 

a partir de la notificación de la apertura del procedimiento, el instructor formulará, si 
procediese, pliego de cargos, en el que se expondrán los hechos imputados con expresión, 
en su caso, de la falta presuntamente cometida y de las sanciones que puedan ser de 
aplicación. En caso contrario, propondrá el archivo del expediente.
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El instructor, excepcionalmente y siempre por causas justificadas y debidamente 
motivadas, podrá solicitar por una sola vez a la autoridad que ordenó la incoación del 
procedimiento la ampliación del plazo referido en el párrafo anterior por otro de 15 días, 
salvo en el caso de que no se hubiera recibido el resultado de diligencias de prueba 
acordadas a instancia del funcionario expedientado, o de oficio por el instructor; en tal 
supuesto, la ampliación de plazo será de un mes. Tal decisión se notificará al expedientado.

2. El pliego de cargos deberá redactarse de modo claro y preciso, en párrafos separados 
y numerados por cada uno de los hechos imputados al funcionario. El instructor deberá 
proponer en el momento de elaborar el pliego de cargos, a la vista del resultado de las 
actuaciones practicadas, el mantenimiento o levantamiento de la medida de suspensión 
provisional que, en su caso, se hubiera adoptado.

3. El pliego de cargos, junto con una copia de las actuaciones y diligencias practicadas, 
se notificará al interesado para que en el plazo de 10 días pueda contestarlo con las 
alegaciones que resulten convenientes, con la aportación de cuantos documentos considere 
de interés y la proposición de las demás pruebas que estime necesarias para su defensa.

Artículo 30.  Resolución sobre admisión de pruebas.
1. Contestado el pliego de cargos o transcurrido el plazo sin hacerlo, el instructor 

resolverá sobre la práctica de las pruebas propuestas por el interesado, previa declaración 
de pertinencia, así como de todas aquellas que considere oportunas.

2. La denegación total o parcial de las pruebas propuestas por el interesado deberá 
realizarse por resolución motivada contra la que no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de 
que el interesado pueda reproducir su pretensión en el escrito de interposición del 
correspondiente recurso contra la resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario.

Artículo 31.  Práctica de las pruebas.
1. La resolución por la que se acuerde la práctica de las pruebas se notificará al 

interesado de forma fehaciente, para que pueda intervenir en su práctica en la forma que el 
instructor determine motivadamente. En el caso de que se hayan admitido pruebas distintas 
de la documental, la notificación se realizará con una antelación mínima de 48 horas a la 
práctica de dichas pruebas.

2. Las pruebas se practicarán a presencia del instructor y del secretario, quien levantará 
acta de su resultado. El secretario estará encargado de que el expediente se encuentre 
debidamente ordenado y foliado, de modo que no exista riesgo de pérdida de ningún 
documento.

3. El funcionario podrá intervenir en la práctica de las pruebas asistido de su abogado o 
de los representantes sindicales que determine.

4. Para la práctica de las pruebas se dispondrá del plazo de un mes.

Artículo 32.  Traslado al interesado para formular alegaciones.
1. Cumplimentadas las precedentes diligencias, el instructor pondrá de manifiesto el 

expediente al interesado con carácter inmediato para que en el plazo de 10 días alegue lo 
que estime pertinente a su defensa y aporte cuantos documentos considere de interés.

2. Se facilitará una copia completa del expediente al interesado cuanto este así lo 
solicite.

Artículo 33.  Propuesta de resolución.
1. Cumplido lo anterior, en el plazo de los 15 días siguientes el instructor formulará la 

propuesta de resolución en la que se fijarán con precisión los hechos, que deberán guardar 
relación con los que se hicieron constar en el pliego de cargos y con las pruebas 
practicadas, se hará su valoración jurídica para determinar la falta que se considere 
cometida, señalándose la responsabilidad del funcionario, y se indicará la sanción que se 
estime procedente imponer de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 o, en su caso, se 
propondrá el archivo del expediente.

2. Dicha propuesta de resolución se notificará por el instructor al interesado para que, en 
el plazo de 15 días, alegue cuanto considere conveniente en su defensa.
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Artículo 34.  Remisión a la autoridad competente.
Contestada la propuesta de resolución o transcurrido el plazo sin alegación alguna, se 

remitirá, con carácter inmediato, el expediente completo a la autoridad que hubiera ordenado 
la incoación del procedimiento para la decisión que proceda.

Artículo 35.  Remisión en caso de incompetencia.
Cuando la autoridad que hubiera ordenado la incoación del expediente entienda 

procedente la imposición de una sanción que no esté dentro de su competencia, lo remitirá 
junto con su propuesta a la autoridad que sea competente.

Artículo 36.  Devolución del expediente al instructor.
1. El órgano competente para imponer la sanción podrá devolver el expediente al 

instructor para la práctica de las diligencias imprescindibles para la resolución.
2. En tal caso, el instructor, antes de remitir de nuevo el expediente al órgano 

competente para imponer la sanción, dará vista de lo actuado al funcionario expedientado, 
para que en el plazo de 10 días alegue cuanto estime conveniente.

CAPÍTULO V
Terminación

Artículo 37.  Resolución.
1. La resolución, que pone fin al procedimiento disciplinario, deberá adoptarse en el 

plazo de 15 días desde la recepción del expediente por la autoridad competente y se 
pronunciará sobre todas las cuestiones planteadas en este.

2. La resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario deberá determinar con toda 
precisión la falta que se estime cometida, señalará los preceptos en que aparezca recogida, 
el funcionario responsable y la sanción que se impone.

3. La resolución habrá de ser motivada y en ella no se podrán aceptar hechos distintos 
de los que sirvieron de base al pliego de cargos y a la propuesta de resolución, sin perjuicio 
de su distinta valoración jurídica.

4. Si en la resolución se estimase la inexistencia de falta o de responsabilidad del 
funcionario, se declarará concluido el expediente y se ordenará su archivo.

5. En la resolución que ponga fin al procedimiento, tanto si es sancionadora como de 
conclusión y archivo, se harán las declaraciones oportunas en orden a la medida de 
suspensión provisional que se hubiera podido adoptar durante la tramitación del 
procedimiento.

6. La resolución será notificada al interesado con expresión del recurso o recursos que 
quepan contra ella, el órgano ante el que han de presentarse y los plazos para interponerlos.

7. De las resoluciones por faltas muy graves han de ser informados en todo caso las 
juntas o delegados de personal correspondientes. También deberán ser informados cuando 
se trate de faltas graves, salvo que el funcionario sancionado, debidamente preguntado 
sobre este extremo, manifieste su oposición a dicha comunicación.

8. La resolución deberá ser notificada al jefe de la unidad u órgano en que desempeñe 
su puesto de trabajo el funcionario sancionado.

Artículo 38.  Duración del procedimiento disciplinario.
La duración del procedimiento disciplinario no excederá de 12 meses. Vencido este plazo 

sin que se haya dictado y notificado la resolución que ponga fin al procedimiento, se 
producirá su caducidad.

No se producirá la caducidad si el expediente hubiese quedado paralizado por causa 
imputable al interesado.
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Artículo 39.  Recursos.
El régimen de recursos aplicable a las resoluciones que pongan fin al procedimiento será 

el establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 40.  Ejecución de las sanciones.
Una vez agotada la vía administrativa, las sanciones disciplinarias se ejecutarán según 

los términos de la resolución en que se impongan y en el plazo máximo de un mes desde la 
notificación de la resolución al interesado, salvo cuando por causas justificadas se 
establezca otro distinto en dicha resolución.

Artículo 41.  Anotación de las sanciones.
1. Las sanciones disciplinarias serán anotadas en el Registro central de personal del 

Ministerio de Justicia, con expresión de las faltas que las motivaron.
2. Las comunidades autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales 

para el funcionamiento de la Administración de Justicia deberán dar cuenta al Ministerio de 
Justicia de las sanciones impuestas al personal destinado en ellas para su constancia en el 
citado registro.

Artículo 42.  Cancelación de la anotación de las sanciones.
1. La autoridad competente para sancionar lo es también para decretar la cancelación de 

la anotación correspondiente.
2. La anotación de la sanción de apercibimiento quedará cancelada, de oficio o a 

instancia del interesado, por el transcurso del plazo de seis meses desde que adquirió 
firmeza, si durante ese tiempo no hubiera dado lugar el sancionado a otro procedimiento 
disciplinario que termine con la imposición de sanción.

3. La anotación de las restantes sanciones, excepto la de separación del servicio, podrá 
cancelarse de oficio o a instancia del interesado cuando hayan transcurrido, al menos, dos o 
cuatro años desde el cumplimiento de la sanción, según se trate de falta grave o muy grave, 
y si el interesado no hubiera dado lugar a nuevo procedimiento disciplinario que termine con 
la imposición de sanción desde la firmeza del acuerdo sancionador.

4. La cancelación borrará el antecedente a todos los efectos y deberá comunicarse de 
oficio al Registro central de personal.

5. En ningún caso se computarán a los efectos de reincidencia las sanciones cuyas 
anotaciones hayan sido canceladas o hubieran podido serlo.

Disposición final única.  Normativa de aplicación supletoria.
Será de aplicación, en lo no previsto en este reglamento, con carácter supletorio y en lo 

que resulte procedente, lo dispuesto en la normativa reguladora del régimen disciplinario de 
los funcionarios de la Administración del Estado y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.
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§ 39

Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la 

Administración de Justicia

Ministerio de Justicia
«BOE» núm. 309, de 27 de diciembre de 2005
Última modificación: 23 de diciembre de 2024

Referencia: BOE-A-2005-21264

La promulgación de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, supone una profunda transformación 
en la organización de la Administración de Justicia y en la del personal al servicio de la 
misma.

Desde esta perspectiva puede decirse que dicha reforma, plasmada, en lo que aquí 
interesa, en la modificación del libro V de la Ley Orgánica debe implicar una honda 
transformación de la oficina judicial.

La reorganización de la oficina judicial resulta una tarea de indudable complejidad 
debido, entre otras razones, a que en esta realidad concurre un cúmulo de peculiaridades 
que la singularizan frente a cualquier otro órgano de gestión.

En primer lugar, la evolución de las formas de trabajo desempeñado en las oficinas 
judiciales exige nuevas estructuras con mejor diseño organizativo, imprescindible no sólo por 
la progresiva incorporación de nuevas tecnologías a este ámbito, sino fundamentalmente 
para prestar una atención de calidad a los ciudadanos.

En segundo lugar, las oficinas judiciales no pueden ser ajenas a la realidad del Estado 
autonómico, especialmente cuando se ha producido un intenso proceso de traspaso de 
funciones y servicios en este ámbito que obliga a una detallada delimitación de los ámbitos 
competenciales de las Administraciones implicadas en la dotación de medios personales y 
materiales al servicio del Poder Judicial.

Finalmente, la confluencia en la oficina judicial de varios ámbitos de decisión que recaen 
sobre una única realidad ha demostrado con frecuencia ser fuente de conflictos, sin que las 
normas que ahora se sustituyen establecieran mecanismos oportunos de colaboración, 
coordinación y garantía que aseguraran la autonomía funcional y orgánica de unos y otros 
centros de decisión.

El nuevo modelo de oficina judicial arranca con el propósito claro de que su 
funcionamiento garantice la independencia del poder al que sirve, conjugando al tiempo, y 
sin merma alguna de lo anterior, una adecuada racionalización de los medios que utiliza. A 
fin de armonizar estos objetivos, en el plano exclusivamente organizativo se define a la 
oficina judicial como la organización de carácter instrumental que de forma exclusiva presta 
soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional. Por su singularidad se recoge expresamente la 
necesaria reserva de función, de suerte que sólo los funcionarios de los Cuerpos al servicio 
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de la Administración de Justicia podrán desempeñar los puestos de trabajo de los que está 
dotada la oficina judicial.

En su diseño se ha optado por un sistema flexible que permita que cada oficina judicial 
se adapte a cualquier tipo de necesidades de la Administración de Justicia, siendo el criterio 
diferenciador que permite singularizarla de otras organizaciones administrativas el que su 
actividad se encuentra regida principalmente por normas procesales.

Con estas características, la oficina judicial, como género, comprende como especies 
tanto a las unidades procesales de apoyo directo como a los servicios comunes procesales. 
Las primeras asumirán la tarea de asistir de modo cercano a los jueces y tribunales en el 
ejercicio de las funciones que les son propias. Por su parte, los servicios comunes 
procesales son objeto de especial regulación, llenando el vacío legal existente hasta el 
momento, fomentando su desarrollo y especialización, y estableciendo un sistema que 
garantice un mejor gobierno, particularmente en aquellos casos en los que, por su 
complejidad o tamaño, resulta imprescindible la existencia de niveles intermedios. A todo ello 
se añade, como elemento decisivo y deseable para el buen funcionamiento del sistema, la 
creación de servicios comunes procesales que asuman la ordenación del procedimiento.

Así, se pretende ante todo racionalizar y actualizar medios personales y materiales para 
una mejor y más rápida administración de justicia.

Este contexto organizativo debe verse acompañado con la reforma funcional de los 
Cuerpos de funcionarios que prestan servicios dentro de la Administración de Justicia. De tal 
modo, la figura del secretario judicial, regulada en el libro V de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, se convierte en una de las claves de la actual reforma. No sólo se 
definen con mayor precisión sus funciones, sino que se le atribuyen otras, potenciando así 
sus capacidades profesionales. Asume, además, responsabilidades en materia de 
coordinación con las Administraciones públicas con competencias en materia de Justicia.

El libro VI de la misma Ley Orgánica regula básicamente el estatuto jurídico de los 
Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. La regulación se traduce 
en una amplia modificación funcional y de los requisitos para el acceso y provisión de los 
puestos de trabajo que sea acorde con el nuevo modelo de gestión pública de los servicios 
de la Administración de Justicia.

La configuración del estatuto de los funcionarios al servicio de la Administración de 
Justicia sufre así un importante cambio en su conformación. La delimitación de un estrato 
directivo en la oficina judicial, la apuesta por un sistema numéricamente significativo de 
promoción interna, la profesionalización de la función y la potencial introducción de 
elementos retributivos que valoren la productividad y el ejercicio efectivo de la función, 
configuran un panorama en el que la carrera y las expectativas profesionales de los 
funcionarios comienzan a tener un perfil diferente al tradicional y en el que se generan 
expectativas profesionales en la carrera de estos funcionarios, aspecto éste que constituye 
uno de los elementos centrales de cualquier sistema de organización del empleo público y 
en el que las normas futuras deben profundizar.

A partir de este esquema general, el reglamento analiza el desarrollo del proceso 
selectivo, estableciendo las reglas para la confección de la oferta pública de empleo y la 
participación que en la misma deben tener las comunidades autónomas para conseguir un 
conjunto armónico que dé satisfacción a las necesidades de todos cuantos intervienen en 
este ámbito.

Más allá de este esquema se determinan los procedimientos selectivos, en los que los 
sistemas comunes son la oposición y el concurso-oposición, aunque la utilización de este 
segundo sistema se configura con un carácter excepcional para el turno libre.

Desde una perspectiva orgánica se establece la creación de una Comisión de Selección 
de Personal, con carácter de órgano de la Administración y cuya función es la de establecer 
una homologación de los elementos que, con carácter común, componen los procesos 
selectivos, tales como programas, temarios, bases de las convocatorias, etc.

Este ámbito organizativo se completa con la regulación de los tribunales, que son los que 
juzgan, ya en el plano concreto, las distintas pruebas selectivas. Se establece su 
funcionamiento desde un Tribunal único que ejerce sus competencias en el seno de las 
comunidades autónomas con traspasos recibidos en materia de justicia, mediante la 
creación de Tribunales Delegados.
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El reglamento regula el régimen y contenido de las convocatorias, de las solicitudes de 
participación en los procesos selectivos, el régimen de admitidos y excluidos a la 
participación en las mismas, las reglas formales de realización de los ejercicios y la relación 
de aprobados y forma de aportar la documentación correspondiente, así como el período de 
prácticas y el curso selectivo. Se incluye, asimismo, el régimen jurídico de los funcionarios 
en prácticas.

La regulación incluye una referencia a la forma de nombramiento de los funcionarios 
interinos, el régimen de prestación de servicios y el de cese.

En sintonía con los diversos acuerdos que el Ministerio de Justicia y las centrales 
sindicales presentes en la Mesa Sectorial vienen adoptando, se establece una regulación de 
la promoción interna como forma de acceso a los cuerpos superiores en titulación o a los de 
distinta especialidad, dentro del mismo nivel de titulación. Se detallan las características de 
las pruebas y las líneas generales y méritos a incluir en la fase de concurso.

El segundo de los grandes bloques temáticos es el relativo a la provisión de puestos de 
trabajo. El esquema del reglamento consiste en diferenciar los sistemas de provisión en 
situaciones de normalidad, que son el concurso y la libre designación, siendo este segundo 
sistema de carácter excepcional frente al primero y sólo para los puestos que en las 
respectivas relaciones de puestos de trabajo aparezcan expresamente identificados para su 
provisión de este modo; de las situaciones que son consecuencia de los procesos de 
reorganización y cambios organizativos que necesariamente concurren en todas las 
Administraciones, y especialmente en un proceso tan dinámico como debe suponer el de la 
transformación que introduce la nueva configuración de los servicios que se plasma en la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. En este ámbito se incluyen la 
redistribución de efectivos, la reordenación de efectivos y la reasignación forzosa.

El desarrollo de los sistemas previstos determina las condiciones en las que pueden 
aplicarse cada uno de los sistemas y la forma operativa de llevarlos a cabo, incluyendo una 
mención específica a los méritos y circunstancias que deben darse para la aplicación 
respectiva de los sistemas previstos. Se determinan las reglas para el reingreso al servicio 
activo de los funcionarios que estén prestando servicios en otro cuerpo y la de los suspensos 
y rehabilitados.

En síntesis, se trata de dotar a los gestores de la Administración de Justicia de un 
conjunto de instrumentos y mecanismos que son comunes en la gestión pública de recursos 
humanos y que deben permitir la transformación de tal gestión en este ámbito sectorial. Este 
impulso normativo es acorde con el que demanda la transformación impuesta en la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y con la necesidad de culminar la reforma 
de la prestación del servicio público de la Justicia en condiciones de mayor eficacia y 
eficiencia y con respeto e interacción cooperativa con las distintas instancias territoriales y 
corporativas que intervienen en la gestión de tal servicio, esencial en un Estado democrático.

En la elaboración de esta disposición se ha cumplido el trámite de audiencia al que se 
refiere el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y han informado 
el Consejo General del Poder Judicial, las comunidades autónomas con traspasos recibidos 
y el Ministerio de Administraciones Públicas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, de acuerdo con el Consejo de Estado y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de diciembre de 2005,

D I S P O N G O :

Artículo único.  Aprobación del Reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.

Se aprueba el Reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, cuyo texto se 
inserta a continuación.

Disposición adicional primera.  Negociación con las organizaciones sindicales.
Los planes de recursos humanos y los sistemas y diseño de los procesos de ingreso, 

promoción y provisión de puestos de trabajo serán objeto de negociación con las 
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organizaciones sindicales en los términos establecidos en la Ley 9/1987, de 12 de junio, de 
órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de lo previsto en su 
artículo 34.

Disposición adicional segunda.  Nombramiento de la Comisión de Selección de Personal.
En el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor del reglamento que se 

aprueba por este real decreto, el Ministro de Justicia procederá al nombramiento de la 
Comisión de Selección de Personal.

Disposición adicional tercera.  Destino de los médicos forenses y facultativos tras su cese 
en cargos de libre designación en un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o en el 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

1. Al personal funcionario del Cuerpo de Médicos Forenses y del Cuerpo de Facultativos 
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, titular de un puesto singularizado 
que sea nombrado con carácter definitivo para un puesto de libre designación, se le 
reservará, durante el tiempo que ocupe dicho puesto de libre designación, el puesto 
singularizado que hubiere ocupado con anterioridad a dicho nombramiento, siempre que 
ambos puestos sean de la Administración de Justicia y del mismo ámbito territorial de la 
administración competente. En caso de que ambos puestos radiquen en distinto ámbito 
territorial, será de aplicación lo establecido en el párrafo siguiente.

2. Al personal funcionario del Cuerpo de Médicos Forenses y del Cuerpo de Facultativos 
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que esté ocupando un puesto no 
singularizado y sea nombrado con carácter definitivo en un puesto de libre designación, 
cuando cese en dicho cargo será adscrito provisionalmente a una plaza vacante genérica en 
la sede del instituto donde presta servicios, debiendo participar en el primer concurso de 
traslado en el que se oferten plazas en dicha sede. En este concurso gozará de preferencia 
para ocupar las vacantes de carácter genérico.

Disposición adicional cuarta.  Destino de personal funcionario del Cuerpo de Gestión 
Procesal y Administrativa que haya sido nombrado letrado o nombrada letrada de la 
Administración de Justicia sustituto o sustituta.

Al personal funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa nombrado 
letrado o nombrada letrada de la Administración de Justicia sustituto o sustituta, se le 
reservará, durante el tiempo que ocupe dicho cargo, el puesto cuya titularidad ostentara con 
anterioridad a dicho nombramiento, pudiendo ser cubierto éste temporalmente mediante 
adscripción provisional, comisión de servicio o sustitución.

Disposición transitoria primera.  Proceso de acoplamiento de los funcionarios de los 
Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.

Aprobadas las relaciones iniciales de puestos de trabajo de cada centro de destino por el 
Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con traspasos recibidos, se procederá al 
acoplamiento de los funcionarios con destino definitivo en dichos centros en el ámbito 
territorial respectivo, proceso que consistirá en:

a) La confirmación de los funcionarios en los puestos de trabajo que viniesen 
desempeñando.

b) La reordenación o redistribución de efectivos en supuestos de amortización, supresión 
o recalificación de puestos, con arreglo a los procedimientos establecidos en los artículos 64, 
65, 66 y 67 de este reglamento.

c) La convocatoria de concursos específicos para aquellos puestos de trabajo que hayan 
de cubrirse por este sistema, en el que, por una sola vez, podrán participar en exclusiva los 
funcionarios destinados en el ámbito territorial del órgano convocante.

d) La convocatoria de procedimientos de libre designación para aquellos puestos que 
hayan de cubrirse por este sistema.
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Disposición transitoria segunda.  Comisiones de servicio.
Con carácter general, y mientras no hayan finalizado en su totalidad los procesos de 

acoplamiento, no se otorgarán comisiones de servicio fuera del ámbito territorial del órgano 
competente para su concesión, ni se concederán reingresos provisionales.

Disposición transitoria tercera.  Concursos de traslados.
Los concursos de traslados para la cobertura de puestos genéricos que se hayan 

convocado con anterioridad a la entrada en vigor del reglamento que se aprueba por este 
real decreto, se regirán por la normativa anterior, que a tal efecto mantendrá su vigencia.

A los funcionarios que hubiesen obtenido destino definitivo en los citados concursos les 
será de aplicación para volver a concursar el período mínimo establecido en el artículo 529 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Disposición transitoria cuarta.  Régimen transitorio de promoción interna.
1. Excepcionalmente y sólo en las dos primeras convocatorias que se hagan públicas a 

partir de la entrada en vigor del Reglamento que se aprueba por este real decreto, los 
funcionarios de los Cuerpos de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial 
que no posean la titulación establecida en el artículo 475 a) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, podrán participar en los procesos selectivos de promoción interna 
para acceso a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y de Tramitación Procesal y 
Administrativa, respectivamente, mediante el sistema de concurso oposición que se regula 
en el artículo 32 del reglamento que se aprueba por este real decreto.

Los requisitos para participar en estos procesos selectivos serán los establecidos con 
carácter general, con excepción de la titulación. La antigüedad requerida en los cuerpos de 
origen será de cinco años.

Los funcionarios que superen estos procesos selectivos se integrarán en las Escalas a 
extinguir de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y de Tramitación Procesal y 
Administrativa, respectivamente.

2. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior a los funcionarios 
del Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses y a los funcionarios de la Escala de Agentes de Laboratorio del Instituto Nacional 
de Toxicología y Ciencias Forenses a extinguir, que no posean la titulación establecida en el 
artículo 475 b) de la referida Ley Orgánica, para el acceso por promoción interna a los 
Cuerpos de Técnicos Especialistas y de Ayudantes de Laboratorio, respectivamente, del 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Los funcionarios que superen estos procesos selectivos se integrarán en las Escalas a 
extinguir de los Cuerpos de Técnicos Especialistas y de Ayudantes de Laboratorio del 
referido Instituto.

Disposición transitoria quinta.  Régimen transitorio para concursos de puestos genéricos.
Mientras no hayan finalizado en su totalidad los procesos de acoplamiento, el concurso 

de traslado de ámbito estatal y de carácter anual podrá convocarse en la fecha que resulte 
más apropiada, sin que rija la obligatoriedad de convocarlo dentro del primer trimestre de 
cada año natural según lo dispuesto en el artículo 44.1 del reglamento que se aprueba por 
este real decreto.

Disposición transitoria sexta.  Acceso por el turno libre a través del sistema de concurso 
oposición.

Excepcionalmente y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 484.2 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, las dos primeras convocatorias de procesos selectivos para el acceso a 
los Cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia que se realicen a partir de la 
entrada en vigor del reglamento que se aprueba por este real decreto, se llevarán a cabo por 
el sistema de concurso-oposición. En el baremo que se establezca para la evaluación de la 
fase de concurso se contemplará específicamente, entre otros méritos, la valoración del 
desempeño como funcionario interino de las tareas propias de los cuerpos a los que se opte.
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Disposición transitoria séptima.  Régimen transitorio para el cese de los directores y 
subdirectores de Institutos de Medicina Legal.

Los médicos forenses que hubieran sido nombrados directores o subdirectores de 
Institutos de Medicina Legal por el sistema de libre designación con anterioridad a la entrada 
en vigor del presente reglamento y sean cesados con carácter discrecional, se 
reincorporarán a su puesto de procedencia siempre que éste haya sido obtenido mediante el 
sistema de concurso.

Disposición transitoria octava.  Oficina judicial y relaciones de puestos de trabajo.
Hasta tanto entre en funcionamiento el nuevo modelo de Oficina judicial previsto en la 

Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, las referencias de este reglamento a la misma, así como a las relaciones de puestos 
de trabajo se entenderán, en lo que sea aplicable, efectuadas a la actual estructura y a los 
actuales puestos de trabajo de los centros de trabajo en los que todavía no se haya 
producido el proceso de acoplamiento a la nueva Oficina judicial.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses, en cuanto se oponga a lo 
establecido en el reglamento que se aprueba por este real decreto en materia de ingreso, 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional; y el Real Decreto 249/1996, de 16 
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, 
Auxiliares y Agentes al servicio de la Administración de Justicia, salvo los artículos 50, 51 y 
52 de dicho reglamento, que se mantendrán en vigor hasta tanto se aprueben 
definitivamente por el Ministerio de Justicia todas las relaciones de puestos de trabajo y se 
hayan realizado íntegramente los procesos de acoplamiento de las distintas unidades que 
conforman la estructura de las oficinas judiciales según lo dispuesto en la Ley Orgánica 
19/2003, de 23 de diciembre.

Disposición final única.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».

REGLAMENTO DE INGRESO, PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y 
PROMOCIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL FUNCIONARIO AL SERVICIO DE 

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación. Normativa aplicable.
1. Este reglamento tiene por objeto regular los procedimientos de ingreso, promoción 

interna, provisión de puestos de trabajo y rehabilitación del personal funcionario al servicio 
de la Administración de Justicia, incluido en el libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial.

2. En todo lo no previsto en la citada ley orgánica y en este reglamento, se aplicará con 
carácter supletorio lo establecido en las normas del Estado sobre función pública, sin 
perjuicio de las disposiciones complementarias que, en el ejercicio de las competencias 
reconocidas en dicha ley orgánica, dicten en estas materias las comunidades autónomas 
con traspasos recibidos, disposiciones que, en todo caso, deberán respetar lo establecido en 
este reglamento.
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TÍTULO I
Ingreso en los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia

CAPÍTULO I
Oferta de empleo público

Artículo 2.  Objeto.
Las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que no hayan 

podido ser provistos por funcionarios de carrera y cuya cobertura se considere conveniente 
durante el ejercicio, serán objeto de una única oferta de empleo público anual que se 
elaborará de conformidad con los criterios para el sector público estatal, establecidos en la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado y con las prescripciones de la Ley General de 
Estabilidad Presupuestaria.

Artículo 3.  Aprobación.
1. Las comunidades autónomas determinarán, en sus respectivos ámbitos territoriales, 

las necesidades de recursos humanos respecto de los Cuerpos de funcionarios al servicio de 
la Administración de Justicia sobre los que han recibido los traspasos y lo pondrán en 
conocimiento del Ministerio de Justicia.

2. El Ministerio de Justicia elaborará la oferta de empleo público integrando, de forma 
diferenciada, las necesidades de recursos determinadas por las comunidades autónomas 
con traspasos recibidos con las existentes en el resto del territorio del Estado, y la 
presentará al Ministerio de Administraciones Públicas, quien la elevará al Gobierno para su 
aprobación, conforme, en su caso, a lo que estableciera la correspondiente Ley de 
Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 4.  Cupo para personas con discapacidad.
En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al cinco por ciento de 

las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad en grado igual o superior al 
33 por ciento, que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempeño 
de las funciones y tareas correspondientes en la forma regulada en el artículo 19 de este 
reglamento y en la que se determine en las convocatorias.

Si las plazas reservadas y que han sido cubiertas por las personas con discapacidad no 
alcanzaran la tasa del tres por ciento de las plazas convocadas, las plazas no cubiertas se 
acumularán al cupo del cinco por ciento de la oferta siguiente, con un límite máximo del 10 
por 100.

Artículo 5.  Competencia para convocar las pruebas selectivas.
Aprobada la oferta de empleo público, el Ministerio de Justicia procederá a la 

convocatoria de los procesos selectivos.

CAPÍTULO II
Normas generales

Artículo 6.  Régimen aplicable.
El ingreso en los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia se 

realizará mediante alguno de los sistemas selectivos previstos en el artículo siguiente, con 
convocatoria pública, y se regirá por sus respectivas bases, que se ajustarán en todo caso a 
lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en este 
reglamento.
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Artículo 7.  Sistemas selectivos.
1. De acuerdo con los principios contenidos en el artículo 103 de la Constitución 

española, el personal funcionario de carrera será seleccionado con criterios de objetividad y 
con arreglo a los principios de igualdad, mérito, capacidad y también de publicidad.

2. El acceso a los cuerpos será libre y público y se llevará a cabo a través de los 
sistemas de oposición o concurso-oposición. La utilización del sistema de concurso-
oposición tendrá carácter excepcional, sin perjuicio de lo establecido en el título II de este 
reglamento para la promoción interna.

3. La selección por oposición es el sistema ordinario de ingreso y consiste en la 
realización de las pruebas que se establezcan en la convocatoria para determinar la 
capacidad y aptitud del aspirante.

4. La selección por concurso-oposición consiste en la realización de las pruebas 
correspondientes y en la valoración de determinadas condiciones de formación, méritos o 
niveles de experiencia, en la forma que se establezca en la convocatoria.

Artículo 8.  Características de las pruebas selectivas.
1. Las pruebas selectivas serán adecuadas al conjunto de puestos de trabajo que 

pueden ser desempeñados por los funcionarios de carrera de los Cuerpos Generales o 
Especiales correspondientes.

2. El contenido del temario, así como las pruebas a realizar, serán únicos para cada 
cuerpo en todo el territorio del Estado, salvo las pruebas que puedan establecerse para la 
acreditación del conocimiento de la lengua y del derecho propio de las comunidades 
autónomas que los posean, que tendrán carácter optativo y en ningún caso serán 
eliminatorias, teniéndose en cuenta la puntuación obtenida, conforme al baremo que se 
establezca, a los solos efectos de adjudicación de destino dentro de la comunidad autónoma 
correspondiente.

Las pruebas optativas que se establezcan para evaluar los conocimientos de la lengua 
oficial propia o del derecho propio de las comunidades autónomas, así como las 
certificaciones que puedan acreditar dichos conocimientos, serán las que resulten de 
aplicación según la normativa en vigor en las comunidades autónomas que la tengan 
establecida. A este fin, la Comisión de Selección de Personal recabará de las Comunidades 
Autónomas dicha normativa y determinará la puntuación que deba otorgarse en las 
respectivas convocatorias.

CAPÍTULO III
Comisión de Selección y Tribunales

Artículo 9.  Comisión de Selección de Personal.
1. El Ministro de Justicia nombrará mediante orden una Comisión de Selección de 

Personal que estará formada por:
Cuatro vocales representantes del Ministerio de Justicia, uno de los cuales será un 

magistrado-juez, fiscal o secretario judicial, que asumirá la presidencia y tendrá voto 
dirimente en caso de empate en la adopción de acuerdos, y tres funcionarios del Ministerio 
de Justicia, uno de los cuales actuará como secretario, que serán propuestos por el Director 
General de Relaciones con la Administración de Justicia.

Cuatro representantes de las comunidades autónomas con traspasos recibidos en 
materia de Administración de Justicia, uno de los cuales asumirá la vicepresidencia de la 
Comisión. Dichos representantes serán propuestos por las mencionadas comunidades 
autónomas en la forma que se determine por ellas.

En la composición de la comisión de selección se promoverá la paridad entre mujeres y 
hombres.

2. Cuando se trate de la selección de Cuerpos Especiales que no hayan sido objeto de 
traspaso a las comunidades autónomas, esta Comisión estará formada por tres facultativos 
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, uno de los cuales asumirá la 
presidencia, dos médicos forenses, uno de los cuales asumirá la vicepresidencia, y tres 
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funcionarios del Ministerio de Justicia, uno de los cuales actuará como secretario. Serán 
propuestos todos ellos por el Director General de Relaciones con la Administración de 
Justicia.

3. La Comisión de Selección podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores 
especialistas, para aquellas materias en las que se estime necesaria su intervención. Dichos 
asesores colaborarán con la citada Comisión de Selección exclusivamente en el ejercicio de 
sus especialidades técnicas.

4. Los vocales de la Comisión de Selección, así como los asesores especialistas, 
estarán sometidos a las reglas previstas en el artículo 13.4 de este reglamento.

Artículo 10.  Competencias de la Comisión de Selección.
Son competencias de la Comisión de Selección:
1. Elaborar y aprobar los temarios, que serán únicos para cada cuerpo en todo el 

territorio del Estado.
2. Elaborar las bases de convocatoria por las que han de regirse los procesos selectivos 

para ingreso en los correspondientes cuerpos de funcionarios.
3. Proponer el baremo de méritos según los aspectos desarrollados en el artículo 37 del 

título II de este reglamento, así como la puntuación que será atribuida a cada uno de ellos 
para el acceso a los cuerpos de funcionarios por el sistema de concurso-oposición, baremo 
que será aprobado por el Ministerio de Justicia previa negociación con las organizaciones 
sindicales y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

4. Determinar el programa formativo correspondiente al periodo de prácticas o curso 
selectivo, así como los criterios para su evaluación.

5. Fijar los criterios de actuación que deben regir el proceso selectivo, que se plasmarán 
en las respectivas bases de la convocatoria.

6. Analizar y proponer, en su caso, al Ministerio de Justicia cuantas medidas puedan 
resultar convenientes para la mejora de los procesos selectivos.

Artículo 11.  Funcionamiento de la Comisión de Selección.
El funcionamiento de la Comisión de Selección se ajustará a lo dispuesto para los 

órganos colegiados en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Artículo 12.  Tribunales.
1. El desarrollo y calificación de las pruebas selectivas de los Cuerpos Generales y 

Especiales corresponde a los Tribunales Calificadores. Estos Tribunales gozarán de 
autonomía funcional y responderán de la objetividad del procedimiento y del cumplimiento de 
las normas contenidas en la convocatoria, a las que estarán sometidos.

2. Para cada uno de los procesos selectivos de ingreso en los Cuerpos Generales al 
servicio de la Administración de Justicia, el Ministerio de Justicia nombrará un Tribunal 
Calificador Único, que efectuará el proceso selectivo en todos los ámbitos territoriales fijados 
en la convocatoria.

En cada ámbito territorial de comunidad autónoma con traspasos recibidos donde se 
convoquen plazas, el Ministerio de Justicia, a propuesta de los órganos correspondientes de 
la comunidad autónoma, nombrará un Tribunal Delegado.

Al nombramiento de los tribunales se le dará la adecuada publicidad a través del 
«Boletín Oficial del Estado» y de los diarios oficiales de las comunidades autónomas con 
traspasos recibidos.

3. Corresponde a los Tribunales Calificadores Únicos la elaboración de las pruebas que 
habrán de desarrollarse, la determinación del calendario de realización de estas y de los 
criterios de valoración, así como la resolución de cuantas consultas puedan plantearse por 
los distintos Tribunales Delegados.

Los Tribunales Delegados actuarán, en su ámbito territorial, por delegación del Tribunal 
Calificador Único, bajo su dependencia y dirección, a fin de garantizar la igualdad entre todos 
los aspirantes a lo largo del proceso selectivo.
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4. Los Tribunales Calificadores Únicos estarán compuestos por un número impar de 
vocales, no inferior a cinco, de los cuales uno será un magistrado-juez, fiscal, secretario 
judicial, o médico forense, en su caso, que asumirá la presidencia, y otro un funcionario de 
carrera del Ministerio de Justicia que actuará como secretario. El resto de los vocales, que 
serán igualmente funcionarios de carrera, se nombrarán atendiendo al principio de 
especialidad y de tal modo que la totalidad de los miembros del tribunal posean un nivel de 
titulación igual o superior al exigido para el ingreso en el cuerpo de que se trate. Los 
Tribunales Delegados tendrán idéntica composición, salvo por lo que se refiere a los 
funcionarios del Ministerio de Justicia, que, en este caso, serán funcionarios de la comunidad 
autónoma propuestos directamente por el órgano competente de ésta. En todo caso, dos de 
cada cinco vocales serán propuestos por el órgano competente de la comunidad autónoma.

En la composición de los tribunales de pruebas selectivas, se promoverá la paridad entre 
mujeres y hombres.

Artículo 13.  Reglas adicionales sobre su composición y funcionamiento.
1. Los tribunales no podrán estar formados mayoritariamente por funcionarios 

pertenecientes al mismo cuerpo objeto de la selección.
2. Los tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la presencia del presidente y 

secretario, o quien los sustituya, y de, al menos, la mitad de los vocales que los componen. 
Tampoco podrán constituirse ni actuar cuando haya mayoría de vocales pertenecientes al 
cuerpo al que se pretende acceder. La convocatoria de las sesiones la efectuará el 
secretario por orden del presidente, con una antelación mínima de 48 horas a su 
celebración, con indicación del orden del día en que se incluyan los asuntos a tratar en la 
sesión. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido 
en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del tribunal que hayan 
sido citados y sea declarada la urgencia del asunto por voto favorable de la mayoría. Todos 
los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos, siendo el del presidente de calidad en 
caso de empate. Se extenderá por el secretario acta de cada una de las sesiones que se 
celebren, acta que será leída en la siguiente sesión y, hechas en su caso las rectificaciones 
que procedan, se autorizará con la firma del secretario y visto bueno del presidente. En las 
actas se consignarán necesariamente el día, la hora y objeto de la reunión, así como los 
votos particulares que pudieran formular los vocales del tribunal presentes.

3. Los miembros de los tribunales deberán abstenerse de intervenir en el proceso de 
selección y comunicarlo al presidente, quien a su vez lo pondrá en conocimiento del 
Ministerio de Justicia, cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Por los mismos 
motivos, podrá promoverse recusación por los aspirantes en el plazo que se determine en la 
convocatoria o, por causas sobrevenidas, en cualquier momento de la tramitación del 
proceso selectivo. El incidente de recusación se resolverá de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. No podrán formar parte de los tribunales quienes ostenten la condición de alto cargo, 
según su respectiva regulación, ni aquéllos que hubieren realizado tareas de preparación de 
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la 
correspondiente convocatoria.

5. Cuando así se prevea en las correspondientes convocatorias, los tribunales podrán 
disponer la incorporación de asesores especialistas, que les asistan para todas o algunas de 
las pruebas. Dichos asesores colaborarán con los tribunales exclusivamente en el ejercicio 
de sus especialidades técnicas, y les será de aplicación lo establecido en el apartado 
anterior de este artículo.

Artículo 14.  Derechos y deberes de los miembros de los tribunales.
Es competencia de los tribunales el desarrollo y calificación de las pruebas selectivas 

con plena independencia funcional. En el ejercicio de esta función están sometidos a la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a este Reglamento y a las bases de la 
respectiva convocatoria.
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Son derechos y deberes fundamentales de los miembros de los tribunales:
a) Asistir a las reuniones convocadas, participando en las deliberaciones con voz y voto.
b) Desempeñar las tareas que en tales reuniones se acuerde encomendarles, en la 

forma y plazo determinados.
c) Abstenerse si concurre alguna causa de abstención.
d) Observar una estricta neutralidad respecto de los participantes en el proceso selectivo 

y valorar a estos únicamente con criterios objetivos fundamentados en las pruebas 
realizadas.

e) Guardar sigilo respecto de los asuntos que conozcan y la documentación a la que 
tengan acceso por razón de su pertenencia al tribunal, deber éste que conlleva 
especialmente la prohibición de:

1.º Divulgar el resultado, puntuaciones, o cualquier otro dato relativo a las pruebas y 
calificaciones antes de su publicación oficial.

2.º Proporcionar información sobre el contenido de los ejercicios y de las propuestas 
presentadas para su elaboración.

f) Tendrán derecho a la percepción de las indemnizaciones a que se refiere el Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, o 
disposiciones que así lo establezcan.

Artículo 15.  Resoluciones de los tribunales. Revisión e impugnación.
1. Las resoluciones de los tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio de que 

ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos 102 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos deberán ser motivados. La 
motivación de los actos de los tribunales dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el 
desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al cumplimiento de las normas 
reglamentarias y de las bases de la convocatoria.

3. Contra las resoluciones de los tribunales y sus actos de trámite que impidan continuar 
el procedimiento o produzcan indefensión podrán interponerse los recursos que procedan 
ante la autoridad que los haya nombrado, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

CAPÍTULO IV
Convocatorias y procedimiento selectivo

Artículo 16.  Convocatorias.
1. Las pruebas selectivas se convocarán por el Ministerio de Justicia. Las plazas 

ubicadas en el territorio de una comunidad autónoma con traspasos recibidos se ofertarán 
por el ámbito territorial de la comunidad autónoma de que se trate, salvo renuncia expresa 
de la misma, en cuyo caso serán objeto de agrupación. Cuando el número de plazas o el 
mejor desarrollo de los procesos lo aconseje, se podrán agrupar las vacantes 
correspondientes a uno o varios territorios.

2. Las convocatorias y sus bases, que serán únicas para cada cuerpo, se ajustarán en 
todo caso a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y en 
este reglamento y se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» y, en su caso, en los 
diarios oficiales de las comunidades autónomas, de forma simultánea. Si dicha 
simultaneidad no fuese posible, los términos y plazos establecidos en la convocatoria se 
contarán, en todo caso, a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

3. Las bases de la convocatoria serán elaboradas por la Comisión de Selección y 
aprobadas por el Ministerio de Justicia, previa negociación con las organizaciones sindicales.

4. Las citadas bases, que vinculan a la Administración, a los tribunales que han de juzgar 
las pruebas selectivas y a todos quienes participen en ellas, sólo podrán ser modificadas con 
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sujeción a las normas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 17.  Contenido de las convocatorias.
Las convocatorias deberán contener como mínimo:
1. Número de plazas, con indicación, en su caso, de las reservadas para promoción 

interna, y ámbito territorial por el que se ofertan.
2. Indicación de que los aspirantes sólo podrán solicitar su participación por uno de los 

ámbitos territoriales que se expresen en la convocatoria y que, de superar el proceso 
selectivo, serán destinados obligatoriamente a alguna de las vacantes radicadas en el 
mismo.

3. Declaración expresa de que no podrán superar el proceso selectivo en cada ámbito un 
número mayor de aspirantes que el de plazas objeto de la convocatoria, siendo nulas de 
pleno derecho las propuestas de aprobados que contravengan esta limitación.

4. Condiciones o requisitos que deben reunir o cumplir los aspirantes, referidos a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

5. Modo en que las personas con discapacidad deberán formular, en su caso, su petición 
de las adaptaciones posibles, en cuanto a tiempo y medios, para la realización de las 
pruebas.

6. Órgano, centro o unidad administrativa al que deben dirigirse las solicitudes de 
participación.

7. Sistema selectivo y detalle del desarrollo de las pruebas.
8. Pruebas selectivas que hayan de celebrarse, incluidas las de carácter optativo, y, en 

su caso, relación de méritos que han de ser tenidos en cuenta en la selección.
9. Forma de designación de los tribunales calificadores.
10. Temario que ha de regir las pruebas o indicación del «Boletín Oficial del Estado» en 

que se haya publicado con anterioridad.
11. Sistema de calificación.
12. Determinación, en su caso, de las características, duración, plazo máximo para el 

comienzo y centro u órgano responsable de la evaluación del periodo de prácticas o curso 
selectivo.

13. Duración máxima del proceso selectivo. Desde la total conclusión de un ejercicio o 
prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y 
máximo de 45 días naturales.

14. Orden de actuación de los aspirantes según el sorteo que cada año realiza la 
Secretaría General para la Administración Pública.

Artículo 18.  Solicitudes.
1. La solicitud para participar en los procedimientos de ingreso, ajustada al modelo oficial 

aprobado por el Ministerio de Justicia, deberá presentarse en el plazo que se fije en la 
convocatoria, a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», 
de acuerdo con lo establecido en la convocatoria y en cualquiera de los lugares previstos en 
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El modelo de solicitud se facilitará en castellano y en la lengua también oficial en las 
comunidades autónomas que la tengan. Podrá descargarse a través de la página web del 
Ministerio de Justicia y, en su caso, de las comunidades autónomas.

2. Para ser admitidos y, en su caso, tomar parte en las pruebas selectivas 
correspondientes, los aspirantes presentarán las solicitudes de participación, en las que 
harán constar que cumplen los requisitos exigidos en la convocatoria, referidos a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias.

Los requisitos exigidos en la convocatoria habrán de mantenerse hasta la toma de 
posesión como funcionarios de carrera.

3. La autoridad convocante, por sí o a propuesta del presidente del tribunal, dará cuenta 
a los órganos competentes, y en su caso al Ministerio Fiscal, de las inexactitudes, 
falsedades o cualquier otra presunta infracción que pudiera ser constitutiva de delito o falta, 
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a los efectos que respectivamente procedan y en cualquier momento del procedimiento en 
que llegue a conocer tales circunstancias.

Artículo 19.  Discapacidades.
1. En los procesos selectivos para ingreso en los cuerpos de funcionarios serán 

admitidas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás 
aspirantes. Las convocatorias no establecerán exclusiones por limitaciones psíquicas o 
físicas, sin perjuicio de las incompatibilidades con el desempeño de las tareas o funciones 
correspondientes. La realización de las pruebas tendrá lugar en condiciones de igualdad con 
los demás aspirantes, sin perjuicio de las posibles adaptaciones en cuanto a tiempo y 
medios para las personas con discapacidad que así lo soliciten. A tal efecto, los tribunales 
podrán requerir informe y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos de la 
Administración laboral, sanitaria o de los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, o de las comunidades autónomas.

2. Si en el desarrollo de los procesos selectivos se suscitaran dudas al Tribunal respecto 
de la capacidad del aspirante con discapacidad para el desempeño de las actividades 
habitualmente desarrolladas por los funcionarios del cuerpo al que se opta, sólo podrá 
recabar el correspondiente dictamen del órgano competente del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales o, en su caso, de la comunidad autónoma correspondiente.

En este supuesto, en tanto se emita el dictamen el aspirante podrá participar en el 
proceso selectivo, quedando en suspenso la resolución definitiva sobre su admisión o 
exclusión hasta la recepción del dictamen.

Artículo 20.  Listas de admitidos y excluidos.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la autoridad convocante dictará 

resolución, en el plazo que se establezca en la convocatoria, declarando aprobada la lista 
provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución se indicarán los lugares en que se 
encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y 
excluidos, con indicación de la causa de exclusión, señalándose un plazo de diez días 
hábiles para su subsanación. La citada resolución deberá publicarse de forma simultánea en 
el «Boletín Oficial del Estado» y, en su caso, en los diarios oficiales de las comunidades 
autónomas con traspasos recibidos. Si dicha simultaneidad no fuese posible, los términos y 
plazos establecidos en la convocatoria se contarán, en todo caso, a partir de la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Las listas deberán ponerse de manifiesto, en todo caso, en la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia, en las Gerencias Territoriales o Unidades 
Administrativas, en los Tribunales Superiores de Justicia, en la Dirección General de la 
Función Pública del Ministerio de Administraciones Públicas, en los organismos 
correspondientes de las comunidades autónomas con traspasos recibidos, así como en la 
página web del Ministerio de Justicia y, en su caso, de las comunidades autónomas.

2. La publicación de la resolución en el «Boletín Oficial del Estado» será determinante de 
los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

3. El lugar y fecha de comienzo de los ejercicios, así como la aprobación de la relación 
definitiva de admitidos y excluidos, con indicación de los lugares donde se encuentra 
expuesta, se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» y, en su caso, en los diarios 
oficiales de las comunidades autónomas con competencias asumidas.

Artículo 21.  Anuncio de celebración de las pruebas.
Una vez comenzados los procesos selectivos no será obligatoria la publicación de los 

sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el «Boletín Oficial del 
Estado», ni en los diarios oficiales de las comunidades autónomas por las que se convoquen 
plazas. En dicho supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos por el tribunal en los 
mismos lugares especificados en el ar-tículo 20 de este reglamento, incluida la página web 
del Ministerio de Justicia y, en su caso, de las comunidades autónomas, con doce horas al 
menos de antelación al comienzo de éste, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro 
horas, si se trata de uno nuevo.
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Artículo 22.  Relación de aprobados.
Una vez terminada la fase de oposición o concurso-oposición, los tribunales elevarán al 

Ministerio de Justicia la relación de aprobados, que se publicará en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en los diarios oficiales de las comunidades autónomas donde se convoquen 
plazas, siendo de aplicación, en su caso, lo dispuesto en el artículo 16.2 de este reglamento.

Artículo 23.  Aportación de documentación.
1. Los aspirantes propuestos aportarán ante el Ministerio de Justicia, para su 

nombramiento como funcionarios en prácticas, los documentos acreditativos de los 
requisitos exigidos en la convocatoria, dentro del plazo de veinte días naturales desde que 
se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado» las relaciones de aprobados a que se refiere 
el artículo anterior.

Los aspirantes con discapacidad deberán acreditar su condición, así como la 
compatibilidad funcional con el cuerpo al que acceden, mediante certificación expedida por 
los órganos oficiales competentes.

2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la 
documentación, o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos 
exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de 
participación.

3. Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las 
condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar, únicamente, certificación del ministerio u organismo del que dependan, 
acreditando su condición y demás circunstancias requeridas para su nombramiento. No 
obstante, siempre que el interesado así lo autorice, las certificaciones en soporte papel serán 
sustituidas por certificados telemáticos o por transmisiones de datos, en las condiciones y 
con los requisitos previstos por los artículos 14 y 15 del Real Decreto 263/1996, de 16 de 
febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas 
por la Administración General del Estado.

En el caso de funcionarios con discapacidad deberán acreditar la compatibilidad 
funcional para el cuerpo al que acceden mediante certificación expedida por los órganos 
oficiales competentes.

Artículo 24.  Periodo de prácticas o curso selectivo.
1. Los procesos de selección incluirán la realización de un curso teórico-práctico o de un 

periodo de prácticas, de carácter selectivo. La calificación obtenida servirá para fijar el orden 
de prelación. Los aspirantes que no superen el curso o periodo de prácticas perderán el 
derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera, mediante resolución motivada de 
la autoridad convocante.

2. Durante la realización del curso o periodo de prácticas, los aspirantes tendrán la 
consideración de funcionarios en prácticas.

3. La condición de funcionarios en prácticas de los aspirantes se mantendrá hasta su 
toma de posesión como funcionarios de carrera, pero se extinguirá para quienes no superen 
el curso o periodo de prácticas correspondiente, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 
6.

4. El curso selectivo o, en su caso, el periodo de prácticas, podrá desarrollarse en los 
centros, institutos o servicios de formación dependientes del Ministerio de Justicia, de las 
comunidades autónomas, o en los centros de destino indicados en el artículo 39 de este 
reglamento, situados en el ámbito territorial por el que participó el funcionario.

5. Corresponde a los centros, institutos, servicios o responsables de la unidad o centro 
de destino correspondientes la evaluación del aprovechamiento de los aspirantes, que se 
graduará según se establezca en la respectiva convocatoria.

6. Quienes no pudieran realizar o concluir el curso selectivo o periodo de prácticas por 
causa de fuerza mayor, cesarán en su condición de funcionarios en prácticas, pudiendo 
volver a ser nombrados como tales en el curso inmediatamente posterior que se convoque 
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de la misma clase, conservando la puntuación obtenida en la oposición o concurso-oposición 
previos.

Artículo 25.  Derechos y deberes de los funcionarios en prácticas.
1. Los funcionarios en prácticas tendrán derecho a percibir una retribución equivalente al 

sueldo y las pagas extraordinarias correspondientes al cuerpo al que accedan y, siempre que 
superen el curso o periodo de prácticas, al cómputo a efectos económicos del tiempo de 
permanencia en los centros, institutos o servicios de formación correspondientes, o en los 
centros de destino.

2. Los funcionarios en prácticas que ya estuviesen prestando servicios remunerados en 
la Administración de Justicia, durante el curso o periodo de prácticas no podrán percibir 
remuneración alguna por el puesto de trabajo de origen, y podrán optar por una 
remuneración de igual importe a la que percibían en dicho puesto de trabajo o por la que les 
corresponda como funcionarios en prácticas. Dicha remuneración se abonará por el Centro 
de Estudios Jurídicos o por los órganos correspondientes de las comunidades autónomas 
con traspasos recibidos en cuyo ámbito territorial se realice el periodo de prácticas o curso 
selectivo

3. Asimismo tendrán derecho a la concesión de permisos por causas debidamente 
justificadas, pero su otorgamiento no les eximirá en ningún caso del nivel de asistencia 
mínimo para la superación del curso o del periodo de prácticas.

4. Los funcionarios en prácticas asistirán a la sede de los centros, institutos o servicios 
de formación correspondientes o a los lugares donde se desarrollen las actividades teóricas 
o prácticas, con sujeción al calendario y horario establecidos. Llevarán a cabo la actuación 
necesaria para lograr la adecuada preparación para el ejercicio de la función respectiva, 
mediante el aprovechamiento diligente de las actividades programadas.

5. Las actividades del curso de selección se desarrollarán en régimen de dedicación 
exclusiva para cada cuerpo, y tendrán, a los efectos disciplinarios, el carácter de función o 
servicio público.

6. Los funcionarios en prácticas dependerán jerárquicamente de la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia o de los órganos competentes de las 
comunidades autónomas con traspasos recibidos.

Artículo 26.  Régimen disciplinario de los funcionarios en prácticas.
1. Los funcionarios en prácticas incurrirán en responsabilidad disciplinaria en los 

supuestos y con los efectos previstos con carácter general para los funcionarios de carrera 
de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.

2. El procedimiento para el ejercicio de la potestad disciplinaria se regirá por lo dispuesto 
en el Reglamento General de Régimen Disciplinario del Personal al Servicio de la 
Administración de Justicia.

CAPÍTULO V
Nombramiento y adjudicación de puestos de trabajo

Artículo 27.  Nombramientos.
1. Concluido el proceso selectivo e incorporada la puntuación que corresponda al curso 

selectivo o periodo de prácticas, los aspirantes que lo hubiesen superado, cuyo número no 
podrá exceder en ningún caso al de plazas convocadas en cada ámbito, serán nombrados 
funcionarios de carrera por el órgano competente del Ministerio de Justicia.

2. Los nombramientos serán objeto de publicación, simultáneamente, en el «Boletín 
Oficial del Estado» y en los diarios oficiales de las comunidades autónomas con 
competencias asumidas.
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Artículo 28.  Asignación inicial de puestos de trabajo.
1. La adjudicación de puestos de trabajo a los funcionarios de nuevo ingreso se 

efectuará de acuerdo con sus peticiones, entre los puestos genéricos ofertados a los 
mismos, según el orden obtenido en el proceso selectivo.

Los destinos adjudicados tendrán carácter definitivo equivalente a todos los efectos a los 
obtenidos por concurso, sin que puedan participar en éste hasta tanto no hayan transcurrido 
dos años desde la fecha de la resolución por la que se les adjudicó destino. Para el cómputo 
de los dos años se estará a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 529.3 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

2. Los puestos de trabajo que se oferten a los funcionarios de nuevo ingreso deberán 
haber sido objeto de concurso de traslado previo entre quienes ya tuvieran la condición de 
funcionario. No obstante, si las Administraciones competentes en materia de gestión de 
recursos humanos no dispusiesen, en sus respectivos ámbitos territoriales, de plazas 
suficientes para ofertar a los funcionarios de nuevo ingreso, con carácter excepcional y 
previa negociación sindical, podrán incorporar puestos de trabajo no incluidos previamente 
en concurso de traslados.

En este último supuesto, el destino adjudicado al funcionario de nuevo ingreso tendrá 
carácter provisional. Dicho funcionario deberá tomar parte en el primer concurso de traslados 
que se convoque en el que se oferten plazas del ámbito territorial en el que se encuentre 
destinado provisionalmente, garantizándosele el destino definitivo en el ámbito por el que 
participó en el proceso selectivo. De incumplir esta obligación, se le adjudicará con carácter 
definitivo cualquiera de las plazas no adjudicadas en todo el territorio nacional.

3. Los puestos de trabajo no ocupados por los funcionarios de promoción interna a que 
se refiere el apartado 2 del artículo 29 de este reglamento, serán ofertados a los aspirantes 
que hayan superado el proceso selectivo por el turno libre.

Artículo 29.  Juramento o promesa y toma de posesión.
1. La condición de funcionario de carrera se adquirirá con la toma de posesión del primer 

destino, que tendrá lugar en el plazo de veinte días naturales contados desde el día 
siguiente al de la publicación de su nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado», previo 
juramento o promesa prestados en la forma siguiente: «Juro o prometo guardar y hacer 
guardar fielmente la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, lealtad a la Corona y 
cumplir los deberes de mi cargo frente a todos». Cuando la toma de posesión del puesto de 
trabajo se realice en las comunidades autónomas con lengua oficial propia, este juramento 
podrá efectuarse en dicha lengua.

En casos de fuerza mayor debidamente justificados, el Ministerio de Justicia o los 
órganos correspondientes de las comunidades autónomas con traspasos recibidos podrán, a 
instancia del interesado, prorrogar en la medida que estimen necesario el plazo previsto en 
el párrafo anterior.

2. Los funcionarios que accedan a un nuevo cuerpo por el turno de promoción interna y 
que opten por continuar en activo en el cuerpo de procedencia no será necesario que se 
desplacen a tomar posesión al puesto de trabajo adjudicado, bastando con que dentro del 
plazo de toma de posesión comuniquen, en su caso, al órgano correspondiente del 
Ministerio de Justicia o de las comunidades autónomas con traspasos recibidos dicha 
opción, a los efectos de declaración de excedencia voluntaria prevista en el artículo 506 d) 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

3. El juramento o promesa, así como la toma de posesión del primer destino, se 
realizarán ante el responsable de la Gerencia Territorial, unidad administrativa u órgano que 
determine la Administración pública competente. Dichos actos se pondrán en conocimiento 
del Registro Central de Personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.

4. El que se negare a prestar juramento o promesa, o sin justa causa dejare de tomar 
posesión, se entenderá que renuncia a adquirir la condición de funcionario en el cuerpo 
correspondiente, debiéndose dar cuenta de ello por el órgano respectivo al Ministerio de 
Justicia o, en su caso, al órgano competente de la comunidad autónoma con traspasos 
recibidos.
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CAPÍTULO VI
Funcionarios interinos

Artículo 30.  Selección y nombramiento.
1. El Ministerio de Justicia o, en su caso, los órganos competentes de las comunidades 

autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales al servicio de la 
Administración de Justicia, podrán nombrar funcionarios interinos, por razones de urgencia o 
por necesidades del servicio, cuando no sea posible, con la celeridad exigida por las 
circunstancias, la prestación del servicio por funcionario de carrera, de acuerdo con los 
criterios objetivos que se fijen en la orden ministerial o, en su caso, la disposición de la 
comunidad autónoma que haya recibido los traspasos de medios personales al servicio de la 
Administración de Justicia. Los funcionarios interinos desarrollarán las funciones propias de 
dichos cuerpos, en tanto no sea posible su desempeño por funcionarios de carrera o 
permanezcan las razones que motivaron su nombramiento.

2. Los nombrados deberán reunir los requisitos y titulación necesarios para el ingreso en 
el cuerpo, tomarán posesión en el plazo que reglamentariamente se establezca y tendrán los 
mismos derechos y deberes que los funcionarios, salvo la fijeza en el puesto de trabajo, y las 
mismas retribuciones básicas y complementarias, excepto trienios.

3. A los funcionarios interinos les será aplicable el régimen de los funcionarios de 
carrera, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición.

4. Serán cesados según los términos que establezca la orden ministerial o, en su caso, 
la disposición de la comunidad autónoma a que se refiere el apartado primero de este 
artículo y, en todo caso, cuando se provea la vacante, se incorpore efectivamente su titular o 
desaparezcan las razones de urgencia o necesidad que motivaron su nombramiento.

TÍTULO II
Promoción interna

Artículo 31.  Régimen aplicable.
1. La promoción interna consiste en el ascenso desde un cuerpo para cuyo ingreso se ha 

exigido determinada titulación a otro cuerpo para cuyo acceso se exige la titulación 
inmediata superior o, en el caso de los Cuerpos Especiales, mediante la posibilidad de 
acceder a las diferentes especialidades de un mismo cuerpo. Se regirá por las normas 
establecidas en este título y, en lo que sea de aplicación, por las del título I de este 
reglamento.

2. Se reservarán para su provisión por promoción interna, un 50 por ciento de las plazas 
vacantes incluidas para cada cuerpo en la oferta de empleo público. Las plazas que no se 
cubran por el proceso de promoción interna, acrecerán al turno libre en cada ámbito 
territorial.

Artículo 32.  Sistema de selección.
1. La promoción interna se efectuará mediante el sistema de concurso-oposición, con 

sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
En primer lugar se celebrará la fase de oposición, que será eliminatoria, valorándose a 

continuación los méritos en la fase de concurso.
2. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso, podrá aplicarse para 

superar los ejercicios de la fase de oposición.
3. Las pruebas selectivas se realizarán de forma territorializada en las comunidades 

autónomas con traspasos recibidos, tanto si se llevan a cabo con las de ingreso general 
como si se realizan en convocatorias independientes.

Artículo 33.  Requisitos de participación.
Para participar en las pruebas de promoción interna, los funcionarios deberán poseer la 

titulación académica requerida para el acceso a los cuerpos o especialidades de que se 
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trate, tener una antigüedad como funcionario de carrera de al menos dos años en el cuerpo 
de titulación inmediatamente inferior al que se pretende acceder el día de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes de participación, y reunir a esa fecha los requisitos 
establecidos con carácter general para el acceso al cuerpo, manteniéndolos hasta la fecha 
de toma de posesión. A efectos del cómputo de antigüedad se tendrá en cuenta la que 
tengan acreditada en el Cuerpo de Auxiliares o Agentes de la Administración de Justicia o, 
en su caso, en la Escala de Técnicos Especialistas o la Escala de Auxiliares de Laboratorio 
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en función del cuerpo al que se 
pretende promocionar.

Artículo 34.  Derechos de los funcionarios de promoción interna.
Los funcionarios que accedan por promoción interna tendrán, en todo caso, preferencia 

sobre los aspirantes que no procedan de este turno para la elección de los puestos de 
trabajo vacantes ofertados. Los no ocupados de forma efectiva por los funcionarios de 
promoción interna, no se considerarán vacantes y se proveerán en la forma establecida en el 
artículo 28.3. de este reglamento.

Artículo 35.  Permiso retribuido para funcionarios que accedan a otros Cuerpos al servicio 
de la Administración de Justicia por promoción interna.

Los funcionarios de carrera en servicio activo o situación asimilada que accedan a un 
nuevo cuerpo por el sistema de promoción interna, tendrán derecho a partir de la toma de 
posesión al permiso retribuido que establece la disposición adicional quinta del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, o norma que en el futuro pudiere sustituirle para la 
Administración General del Estado.

Artículo 36.  Características de las pruebas.
En las convocatorias podrá establecerse la exención de las pruebas encaminadas a 

acreditar los conocimientos ya exigidos para el acceso al cuerpo de origen, pudiendo 
valorarse los cursos y programas de formación superados.

Artículo 37.  Fases del proceso selectivo.
1. La Comisión de Selección aprobará el temario al que se ajustará la fase de oposición 

y que deberá, en todo caso, ser inferior en el número y/o extensión de los temas al exigido 
para el acceso libre.

2. Establecerá asimismo la graduación de las puntuaciones y la valoración máxima en 
conjunto de cada uno de los méritos correspondientes a los solicitantes, y que se evaluarán 
en la fase de concurso. Incluirán en todo caso los siguientes aspectos:

a) Historial académico relacionado con las materias o especialidades propias de los 
cuerpos.

b) Historial profesional, que comprenderá los méritos relacionados con los puestos de 
trabajo, diplomas, conocimientos informáticos y cursos relacionados con las materias o 
especialidades propias de los cuerpos.

c) Antigüedad.
d) Conocimiento de idiomas extranjeros.
e) En los ámbitos territoriales correspondientes a comunidades autónomas con lengua 

oficial o derecho propio, se puntuará asimismo el conocimiento de éstos. La evaluación de 
estos méritos se ajustará a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 8.2 de este 
reglamento.

3. El baremo correspondiente será aprobado por el Ministerio de Justicia, en los términos 
establecidos en el artículo 10.3 de este reglamento, y será publicado antes de la 
convocatoria.
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Artículo 38.  Promoción interna para acceso a diferente especialidad de los Cuerpos 
especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

1. La promoción interna para el acceso a diferente especialidad del mismo cuerpo 
deberá efectuarse, con respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, 
entre funcionarios que desempeñen actividades sustancialmente coincidentes o análogas en 
contenido profesional y en su nivel académico.

2. La Comisión de Selección establecerá las bases que contendrán, entre otros 
aspectos, los requisitos y las pruebas a superar. Para participar en las mismas se exigirá, en 
todo caso, estar en posesión de la titulación académica requerida para el acceso a la 
correspondiente especialidad, así como los demás requisitos establecidos en el artículo 33 
de este reglamento.

TÍTULO III
Provisión de puestos de trabajo

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 39.  Centros de destino.
1. Se entenderá por centro de destino los previstos en el artículo 521 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial.
2. El jefe o responsable de la unidad o centro de destino podrá atribuir, por necesidades 

del servicio, la realización de cualquiera de las funciones propias del cuerpo, para el mejor 
funcionamiento de dichas unidades, a los funcionarios que ocupen con carácter definitivo 
puestos de trabajo genéricos.

3. La ordenación del personal a través de las relaciones de puestos de trabajo se 
realizará definiendo en los distintos centros de destino que se creen las funciones a 
desempeñar por cada uno de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia de 
conformidad con lo previsto en los artículos 476, 477 y 478 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.

Artículo 39 bis.  Relaciones de puestos de las Unidades Procesales de Apoyo Directo.
1. Las relaciones de puestos de trabajo de las Unidades Procesales de Apoyo Directo 

que radiquen en el mismo municipio deberán contener necesariamente la diferenciación de 
los puestos de trabajo correspondientes a:

a) El conjunto de Unidades Procesales de Apoyo Directo a un determinado órgano 
colegiado.

b) El conjunto de Unidades Procesales de Apoyo Directo a órganos judiciales 
unipersonales pertenecientes al mismo orden jurisdiccional.

A estos efectos, se entenderá que el orden jurisdiccional civil comprende los Juzgados 
de Primera Instancia, Juzgados de lo Mercantil y Juzgados de Familia. Se entenderá que el 
orden jurisdiccional penal comprende los Juzgados de Instrucción, Juzgados de lo Penal, 
Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, Juzgados de Menores y Juzgados de Violencia sobre 
la Mujer.

2. Los puestos de trabajo así diferenciados determinarán la atribución de funciones por el 
jefe o responsable de la unidad o centro de destino a los funcionarios que ocupen con 
carácter definitivo puestos de trabajo genéricos, dentro de cada orden jurisdiccional.

Asimismo, en los concursos de traslados, los funcionarios podrán optar a los puestos 
genéricos diferenciados dentro del Centro de Destino correspondiente a las Unidades 
Procesales de Apoyo Directo que radiquen en el mismo municipio conforme a lo establecido 
en el apartado primero de este artículo.
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Artículo 40.  Formas de provisión.
1. La provisión de los puestos de trabajo se llevará a cabo por los procedimientos de 

concurso, que será el sistema ordinario, o de libre designación, de conformidad con lo que 
determinen las relaciones de puestos de trabajo y en atención a la naturaleza de las 
funciones a desempeñar.

2. El concurso consiste en la comprobación y valoración de los méritos que puedan 
alegarse, de acuerdo con las bases de la convocatoria y conforme al baremo que se 
establezca en ella.

Atendiendo a la naturaleza y funciones de los puestos cuya cobertura se pretende, el 
concurso podrá ser:

a) Concurso de traslado: por este procedimiento se cubrirán los puestos de trabajo 
genéricos.

b) Concurso específico: por este procedimiento se cubrirán los puestos de trabajo 
singularizados.

3. Los puestos de trabajo podrán cubrirse temporalmente mediante adscripción 
provisional, comisión de servicio o sustitución.

4. Asimismo, y por razones organizativas, los puestos de trabajo genéricos podrán ser 
provistos mediante redistribución o reordenación de efectivos.

Artículo 41.  Competencia.
Serán competentes, para la provisión de los puestos de trabajo ubicados en sus 

respectivos ámbitos territoriales, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con 
traspasos recibidos.

Artículo 42.  Bases Marco.
1. El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con traspasos recibidos 

acordarán conjuntamente las bases marco de las convocatorias de concurso para la 
provisión de puestos de trabajo genéricos, que se ajustarán a lo establecido en la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en este reglamento.

2. Las bases establecerán, entre otros aspectos, los méritos a valorar, así como el 
número máximo de puestos de trabajo vacantes y a resultas que pueden solicitar los 
concursantes, cuando así se prevea en la convocatoria.

CAPÍTULO II
Provisión de puestos de trabajo mediante concurso

Artículo 43.  Condiciones generales de participación.
1. Podrán participar en estos concursos los funcionarios, cualquiera que sea su situación 

administrativa, con excepción de los que se encuentren en alguna de las situaciones 
previstas en el apartado 2, siempre que reúnan las condiciones generales exigidas y los 
requisitos determinados en la convocatoria en la fecha en que termine el plazo de 
presentación de instancias, y las mantengan hasta la resolución definitiva del concurso, sin 
ninguna limitación por razón de la localidad de destino.

2. No podrán tomar parte en los concursos genéricos, específicos y de libre designación:
a) Los declarados suspensos en firme, mientras dure la suspensión.
b) Los funcionarios que se encuentren en situación de excedencia voluntaria por interés 

particular, durante el periodo mínimo obligatorio de permanencia en dicha situación.
c) Los sancionados con traslado forzoso, hasta que transcurran uno o tres años, para 

destino en la misma localidad en la que se les impuso la sanción, si se trata de falta grave o 
muy grave, respectivamente. Dichos plazos se computarán desde la fecha de toma de 
posesión en el destino al que hayan sido trasladados y en caso de que la sanción no se 
hubiere ejecutado en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución al interesado, 
el cómputo comenzará al día siguiente al de finalización de dicho plazo.
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Artículo 44.  Convocatoria de concursos para puestos genéricos.
1. El Ministerio de Justicia y los órganos correspondientes de las comunidades 

autónomas con traspasos recibidos convocarán, dentro del primer trimestre de cada año 
natural y en la misma fecha, concurso de ámbito estatal para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en todo el territorio del Estado, que se ajustará a las normas establecidas 
en este reglamento, en las bases marco y en las propias convocatorias.

2. Las convocatorias se harán públicas en el «Boletín Oficial del Estado» y en los diarios 
oficiales de las comunidades autónomas de forma simultánea. Si dicha simultaneidad no 
fuese posible, los términos y plazos establecidos en la convocatoria se computarán a partir 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

3. En los concursos se ofertarán las plazas vacantes que determinen las 
Administraciones competentes y las que resulten como consecuencia del propio concurso, 
siempre que no esté prevista su amortización.

4. En la convocatoria para puestos de trabajo de las comunidades autónomas con 
competencias asumidas cuya lengua propia tenga carácter oficial, se valorará como mérito 
su conocimiento oral y escrito, en la forma establecida en el artículo 48 de este reglamento.

Artículo 45.  Órganos competentes.
La provisión de puestos genéricos vacantes se efectuará mediante concursos de 

traslados, que serán convocados y resueltos simultáneamente, en sus ámbitos respectivos, 
por el Ministerio de Justicia y por los órganos correspondientes de las comunidades 
autónomas con traspasos recibidos. En estos concursos podrán participar todos los 
funcionarios que reúnan los requisitos exigidos, cualquiera que sea el territorio en que se 
encuentren destinados.

Artículo 46.  Requisitos y condiciones de participación en los concursos para puestos 
genéricos.

1. No se podrá tomar parte en un concurso de traslado para la provisión de puestos 
genéricos hasta tanto no hayan transcurrido dos años desde que se dictó la resolución por la 
que se convocó el concurso de traslado en el que el funcionario obtuvo su último destino 
definitivo, desde el que participa, o la resolución en la que se le adjudicó destino definitivo, si 
se trata de funcionarios de nuevo ingreso.

Para el cómputo de los años se considerará como primer año el año natural en que se 
dictaron las resoluciones de que se trate, con independencia de su fecha, y como segundo 
año, el año natural siguiente.

2. Los funcionarios que no tengan destino definitivo, obligados a participar en los 
concursos de acuerdo con la normativa vigente, estarán excluidos de la limitación temporal 
prevista en el apartado anterior.

Artículo 47.  Presentación de solicitudes de participación en concursos para puestos 
genéricos.

Las solicitudes se dirigirán al órgano convocante en el plazo que se establezca en la 
convocatoria y contendrán, en caso de ser varios los puestos de trabajo solicitados, el orden 
de preferencia de éstos.

Artículo 48.  Méritos.
1. La valoración de méritos para la adjudicación de los puestos de trabajo se hará de la 

forma siguiente:
a) Antigüedad: por los servicios efectivos en el cuerpo se otorgarán dos puntos por cada 

año completo de servicios, computándose proporcionalmente los periodos inferiores por 
meses, o en su caso, por días. A estos efectos los meses se considerarán de treinta días. 
Por este concepto se valorará como máximo hasta 60 puntos.

b) En las convocatorias para puestos de trabajo genéricos de las comunidades 
autónomas cuya lengua propia tenga carácter oficial, se valorará como mérito su 
conocimiento oral y escrito, hasta un máximo de 12 puntos, según el nivel de conocimientos 
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acreditado mediante las oportunas certificaciones, con arreglo a la normativa en vigor en las 
comunidades autónomas que la tengan establecida. Los criterios de valoración de los 
perfiles o niveles lingüísticos se establecerán en las bases marco y en las propias 
convocatorias.

c) Además de los méritos contemplados en los apartados anteriores, las bases de la 
convocatoria podrán incluir para los Cuerpos especiales al servicio de la Administración de 
Justicia, hasta un máximo de 15 puntos, destinados a valorar las actividades docentes, 
publicaciones, comunicaciones y asistencia a congresos que estén directamente 
relacionados con las funciones propias del puesto que se convoque. En este supuesto la 
puntuación por antigüedad tendrá un máximo de 45 puntos.

2. Caso de estar interesados en los puestos de trabajo que se anuncien para un mismo 
municipio, partido judicial o provincia dos funcionarios del mismo o distinto cuerpo, podrán 
condicionar su petición al hecho de que ambos obtengan destino en el mismo municipio, 
partido judicial o provincia, entendiéndose en caso contrario desistidas las peticiones 
condicionadas efectuadas por ambos. Los funcionarios que se acojan a esta petición 
condicional, deberán concretarlo en su instancia y acompañar fotocopia de la solicitud del 
otro funcionario.

3. Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

4. En caso de empate se acudirá a la mayor antigüedad en el cuerpo de que se trate y, 
de persistir el empate, al número de orden obtenido en el proceso selectivo de acceso a 
dicho cuerpo, incluido el idioma o derecho propios.

Artículo 49.  Convocatoria de concursos específicos para cubrir puestos de trabajo 
singularizados.

1. Los puestos de trabajo singularizados que figuren como tales en las relaciones de 
puestos de trabajo, se cubrirán mediante convocatoria de concursos específicos, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 56 de este reglamento en lo que se refiere a la 
provisión de puestos por el sistema de libre designación.

2. En dichas convocatorias figurará la descripción del puesto de trabajo, que deberá 
incluir las especificaciones derivadas de la naturaleza de la función encomendada al mismo, 
y la relación de las principales tareas y responsabilidades que lo caracterizan. Asimismo, 
deberán fijar los méritos específicos adecuados a las características de estos puestos 
mediante la delimitación de los conocimientos profesionales, estudios, experiencia 
necesaria, titulación, en su caso, y demás condiciones que garanticen la adecuación para el 
desempeño del puesto.

3. Las convocatorias constarán de dos fases:
a) En la primera se procederá a la comprobación y valoración de los méritos generales 

conforme a lo establecido en el artículo anterior. La puntuación máxima será de 72 puntos en 
las comunidades autónomas cuya lengua propia tenga carácter oficial y de 60 puntos en el 
resto del territorio del Estado.

b) En la segunda fase, se procederá a la valoración de aptitudes concretas, a través de 
conocimientos, experiencia, titulaciones académicas y aquellos otros elementos que 
garanticen la adecuación del aspirante para el desempeño del puesto, sin que puedan 
valorarse los méritos que ya hayan sido puntuados en la primera fase. Estas aptitudes se 
valorarán en la forma que se determine en la convocatoria sin que, en ningún caso, esta 
segunda fase pueda suponer más del 40 por ciento (43 puntos en las comunidades 
autónomas cuya lengua propia tenga carácter oficial, y 40 puntos en el resto del territorio) de 
la puntuación máxima total de ambas fases. Estos méritos específicos serán adecuados a 
las características de cada puesto. A tal fin, podrá establecerse la elaboración de memorias 
o la celebración de entrevistas que deberán especificarse necesariamente en la 
convocatoria.

En su caso, la memoria consistirá en un análisis de las tareas del puesto y de los 
requisitos, condiciones y medios necesarios para su desempeño a juicio del candidato, con 
base en la descripción contenida en la convocatoria.
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Las entrevistas versarán sobre los méritos específicos adecuados a las características 
del puesto, de acuerdo con lo previsto en la convocatoria y, en su caso, sobre la memoria, 
pudiendo extenderse a la comprobación de los méritos alegados.

Los aspirantes con alguna discapacidad podrán pedir, en la solicitud de participación, las 
posibles adaptaciones de tiempo y medio para la realización de las entrevistas.

4. En las convocatorias para cubrir determinados puestos de trabajo singularizados de 
las comunidades autónomas cuya lengua propia tenga carácter oficial, ésta podrá 
considerarse requisito exigible para el acceso a los mismos, cuando de la naturaleza de las 
funciones a desempeñar se derive dicha exigencia y así se establezca en las relaciones de 
puestos de trabajo.

5. Las convocatorias se publicarán en el diario oficial de la comunidad autónoma 
correspondiente y, de forma simultánea, en el «Boletín Oficial del Estado». Si dicha 
simultaneidad no fuese posible, los términos y plazos establecidos en la convocatoria se 
contarán, en todo caso, a partir de la fecha su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
o el diario oficial de la comunidad autónoma correspondiente, según quien sea el órgano 
convocante.

6. El plazo de presentación de solicitudes será el que se establezca en la convocatoria.
7. Los concursos específicos serán convocados y resueltos por cada Administración 

competente en su ámbito territorial, procurando que las convocatorias y sus resoluciones no 
interfieran en los resultados de los concursos convocados por las demás Administraciones, y 
podrán participar en ellos los funcionarios de la Administración de Justicia, cualquiera que 
sea el ámbito territorial en que estén destinados, sin que rija limitación alguna en cuanto al 
tiempo para concursar, previsto en el artículo 46.1 de este reglamento.

8. La valoración de los méritos específicos deberá efectuarse mediante puntuación 
obtenida con la media aritmética de las otorgadas por cada uno de los miembros de la 
Comisión de Valoración, debiendo desecharse a estos efectos la máxima y la mínima 
concedidas o, en su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales. Las puntuaciones 
otorgadas en cada apartado del baremo, así como la valoración final, deberán reflejarse en 
el acta que se levantará al efecto.

9. La propuesta de resolución deberá recaer sobre el candidato que haya obtenido 
mayor puntuación, sumados los resultados finales de las dos fases y, en caso de empate, en 
el candidato con mayor antigüedad en el cuerpo.

Artículo 50.  Comisiones de Valoración.
1. Las Comisiones de Valoración para concursos de puestos de trabajo singularizados 

estarán constituidas por cuatro miembros en representación de la Administración convocante 
y designados por ella, de los que al menos uno será funcionario al servicio de la 
Administración de Justicia.

Las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito correspondiente 
participarán en la Comisión de Valoración, en número inferior al de los miembros designados 
a propuesta de la Administración.

2. Todos los miembros de estas comisiones deberán pertenecer a cuerpos para cuyo 
ingreso se exija igual o superior titulación al que esté adscrito el puesto convocado.

3. Los presidentes y secretarios serán nombrados por la autoridad convocante entre los 
miembros designados por la Administración.

4. Las Comisiones de Valoración podrán solicitar de la autoridad convocante la 
designación de expertos que, en calidad de asesores, actuarán con voz pero sin voto.

Artículo 51.  Resolución.
1. La adjudicación de los puestos de trabajo se realizará velando tanto el Ministerio de 

Justicia como los órganos competentes de las comunidades autónomas con competencias 
asumidas, por garantizar un criterio uniforme de valoración y para que no pueda obtenerse 
más de un único puesto de trabajo y en un mismo cuerpo.

2. El plazo máximo para la resolución de concursos para cubrir puestos genéricos será 
de seis meses, contados desde el día siguiente al de la finalización de presentación de 
solicitudes.
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3. El plazo para la resolución de concursos específicos para la provisión de puestos 
singularizados será de tres meses, contados desde el día siguiente al de finalización de la 
presentación de solicitudes, salvo que la propia convocatoria establezca otro distinto, que 
nunca podrá ser superior a seis meses.

4. La resolución de los concursos genéricos y específicos, que se publicará en el diario 
oficial de la comunidad autónoma correspondiente y en el «Boletín Oficial del Estado», se 
motivará con referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la 
convocatoria. En todo caso deberán quedar acreditadas en el procedimiento, como 
fundamentos de la resolución adoptada, la observancia del procedimiento debido y la 
valoración final de los méritos de los candidatos.

Artículo 52.  Toma de posesión.
1. El plazo de toma de posesión en los concursos genéricos y específicos será de tres 

días si no implica cambio de localidad del funcionario; ocho días si implica cambio de 
localidad dentro de la Comunidad Autónoma y veinte días si implica cambio de comunidad 
autónoma, con excepción de la Comunidad Autónoma de Canarias, Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears, Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla, en que será de un mes tanto si el 
puesto de trabajo en las islas o en las ciudades es el de origen como si es el de destino. 
Cuando el adjudicatario de plaza obtenga con su toma de posesión el reingreso en el 
servicio activo el plazo será de veinte días. En los plazos indicados por días se considerarán 
en todo caso como naturales.

El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, 
que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la 
resolución del concurso en el «Boletín Oficial del Estado» o en el diario oficial de las 
comunidades autónomas correspondientes con competencias asumidas. Si la resolución 
comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse 
desde dicha publicación.

El Ministerio de Justicia o, en su caso, las comunidades autónomas con traspasos 
recibidos podrán diferir el cese, por necesidades del servicio, hasta un máximo de veinte 
días hábiles, comunicándolo así al órgano convocante.

2. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o 
licencias, incluidos los de vacaciones, que hayan sido concedidos a los interesados.

3. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se considerará como de servicio 
activo a todos los efectos, excepto en los supuestos de reingreso desde la situación de 
excedencia voluntaria.

4. El plazo de posesión será retribuido por la Administración competente en el ámbito 
territorial del puesto obtenido por concurso.

5. Los interesados no podrán tomar posesión más que en único destino y en un mismo 
cuerpo.

Artículo 53.  Destinos.
1. Los destinos adjudicados serán irrenunciables. No obstante, aquellos funcionarios que 

hubieren obtenido un puesto de trabajo por concurso específico podrán renunciar a este si 
antes de finalizar el plazo de toma de posesión hubieren obtenido otro destino mediante 
convocatoria pública, quedando obligado el interesado, en este caso, a comunicarlo al 
órgano convocante. De incumplir este deber de comunicación, deberá el funcionario tomar 
posesión en el primero de los destinos adjudicados.

2. Los destinos adjudicados se considerarán de carácter voluntario y, en consecuencia, 
no generarán derecho al abono de indemnización por concepto alguno.

Artículo 54.  Renuncia a puestos de trabajo obtenidos por concurso específico.
1. Los titulares de un puesto de trabajo singularizado podrán renunciar a este mediante 

solicitud razonada, en la que harán constar los motivos profesionales o personales para tal 
renuncia y siempre que hayan desempeñado el citado puesto al menos durante un año.

2. A los funcionarios que hayan renunciado a puesto de trabajo obtenido en concurso 
específico, se les atribuirá el desempeño provisional de un puesto correspondiente a su 
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cuerpo o escala en el mismo municipio, en tanto no obtengan otro con carácter definitivo, 
con efectos del día siguiente al de la fecha de aceptación de la renuncia, gozando de 
derecho preferente para ocupar, la primera vez que se anuncie a concurso, puestos de 
trabajo genéricos en la misma localidad donde servían cuando se produjo su cese, debiendo 
solicitar todos los puestos de trabajo que se convoquen en aquélla. De no participar en dicho 
concurso se les adjudicará con carácter definitivo cualquiera de los puestos no adjudicados.

Artículo 55.  Permutas.
En ningún caso serán autorizadas las permutas.

CAPÍTULO III
Libre designación

Artículo 56.  Procedimiento de libre designación.
1. Podrán proveerse por este sistema los puestos directivos y aquéllos para los que, por 

su especial responsabilidad y dedicación, así se establezca en las relaciones de puestos de 
trabajo.

2. Será preceptiva, en todo caso, la convocatoria pública en el diario oficial de la 
comunidad autónoma con competencias asumidas y en el «Boletín Oficial del Estado», con 
indicación de la denominación del puesto, localización y retribución, así como, en su caso, 
de los requisitos mínimos exigibles. Caso de no poder publicarse simultáneamente, los 
términos y plazos establecidos en la convocatoria se contarán en todo caso a partir de la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

3. En el procedimiento de libre designación, el órgano competente apreciará la idoneidad 
de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.

Artículo 57.  Convocatoria.
Corresponde al Ministerio de Justicia o a los órganos correspondientes de las 

comunidades autónomas con traspasos recibidos y en el ámbito de su respectivo territorio la 
convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo por el procedimiento de libre 
designación, en la que, además de la descripción del puesto y requisitos para su 
desempeño, contenidos en la relación de puestos de trabajo, podrán recogerse las 
especificaciones derivadas de la naturaleza de las funciones encomendadas al mismo.

Artículo 58.  Solicitudes.
Las solicitudes se dirigirán al órgano convocante, en el plazo establecido en la 

convocatoria.

Artículo 59.  Informes.
El nombramiento requerirá el previo informe del responsable del que dependa el puesto 

de trabajo en las relaciones de puestos de trabajo.

Artículo 60.  Nombramientos.
1. Los nombramientos deberán efectuarse en el plazo máximo de dos meses contados 

desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes, una vez apreciada la 
idoneidad de los candidatos. Dicho plazo podrá prorrogarse, excepcionalmente, hasta un 
mes más.

2. Las resoluciones de nombramiento se motivarán con referencia al cumplimiento, por 
parte del candidato elegido, de los requisitos y especificaciones exigidas en la convocatoria y 
la competencia para proceder al mismo.

Artículo 61.  Toma de posesión.
El régimen de posesión del nuevo destino será el establecido en el artículo 52 de este 

reglamento.
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Artículo 62.  Cese.
1. Los funcionarios nombrados para puestos de trabajo de libre designación podrán ser 

cesados con carácter discrecional, mediante resolución en la que la motivación se referirá 
exclusivamente a la competencia para adoptarla. También podrán renunciar a dichos 
puestos de trabajo, mediante solicitud razonada en la que harán constar los motivos 
profesionales o personales para esta renuncia y siempre que hayan desempeñado el citado 
puesto al menos durante un año.

2. Los funcionarios cesados en un puesto de libre designación o que hayan renunciado a 
él, serán adscritos provisionalmente, en tanto no obtengan otro puesto con carácter 
definitivo, a uno correspondiente a su cuerpo, dentro del mismo municipio y con efectos del 
día siguiente al de la resolución del cese o aceptación de la renuncia.

3. Los funcionarios cesados o que hayan renunciado a un puesto de libre designación 
gozarán de derecho preferente para ocupar, la primera vez que se anuncien a concurso, 
puestos de trabajo genéricos en la misma localidad donde servían cuando se produjo su 
cese, debiendo solicitar todos los puestos de trabajo que se convoquen en aquélla. De no 
participar en dicho concurso, o no obtener ninguno de los solicitados, se les adjudicará con 
carácter definitivo cualquiera de los puestos no adjudicados.

CAPÍTULO IV
Otras formas de provisión

Artículo 63.  Traslado por causa de violencia sobre la mujer funcionaria.
1. La funcionaria víctima de violencia sobre la mujer que se vea obligada a abandonar el 

puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios, para hacer efectiva su 
protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho preferente a ocupar 
otro puesto de trabajo propio de su cuerpo o escala y de análogas características, que se 
encuentre vacante y cuya provisión sea necesaria.

2. En tal supuesto, el Ministerio de Justicia o, en su caso, los órganos correspondientes 
de las comunidades autónomas con competencias asumidas, estarán obligados a 
comunicarle las vacantes de necesaria provisión ubicadas en la misma localidad o en las 
localidades que la interesada expresamente solicite.

3. El traslado tendrá una duración inicial de seis meses, durante los cuales la 
Administración tiene la obligación de reservar el puesto de trabajo que anteriormente 
ocupaba la funcionaria, que pasará a desempeñar el nuevo puesto de trabajo en comisión de 
servicio. Transcurrido dicho periodo, la funcionaria deberá optar bien por el puesto de trabajo 
de origen o bien por permanecer con carácter definitivo en el puesto que haya venido 
ocupando en comisión de servicio.

Artículo 64.  Reglas generales que regirán las modificaciones de las relaciones de puestos 
de trabajo.

En todo caso, las modificaciones que se produzcan de las relaciones de puestos de 
trabajo deberán tener en cuenta los principios contenidos en la Ley Orgánica 19/2003, de 23 
de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
para la redistribución y reordenación de efectivos y, en concreto, las siguientes reglas:

a) Las Administraciones competentes elaborarán un plan de recursos humanos, que será 
negociado con las organizaciones sindicales más representativas.

b) Se deberá respetar la denominación, retribuciones y demás características de los 
puestos afectados, y en ningún caso supondrán cambio de municipio para el personal.

c) En todo caso se respetarán las dotaciones mínimas que para las unidades procesales 
de apoyo directo se hayan establecido.

d) Se requerirá informe previo del Consejo General del Poder Judicial y para su 
efectividad será preceptiva la comunicación previa al Ministerio de Justicia.
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Artículo 65.  Redistribución de efectivos.
1. Los órganos competentes del Ministerio de Justicia o de las comunidades autónomas 

con traspasos recibidos, por propia iniciativa o a propuesta del jefe o responsable del centro 
de destino, podrán decidir la adscripción, por necesidades del servicio, de los funcionarios 
que ocupen con carácter definitivo puestos genéricos a otros de igual naturaleza del mismo 
centro de destino, con el mismo complemento general del puesto y complemento específico.

En caso de que afectara a varios funcionarios, la adscripción recaerá en aquéllos con 
menor antigüedad en el centro de destino.

2. La redistribución sólo afectará a los puestos no singularizados de la oficina judicial.
3. La redistribución también podrá afectar a los puestos de trabajo de unidades 

suprimidas de la oficina judicial, como consecuencia de la modificación de las estructuras 
orgánicas.

4. El puesto de trabajo al que se acceda a través de la redistribución tendrá carácter 
forzoso y definitivo, iniciándose el cómputo del tiempo mínimo de permanencia para poder 
concursar desde la fecha de la resolución por la que se accedió con carácter definitivo a ese 
mismo centro de destino si se trata de funcionarios de nuevo ingreso, o desde la fecha de la 
resolución de convocatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1 de este reglamento.

Artículo 66.  Reordenación de efectivos.
1. La reordenación se aplicará para los puestos de trabajo entre diferentes oficinas o 

centros de destino.
2. Por razones organizativas y a través de las correspondientes modificaciones de las 

relaciones de puestos de trabajo, los puestos de trabajo genéricos, y los titulares de estos, 
podrán ser adscritos a otros centros de destino.

3. Este proceso de movilidad se realizará en base a un proyecto presentado por las 
Administraciones competentes, y negociado con las organizaciones sindicales más 
representativas, mediante procedimientos de movilidad voluntaria. Dicho proyecto habrá de 
contener, de ser necesarios, planes de formación relativos al contenido sustancial de las 
funciones correspondientes a los puestos de trabajo.

4. A efectos de determinación del puesto afectado por la reordenación, cuando exista 
más de uno de la misma naturaleza, se aplicará el criterio de voluntariedad por parte de los 
funcionarios que lo desempeñen y, de haber varios interesados, el de mayor antigüedad en 
el centro de destino, y en caso de empate el de mayor antigüedad en el cuerpo.

5. El puesto de trabajo al que se acceda a través de reordenación tendrá carácter 
definitivo, iniciándose el cómputo del tiempo mínimo de permanencia para poder concursar 
desde la fecha de la resolución por la que se accedió por primera vez con carácter definitivo 
al centro de destino del que procedían si se trata de funcionarios de nuevo ingreso, o desde 
la fecha de la resolución de convocatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1 de este 
reglamento.

Artículo 67.  Reasignación forzosa.
1. Los puestos o plazas que no sean cubiertos mediante la reordenación de efectivos, 

serán posteriormente asignados mediante un proceso de reasignación forzosa. Se aplicará 
entre centros de destino diferentes, dentro del mismo municipio, a los funcionarios afectados 
por un proceso de reordenación que no hubiesen obtenido puesto a través de los procesos 
de movilidad voluntaria. No obstante, en este supuesto se ofrecerán los puestos no 
asignados en las fases anteriores a los funcionarios afectados y se adjudicarán según el 
orden de prelación que se establezca conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de este 
reglamento. En caso de empate se resolverá por antigüedad en el cuerpo de que se trate.

2. La adscripción al puesto de trabajo adjudicado tendrá carácter obligatorio y definitivo.
3. El Ministerio de Justicia o, en su caso, las comunidades autónomas con traspasos 

recibidos, podrán reasignar al funcionario a un puesto de trabajo de otro centro de destino, 
de similares características y al menos iguales retribuciones que el puesto de trabajo de 
origen.

4. En tanto no sea reasignado a un puesto de trabajo, el funcionario continuará 
percibiendo las retribuciones del puesto de trabajo suprimido que desempeñaba, si bien 
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podrá encomendársele la realización de tareas adecuadas a su cuerpo o escala de 
pertenencia.

5. Los funcionarios afectados por una reasignación forzosa estarán exentos de la 
obligación de permanencia mínima en el puesto de trabajo señalada en el artículo 46.1, 
gozando de preferencia para obtener un puesto de trabajo en su centro de destino de origen 
en el primer concurso de puestos genéricos en que se oferten plazas de dicho centro.

Artículo 68.  Adscripción provisional.
Los puestos de trabajo podrán proveerse por medio de adscripción provisional 

únicamente en los siguientes supuestos:
a) Por cese o renuncia en un puesto de trabajo obtenido por concurso específico o libre 

designación, con arreglo a lo dispuesto en este reglamento.
b) Por no existir, para los funcionarios de nuevo ingreso, puestos de trabajo que no 

hayan sido previamente ofertados en concurso de traslado.
c) Reingreso al servicio activo, con carácter excepcional, de los funcionarios sin reserva 

de puesto de trabajo.
d) Reingreso de los declarados en situación de suspensión definitiva.
e) Reingreso de los rehabilitados a los que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 76 

de este reglamento.

Artículo 69.  Reingreso al servicio activo.
1. El reingreso al servicio activo de los funcionarios que no tengan reserva de puesto de 

trabajo, se producirá mediante la participación en los procedimientos de concurso general o 
específico o por la adjudicación de un puesto por el sistema de libre designación.

2. Procederá asimismo el reingreso al servicio activo, con carácter provisional, mediante 
la adscripción a una plaza vacante, para cuya ocupación reúna el funcionario los requisitos 
exigidos en las relaciones de puestos de trabajo.

A tal efecto, el funcionario excedente deberá solicitar dicha adscripción al Ministerio de 
Justicia o, en su caso, a los órganos correspondientes de las comunidades autónomas con 
traspasos recibidos, si el último destino cuando se produjo su cese en el servicio activo se 
encontraba en el ámbito territorial gestionado por los mismos.

Si el reingreso por adscripción provisional correspondiera a una comunidad autónoma 
con traspasos recibidos, sus órganos competentes darán traslado de la correspondiente 
resolución al Ministerio de Justicia para su conocimiento y constancia en el Registro Central 
de Personal.

3. El reingreso por adscripción provisional, que tendrá carácter excepcional, estará en 
todo caso condicionado a las necesidades del servicio y el funcionario adscrito quedará 
obligado, para obtener destino definitivo, a participar en el primer concurso genérico que se 
convoque para la provisión de puestos de trabajo y a solicitar todas las plazas 
correspondientes a su cuerpo de la provincia donde se encuentre adscrito y, entre otros, el 
puesto que ocupa provisionalmente.

4. De no obtener destino definitivo se le adscribirá de nuevo de forma provisional a un 
puesto de trabajo vacante de cualquier oficina judicial o centro de destino ubicados en la 
provincia o en el área territorial en la que se hubieran agrupado las vacantes a efecto de 
concurso.

5. De no participar en el primer concurso convocado con posterioridad a la adscripción 
provisional, pasará a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.

6. Si no obtuviera destino definitivo en el siguiente concurso, se le adjudicará de forma 
definitiva cualquiera de los puestos de trabajo que resulten vacantes en dicho concurso en 
cualquier ámbito territorial.

Artículo 70.  Reingreso de los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa 
que hayan cesado como secretarios sustitutos.

(Sin contenido)
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Artículo 71.  Reingreso de los declarados en situación de suspensión definitiva.
1. Los declarados en situación de suspensión definitiva que hubieran perdido su puesto 

de trabajo deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de diez días desde la 
finalización del período de suspensión y, en tal caso, el Ministerio de Justicia o el órgano 
competente de la comunidad autónoma con traspasos recibidos los incorporará al servicio 
activo adscribiéndoles con carácter provisional a un puesto de su cuerpo, cuando las 
necesidades del servicio así lo permitan.

2. La solicitud de reingreso irá acompañada de la resolución judicial que declare el 
cumplimiento de la sanción impuesta o su extinción por otras causas. Si la sanción se 
impuso por resolución administrativa, se deberá aportar copia de ésta.

3. Si, en el plazo previsto en el apartado 1, el interesado no formulara solicitud de 
reingreso, será declarado en situación de excedencia voluntaria por interés particular, con 
efectos desde la fecha en que haya finalizado el período de suspensión.

4. Los funcionarios suspensos que hayan sido adscritos con carácter provisional deberán 
participar en el primer concurso de traslado que se convoque, con objeto de obtener un 
puesto de trabajo. De no participar en este concurso o no obtener el puesto de trabajo 
solicitado, se les destinará, en su caso, con carácter definitivo a cualquiera de los no 
adjudicados a los otros concursantes, dentro del ámbito territorial correspondiente en que se 
encuentren adscritos.

Artículo 72.  Reingreso de los rehabilitados.
1. El funcionario repuesto en su condición de tal en virtud de rehabilitación por la causa 

establecida en el ar-tículo 76.1 de este reglamento, deberá solicitar el reingreso al servicio 
activo en el plazo de diez días a partir de la notificación de la resolución de rehabilitación y, 
en tal caso, el Ministerio de Justicia o la comunidad autónoma con traspasos recibidos, lo 
incorporará con carácter definitivo a la primera vacante de su cuerpo que se produzca, en la 
localidad en que se encontraba destinado cuando se produjo la incapacidad permanente 
para el servicio. De no existir vacante en dicha localidad, se le adjudicará destino en la más 
próxima a ella.

2. El funcionario repuesto en su condición de tal en virtud de rehabilitación por las 
causas establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 76 de este reglamento, deberá 
solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de diez días a partir de la notificación de la 
rehabilitación y, en tal caso, el Ministerio de Justicia o la comunidad autónoma con traspasos 
recibidos podrá incorporarle al servicio activo adscribiéndole con carácter provisional a un 
puesto de su cuerpo, cuando las necesidades del servicio lo permitan.

3. Si en el plazo previsto en los apartados anteriores el interesado no formulara solicitud 
de reingreso, será declarado en situación de excedencia voluntaria por interés particular, con 
efectos desde la fecha de la resolución de rehabilitación.

4. El funcionario rehabilitado adscrito provisionalmente a que se refiere el apartado 2, 
deberá participar en el primer concurso de traslado que se convoque, con objeto de obtener 
un puesto de trabajo. De no participar en este concurso o no obtener el puesto de trabajo 
solicitado, se le destinará, en su caso, con carácter definitivo a cualquiera de los no 
adjudicados a los otros concursantes, en cualquier ámbito territorial.

Artículo 73.  Comisiones de servicio.
1. Sin perjuicio de la posibilidad de nombramiento de funcionarios interinos por razones 

de urgencia o necesidad, cuando un puesto de trabajo quede vacante podrá ser cubierto 
mediante el otorgamiento de comisión de servicio, con un funcionario que reúna los 
requisitos establecidos para su desempeño en la relación de puestos de trabajo.

Los funcionarios que se encuentren en comisión de servicio conservarán su puesto de 
origen y tendrán derecho a las retribuciones complementarias del puesto que desempeñen.

2. Podrán conferirse por el Ministerio de Justicia, o en su caso, por el órgano 
correspondiente de la comunidad autónoma con traspasos recibidos, para prestar servicios 
en las oficinas judiciales, fiscalías y servicios comunes de la Administración de Justicia, o en 
departamentos u órganos relacionados con la Administración de Justicia.
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3. Las comisiones de servicio tendrán una duración máxima de un año, prorrogable por 
otro, en caso de no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo. Será requisito 
necesario para su otorgamiento el prevalente interés del servicio. Para su concesión, la 
Administración gestora deberá solicitar la emisión de informe a los responsables de la unidad 
o centro de destino a que pertenezcan las plazas afectadas por la comisión de servicio. 
Solamente podrá otorgarse comisión de servicio cuando no sea posible atender las 
funciones por otros medios ordinarios o extraordinarios de provisión de puestos de trabajo 
previstos en este reglamento, y en caso de urgente e inaplazable necesidad. El puesto 
vacante cubierto temporalmente en comisión de servicio, será incluido por el sistema que 
corresponda, en la siguiente convocatoria para su provisión definitiva.

4. Podrán concederse comisiones de servicio a los funcionarios en todo el territorio del 
Estado, independientemente del lugar de destino de cualquiera de ellos. No obstante, 
cuando se concedan comisiones de servicio que impliquen el traslado temporal del 
funcionario a un territorio de una Administración distinta a aquélla de la que dependa, se 
requerirá la aprobación de ambas Administraciones.

5. También podrá concederse comisión de servicio sin relevación de funciones, en cuyo 
caso el funcionario continuará en su puesto de origen, por el que percibirá sus retribuciones, 
sin perjuicio de las gratificaciones que puedan establecerse por el desempeño conjunto de 
otra función y de las indemnizaciones que por razón del servicio le correspondan, en su 
caso.

6. Los funcionarios que finalicen una comisión de servicio con relevación de funciones 
deberán reincorporase a la plaza de la que sean titulares en el plazo de tres días, si la 
reincorporación no implica cambio de domicilio, y de ocho en otro caso.

Artículo 74.  Sustituciones.
1. Los puestos de trabajo que se encuentren vacantes, o cuyo titular esté ausente por el 

disfrute de licencias o permisos de larga duración, con carácter excepcional y siempre que el 
Ministerio de Justicia y los órganos correspondientes de las comunidades autónomas con 
traspasos recibidos no consideren que hayan de cubrirse con funcionarios interinos, podrán 
ser cubiertos temporalmente por funcionarios titulares mediante sustitución.

2. No procederán las sustituciones en los casos de permisos, vacaciones y aquellas 
licencias que no sean de larga duración, procurando que las necesidades del servicio 
queden debidamente atendidas durante dichas ausencias.

3. Para ser nombrado sustituto en cuerpo inmediatamente superior, se deberán reunir los 
requisitos establecidos para el desempeño del puesto de que se trate en la relación de 
puestos de trabajo.

4. Tendrá preferencia para realizar la sustitución el funcionario destinado dentro del 
mismo centro de destino. Si hubiera más de un funcionario interesado que reuniera los 
requisitos establecidos para el desempeño del puesto, tendrá preferencia el que tenga mayor 
tiempo de servicios prestados en el centro de destino atendiendo, en su caso, al orden 
jurisdiccional, y, de existir empate, el que tenga mayor antigüedad en el cuerpo.

5. En todos los casos, para los puestos de trabajo singularizados y para los puestos de 
trabajo genéricos de distintos centros de destino si se trata de una sustitución de un puesto 
de trabajo dentro de su mismo cuerpo o del de titulación inmediata superior, conservarán su 
puesto de origen y tendrán derecho a las retribuciones complementarias del puesto que 
desempeñen por sustitución.

6. El puesto de trabajo que deja temporalmente vacante el funcionario sustituto no podrá 
ser ocupado por otro sustituto.

7. El funcionario sustituto cesará cuando se incorpore el titular del puesto o finalice la 
causa que motivó la sustitución.

Artículo 75.  Sustitución en las Secretarías de Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de 
Paz.

1. En las Secretarías de las oficinas judiciales de las Agrupaciones de Secretarías de 
Juzgados de Paz, de Juzgados de Paz de más de 7.000 habitantes y de Juzgados de Paz 
de menos de 7.000 habitantes cuya carga de trabajo justifique su establecimiento, en los 
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casos de vacante, permisos, vacaciones o licencias, las sustituciones se realizarán con 
arreglo al siguiente orden:

a) Funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, si lo hubiere, del mismo 
centro de destino.

b) Funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, siempre que reúna 
los requisitos establecidos para el puesto de trabajo y no haya funcionario del Cuerpo de 
Gestión Procesal y Administrativa.

2. Cuando no sea posible la sustitución en los términos establecidos en el apartado 
anterior, podrán conferirse comisiones de servicio sin relevación de funciones y por el tiempo 
indispensable, a los titulares de otra secretaría de juzgados o agrupaciones de secretarías 
de las localidades más próximas.

TÍTULO IV
Rehabilitación

Artículo 76.  Supuestos de rehabilitación.
Podrán ser rehabilitados:
1. Los funcionarios que hubiesen perdido la condición de tales como consecuencia de la 

incapacidad permanente para el servicio, una vez desaparecida la causa objetiva que la 
motivó.

2. Los funcionarios que hubiesen perdido la condición de tales como consecuencia de la 
pérdida de la nacionalidad española, una vez recuperada ésta o adquirida otra que permita 
la rehabilitación.

3. Quienes hubiesen perdido la condición de funcionario a consecuencia de la imposición 
con carácter firme de inhabilitación absoluta o especial como pena principal o accesoria o 
por condena a pena privativa de libertad superior a tres años, por razón de delito doloso, una 
vez extinguidas sus responsabilidades civiles y penales y, en su caso, cancelados los 
antecedentes penales. Asimismo podrán ser rehabilitados los funcionarios que hayan sido 
separados del servicio como consecuencia de sanción disciplinaria.

Artículo 77.  Órgano competente.
Será órgano competente para resolver los expedientes de rehabilitación en los 

supuestos señalados en el artículo anterior el Ministro de Justicia, correspondiendo su 
instrucción a la Secretaría de Estado de Justicia a través del titular de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia.

Artículo 78.  Iniciación.
1. El procedimiento se iniciará mediante solicitud del interesado dirigida al Ministro de 

Justicia, en la que se harán constar los siguientes datos:
a) Causa y fecha de pérdida de la condición de funcionario.
b) Puesto de trabajo que ocupaba al tiempo de la expresada pérdida, con identificación 

de la unidad de dependencia, municipio y provincia de destino o situación administrativa en 
la que se hallare, en el caso de que ésta no fuera de servicio activo.

c) Supuesto de rehabilitación al que pretenda acogerse.
d) Cualquier otra circunstancia o información que considere procedente alegar.
2. Quienes hubieren recuperado la nacionalidad española o adquirido otra nacionalidad 

que permita el acceso al cuerpo o escala al que pertenecieron deberán aportar certificación 
literal de nacimiento expedida por el Registro Civil en la que conste la recuperación de la 
nacionalidad.

3. En el supuesto de rehabilitación por desaparición de la causa que motivó la jubilación 
por incapacidad permanente, el interesado deberá solicitar que se efectúe el correspondiente 
reconocimiento médico por el Equipo de Valoración de Incapacidades del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social u órgano médico equivalente de la comunidad autónoma en la 
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provincia en la que el interesado tenga su domicilio, pudiendo acompañar a la instancia 
cuanta documentación relativa a su historial o situación médica tuviere por conveniente.

4. Quienes hubieran perdido la condición de funcionarios como consecuencia de haber 
sido condenados a pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial o por 
delito doloso, deberán acreditar, además de los datos indicados en el apartado 1, la extinción 
de la responsabilidad penal y civil, y que han sido cancelados los antecedentes en el 
Registro Central de Penados y Rebeldes.

5. Los funcionarios a que se refiere el apartado anterior y aquéllos que hubiesen sido 
separados del servicio como consecuencia de sanción disciplinaria, no podrán solicitar la 
apertura del expediente de rehabilitación antes de haber transcurrido dos años a partir de la 
firmeza del acuerdo de separación.

Artículo 79.  Instrucción.
1. El órgano instructor del procedimiento comprobará el cumplimiento de los requisitos 

que facultan al interesado para solicitar la rehabilitación y, en el caso de que aquéllos no 
estuvieran suficientemente acreditados, le requerirá para que en el plazo máximo de diez 
días aporte los documentos y justificaciones correspondientes.

2. En el supuesto de rehabilitación por desaparición de la causa que motivó la jubilación 
por incapacidad permanente, el órgano instructor del procedimiento se dirigirá a la unidad 
competente de la Administración General del Estado o de la comunidad autónoma, a los 
efectos de que por parte de dicha unidad se ordene el reconocimiento médico del funcionario 
y se emita nuevo dictamen médico que, en su caso, sirva de base para declarar su 
rehabilitación, procediéndose hasta la fase de elaboración de la propuesta de resolución de 
acuerdo con los trámites establecidos para la instrucción del procedimiento de jubilación por 
incapacidad.

Artículo 80.  Criterios para la formulación de la propuesta de resolución.
1. En los supuestos de cambio de nacionalidad y jubilación por incapacidad permanente 

para el servicio, la acreditación suficiente de las causas objetivas que posibilitan la 
rehabilitación será determinante para que el órgano competente para la tramitación del 
procedimiento formule propuesta de resolución estimatoria de la solicitud del interesado.

2. Para la resolución del procedimiento de rehabilitación de quienes hubieran perdido su 
condición de funcionario como consecuencia de haber sido condenados a pena principal o 
accesoria de inhabilitación, por delito doloso, o por haber sido separados como 
consecuencia de sanción disciplinaria, se tendrán en cuenta los siguientes criterios 
orientadores:

a) Antecedentes penales previos y posteriores a la pérdida de la condición de 
funcionario.

b) Daño o perjuicio para el servicio público derivado de la comisión del delito o la falta.
c) Relación del hecho delictivo con el desempeño del cargo funcionarial.
d) Gravedad de los hechos y, en su caso, duración de la condena.
e) Tiempo transcurrido desde la comisión del delito o la falta.
f) Cualquier otro que permita apreciar objetivamente la incidencia del delito o la falta 

cometidos sobre la futura ocupación de un puesto de funcionario de la Administración de 
Justicia.

3. La instancia, en unión de los antecedentes que obren en el Ministerio, se remitirá al 
Consejo General del Poder Judicial para que emita el oportuno informe, que será preceptivo, 
sobre las circunstancias que pudieran concurrir en el peticionario y que tuvieren relación con 
el servicio y funcionamiento de la Administración de Justicia. El informe lo remitirá al 
Ministerio de Justicia para la resolución que proceda.

4. Si el funcionario que pretenda la rehabilitación hubiera tenido como último destino 
cualquiera de los radicados en el territorio de una comunidad autónoma con traspasos 
recibidos, se solicitará, con carácter previo al informe del Consejo General del Poder 
Judicial, informe del órgano competente de la comunidad autónoma.

5. Formulada propuesta de resolución, tenidos en cuenta los criterios señalados en este 
artículo, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia dará vista al 

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 39  Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional

– 1374 –



interesado del expediente instruido, con inclusión de la propuesta de resolución formulada, 
para que en el plazo máximo de quince días presente las alegaciones que estime oportunas, 
debidamente justificadas.

Artículo 81.  Terminación.
1. Cumplido el trámite anterior, el órgano instructor elevará propuesta de resolución del 

expediente al Ministro de Justicia para su resolución.
2. El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución será de seis 

meses. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera notificado resolución expresa, el interesado 
estará legitimado para entender estimada su solicitud, sin perjuicio de la obligación de dictar 
resolución expresa por parte del Ministro de Justicia.

3. La resolución dictada por el Ministro de Justicia será notificada al interesado. En los 
casos en que la resolución del procedimiento de rehabilitación sea denegatoria y en los 
supuestos de rehabilitación de quienes hubieren sido condenados a pena principal o 
accesoria de inhabilitación absoluta o especial, por delito doloso, o hubiesen sido separados 
del servicio por sanción disciplinaria, dicha resolución habrá de ser motivada, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. La resolución adoptada pone fin a la vía administrativa y contra ella se podrá 
interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo.

5. Si la resolución adoptada fuera desestimatoria, el interesado no podrá solicitar de 
nuevo la rehabilitación hasta que no varíen las circunstancias y requisitos exigidos y, en todo 
caso, en el supuesto de condenas a penas de inhabilitación o como consecuencia de 
separación del servicio por sanción disciplinaria, hasta el transcurso de dos años desde la 
resolución desestimatoria.

6. El período transcurrido entre la pérdida de la condición de funcionario y la 
rehabilitación no será computable a efectos del reconocimiento y cálculo de una pensión 
posterior, cualquiera que fuese su causa. Tampoco será computable a efectos de ascensos, 
trienios y derechos pasivos que puedan corresponder según el régimen de Seguridad Social 
que sea de aplicación al funcionario.
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§ 40

Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo 
único para el personal laboral de la Administración General del 

Estado

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
«BOE» núm. 118, de 17 de mayo de 2019
Última modificación: 11 de abril de 2025

Referencia: BOE-A-2019-7414

Visto el texto del IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado (código de convenio n.º: 90012022011999), que fue 
suscrito, con fecha 4 de marzo de 2019, de una parte por los designados por la 
Administración del Estado, en representación de la misma, y de otra por las organizaciones 
sindicales CC.OO., UGT, CSIF y CIG, en representación del colectivo laboral afectado, al 
que se acompaña informe favorable emitido por los Ministerios de Política Territorial y 
Función Pública y de Hacienda (Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de 
Retribuciones), en cumplimiento de lo previsto en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de 
trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.  
Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro de 

convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios 
electrónicos de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.  
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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IV CONVENIO ÚNICO PARA EL PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO

TÍTULO I
Ámbito de aplicación y vigencia

Artículo 1.  Ámbito de aplicación.
1. El presente Convenio colectivo será de aplicación al personal laboral de la 

Administración General del Estado y sus organismos autónomos.
2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, se incluye asimismo en el ámbito 

de aplicación de este Convenio colectivo al personal laboral que preste servicios en:
a) La Administración de Justicia no transferida.
b) La Administración de la Seguridad Social, incluido, en el caso del Instituto de Gestión 

Sanitaria (INGESA), al personal laboral que presta servicios en las dependencias de los 
Servicios Centrales y de las Direcciones Territoriales y/o Provinciales de la entidad y percibe 
sus retribuciones con cargo a los créditos presupuestarios asignados a dichos centros para 
esta finalidad.

c) El Consejo de Seguridad Nuclear.
d) La Agencia Española de Protección de Datos.
e) El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
f) Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
3. La inclusión en el ámbito de aplicación de nuevo personal que se produzca con 

posterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio exigirá que la mayoría del colectivo 
afectado manifieste su conformidad a la integración, individualmente o a través de los 
representantes legítimos en su ámbito. La propuesta se tratará en la Subcomisión Paritaria 
correspondiente y se elevará a la Comisión Paritaria para su aprobación, previo informe 
favorable de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, así como de 
la Dirección General de la Función Pública.

Artículo 2.  Personal excluido.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Convenio:
a) El personal laboral que presta servicios en el exterior.
b) El personal incluido en el ámbito de aplicación de otros Convenios colectivos de la 

Administración General del Estado.
c) El personal de alta dirección contemplado en el artículo 2.1.a) del texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores y demás normas legales de aplicación.
d) El personal cuya relación de servicios se derive de un contrato regulado por la 

normativa de contratación administrativa o aquél incluido en los instrumentos excluidos por la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

e) Los y las profesionales cuya relación con la Administración del Estado se derive de 
una minuta o presupuesto para la realización de una obra o servicio concreto.

f) El personal cuya relación se haya formalizado o se formalice expresamente fuera de 
Convenio. Estas contrataciones se realizarán de forma excepcional, e informando a la 
Comisión Paritaria, en aquellos ámbitos en los que exista personal laboral del ámbito del 
Convenio que realice idénticas funciones.

g) El personal laboral que preste sus servicios en las entidades del sector público no 
citadas expresamente en el artículo 1.

h) El profesorado de religión contemplado en el Convenio entre la Santa Sede y el 
Estado Español, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la 
Federación de Comunidades Israelitas de España, la Comisión Islámica de España y, en su 
caso, a las que en un futuro puedan suscribirse con otras confesiones religiosas.
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Artículo 3.  Vigencia y denuncia del convenio.
1. El presente Convenio entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado», con las excepciones que en el mismo se establezcan.
Sus efectos económicos regirán desde el día 1 de enero de 2019 sin perjuicio de lo 

establecido en cada caso en el articulado de este Convenio.
2. La vigencia del COnvenio se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021, pudiendo ser 

denunciado por cualquiera de las partes, dentro de los dos meses inmediatos anteriores a la 
terminación de su vigencia. En el plazo de un mes a partir de la recepción de la 
comunicación se constituirá la correspondiente Comisión Negociadora.

3. De no efectuarse denuncia expresa, el Convenio se prorrogará automáticamente por 
períodos anuales. Denunciado este convenio y hasta tanto se logre acuerdo expreso sobre 
otro que lo sustituya, se mantendrá la vigencia de la totalidad de su contenido.

Artículo 4.  Compensación y sustitución.
1. El presente Convenio colectivo forma un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su 

aplicación, será considerado globalmente.
2. Si todo el articulado fuese anulado por la jurisdicción social las partes procederán a 

negociar un nuevo convenio colectivo. Hasta la vigencia del nuevo convenio colectivo se 
aplicará el anterior. Cuando la anulación fuese parcial se negociará la parte anulada 
manteniéndose vigente el resto del Convenio colectivo.

3. Las condiciones de toda índole pactadas en el presente Convenio colectivo 
compensan y sustituyen a todas las existentes en el III Convenio único para el personal 
laboral de la Administración General del Estado, cualquiera que sea su naturaleza, origen o 
denominación.

4. (Anulado).

TÍTULO II
Promoción de la igualdad de la conciliación de la vida personal, familiar y 

profesional.

Artículo 5.  Principio de igualdad.
1. La promoción de la igualdad de trato y oportunidades entre todo el personal laboral al 

servicio de la Administración General del Estado, constituye un principio básico que informa 
con carácter transversal el contenido del presente convenio y se configura como un criterio 
interpretativo en la aplicación del mismo.

2. Las actuaciones que se desarrollen sobre este principio básico se ajustarán a los 
objetivos y líneas de actuación establecidas, en su caso, por el plan de igualdad que, en 
cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres y en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, esté vigente en cada momento.

3. La protección en los supuestos de acoso sexual y acoso por razón de sexo se ajustará 
a lo dispuesto en los correspondientes Acuerdos y Protocolo de Acoso vigentes en cada 
momento.

Artículo 6.  Conciliación de la vida familiar, personal y laboral.
1. La conciliación de la vida familiar, personal y laboral constituye un principio básico de 

la política de recursos humanos de la Administración General del Estado, como herramienta 
preferente, primero, para hacer efectivos los principios de igualdad y corresponsabilidad, de 
modo que fomente la asunción equilibrada de responsabilidades familiares entre mujeres y 
hombres, evitando toda discriminación basada en su ejercicio; segundo, para incrementar la 
motivación del personal; y tercero, para lograr un óptimo clima laboral, permitiendo la 
configuración de entornos avanzados para la mejor prestación de los servicios públicos 
acordes a la realidad social actual.
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2. En este sentido, la promoción del principio de conciliación de la vida familiar, personal 
y laboral subyace de forma transversal en el conjunto del presente convenio y se concreta, 
en particular, en las medidas de flexibilización y mejora en las condiciones de trabajo que 
facilitan el desempeño de las funciones profesionales junto con los específicos deberes u 
obligaciones personales y familiares, en las siguientes materias:

a) Jornada y permisos.
b) Provisión y movilidad.
c) Formación y perfeccionamiento profesional.

TÍTULO III
Clasificación profesional

Artículo 7.  Sistema de clasificación.
1. El sistema de clasificación que se contempla en el presente Convenio se estructura en 

grupos profesionales, familias profesionales y/o especialidades y se establece en relación 
con el Sistema Educativo y con el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales con el 
fin de ordenar los puestos de trabajo atendiendo a los niveles de titulación, formación y 
capacitación necesarios para ejercer las funciones propias de los distintos niveles de la 
prestación del servicio público, ordenar igualmente la movilidad del personal laboral y 
favorecer su promoción.

2. A los efectos de esta clasificación profesional, el contenido de la prestación laboral es 
el conjunto de tareas, funciones y actividades propias de un puesto y que constituyen las 
obligaciones concretas con las que debe cumplir el trabajador o trabajadora que lo 
desempeña.

3. El grupo profesional agrupa unitariamente las aptitudes profesionales, las titulaciones 
y el contenido general de la prestación laboral que se corresponde con las mismas.

4. Las familias profesionales agrupan el conjunto de titulaciones, cualificaciones, 
profesiones, oficios y ocupaciones atendiendo a criterios de afinidad de la competencia 
profesional.

5. La especialidad determina el contenido concreto de la prestación laboral y establece el 
perfil profesional de cada puesto, agrupando los contenidos, las competencias profesionales 
y las especificaciones técnicas que responden a un conjunto de actividades de trabajo 
enmarcadas en una fase del proceso de producción.

6. La clasificación profesional del personal laboral del ámbito de aplicación del presente 
Convenio solo podrá modificarse a través de los procedimientos previstos en el mismo.

Artículo 8.  Grupos profesionales.
1. Se establecen los siguientes grupos profesionales de acuerdo con la titulación exigida 

para el ingreso en los mismos:
a) Grupo profesional M3: Título clasificado en el Nivel 3 del Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior o equivalentes.
b) Grupo profesional M2: Título clasificado en el Nivel 2 del Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior o equivalentes.
c) Grupo profesional M1: Título clasificado en el Nivel 1 del Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior o equivalentes.
d) Grupo profesional E2: Título de Bachiller o Técnico o equivalentes.
e) Grupo profesional E1: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 

Título Profesional Básico o equivalentes.
f) Grupo profesional E0: Sin titulación prevista en el sistema educativo.
2. Se entenderá por titulaciones equivalentes las acordadas por la autoridad competente 

en materia de Educación.
3. Cuando el contenido de la prestación laboral de un puesto sea altamente cualificado y 

se requiera el título de Doctor para el desempeño del mismo, figurará así en la 
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correspondiente convocatoria y será en ese momento cuando se adecúen las características 
retributivas del puesto previa aprobación por la Comisión Paritaria.

4. Esta clasificación no será de aplicación al personal relacionado en los anexos II y IV, 
que se regirán por sus previsiones específicas fijadas en los propios Anexos.

Artículo 9.  Familias profesionales.
Las familias profesionales serán las definidas como tal por la autoridad competente 

dentro del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. A tal efecto la 
Administración determinará las familias profesionales que sean coincidentes con sus 
necesidades organizativas.

Artículo 10.  Especialidades.
1. Todos los puestos de trabajo tendrán asignada una especialidad. A los efectos de 

movilidad mediante concurso abierto y permanente, la especialidad reconocida al trabajador 
tras el encuadramiento previsto en el presente Convenio, se entenderá acreditada de cara a 
la cobertura de aquellos puestos de trabajo que tengan asignada dicha especialidad, salvo 
que para el desempeño de esos puestos sea exigible titulación o formación habilitante.

2. Para los Grupos M3 y M2 la especialidad determinará la titulación o titulaciones 
universitarias exigidas para el ingreso.

3. Para el Grupo M1:
a) En aquellos puestos de trabajo en los que el contenido de la prestación laboral se 

corresponda con una titulación específica de Formación Profesional de Grado Superior, la 
especialidad determinará la titulación o titulaciones exigidas para el ingreso.

b) En aquellos puestos de trabajo en los que el contenido de la prestación laboral se 
corresponda con una cualificación profesional del Nivel 3 del Sistema Nacional de 
Cualificaciones Profesionales no incluida en ningún título de Formación Profesional de Grado 
Superior, la especialidad determinará dicha cualificación profesional.

4. Para el grupo E2:
a) En aquellos puestos de trabajo en los que el contenido de la prestación laboral se 

corresponda con una titulación específica de Formación Profesional de Grado Medio, la 
especialidad determinará la titulación o titulaciones exigidas para el ingreso.

b) En aquellos puestos de trabajo en los que el contenido de la prestación laboral se 
corresponda con una cualificación profesional del Nivel 2 del Sistema Nacional de 
Cualificaciones Profesionales no incluida en ningún título de Formación Profesional de Grado 
Medio, la especialidad determinará dicha cualificación profesional.

c) Para el resto de puestos del grupo E2, la creación de la especialidad se llevará a cabo 
por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones, previa aprobación 
por la Comisión Paritaria.

5. Para el grupo E1:
a) En aquellos puestos de trabajo en los que el contenido de la prestación laboral se 

corresponda con una titulación específica de Formación Profesional de Grado Básico, la 
especialidad determinará la titulación o titulaciones exigidas para el ingreso.

b) En aquellos puestos de trabajo en los que el contenido de la prestación laboral se 
corresponda con una cualificación profesional del Nivel 1 del Sistema Nacional de 
Cualificaciones Profesionales no incluida en ningún título de Formación Profesional de Grado 
Básico, la especialidad determinará dicha cualificación profesional.

c) Para el resto de puestos del grupo E1, la creación de la especialidad se llevará a cabo 
por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones, previa aprobación 
por la Comisión Paritaria.

6. Para el Grupo E0:
a) En aquellos puestos de trabajo en los que la especialidad coincida con una o más 

unidades de competencia que formen parte de cualificaciones profesionales de Nivel 1, la 
especialidad determinará dicha unidad de competencia.
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b) Para el resto de puestos del grupo E0, la creación de la especialidad se llevará a cabo 
por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones, previa aprobación 
por la Comisión Paritaria.

7. En aquellos puestos de trabajo en los que el contenido de la prestación laboral no se 
corresponda con ninguna titulación oficial pero éste requiera de una formación específica, 
hasta que se implemente o desarrolle dicha titulación y, en su caso, con carácter transitorio 
durante los cinco años inmediatamente siguientes al de la implantación efectiva de dicha 
titulación, la Comisión Paritaria, a propuesta del Departamento u Organismo del que 
dependan dichos puestos, podrá determinar la titulación del mismo nivel que, por su afinidad 
o similitud, se habrá de exigir para su desempeño.

Artículo 11.  Modificación de la clasificación profesional de determinados colectivos de 
personal.

1. La modificación de la clasificación profesional de determinados colectivos de personal 
sólo se podrá llevar a efecto cuando, como consecuencia de un cambio en el contenido de la 
prestación laboral que se requiere a ese colectivo, se entienda que se han modificado, a su 
vez, las aptitudes profesionales y/o las titulaciones necesarias para su desempeño y, por 
tanto las factores en virtud de los cuales se acordó, en su momento, el encuadramiento en 
un determinado grupo profesional de ese colectivo.

2. Dicha modificación sólo podrá ser aprobada por la Comisión Negociadora del 
Convenio, a propuesta de la correspondiente Subcomisión Paritaria correspondiente a la que 
pertenezca ese colectivo y previo informe favorable de la Comisión Paritaria.

TÍTULO IV
Órganos de seguimiento y aplicación del Convenio

Artículo 12.  Comisión Negociadora y Comisión Paritaria.
1. Se establecen en el presente convenio colectivo una Comisión Negociadora y una 

Comisión Paritaria.
2. La Comisión Negociadora es el órgano encargado de la negociación en el marco del 

Convenio único, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Estatuto de los 
Trabajadores.

3. La Comisión Paritaria es el órgano máximo de interpretación, vigilancia, seguimiento, 
estudio y aplicación de lo pactado en el presente Convenio colectivo durante su vigencia. 
Estará compuesta por representantes de las partes firmantes del convenio.

Artículo 13.  Constitución y composición de la Comisión Negociadora.
1. La Comisión Negociadora estará compuesta por treinta miembros con voz y voto, que 

ostentarán la condición de personal al servicio de las Administraciones Públicas.
2. De ellos, quince representarán a la Administración y quince al personal laboral al 

servicio de las Administraciones Públicas. La representación del personal laboral se 
designará por las organizaciones sindicales según lo establecido en el artículo 88 del 
Estatuto de los Trabajadores.

3. Cada Organización Sindical integrante de la Comisión Negociadora podrá designar 
asesores o asesoras, con voz pero sin voto, hasta un número equivalente al 80% de su 
representatividad. Asimismo, la Administración podrá designar un número de personas 
asesoras equivalente al total de las designadas por las Organizaciones Sindicales.

Artículo 14.  Constitución y composición de la Comisión Paritaria.
1. Dentro de los quince días siguientes a la fecha de la publicación de este Convenio se 

constituirá la Comisión Paritaria.
2. Esta Comisión estará compuesta por quince personas en representación de cada una 

de las partes. Quienes representen a la parte social tendrán la condición de personal al 
servicio de la Administración General del Estado, y se designarán por las organizaciones 
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sindicales firmantes en función de la representación obtenida en las elecciones sindicales a 
representantes del personal laboral en el ámbito del Convenio, garantizándose a las mismas, 
en todo caso, una persona representante.

3. Cada Organización Sindical integrante de la Comisión Paritaria podrá designar 
asesores o asesoras, con voz pero sin voto, hasta un número equivalente al 80% de su 
representatividad. Asimismo, la Administración podrá designar un número de personas 
asesoras equivalente al total de las designadas por las Organizaciones Sindicales.

Artículo 15.  Funciones de la Comisión Paritaria.
La Comisión Paritaria tendrá las siguientes funciones:
a) Interpretar la totalidad del articulado, disposiciones y anexos del convenio, vigilar y 

exigir su cumplimiento.
b) Emitir los informes preceptivos que le sean requeridos en virtud de lo dispuesto en el 

presente Convenio colectivo.
c) Estudiar, proponer y, cuando proceda, decidir las cuestiones que, derivadas de la 

aplicación del presente Convenio, se planteen por la Administración, los sindicatos firmantes, 
u otros órganos de composición paritaria reconocidos en este Convenio.

d) Intervenir en la solución de conflictos colectivos, que se susciten en el ámbito del 
Convenio, en los términos que se establecen en el mismo.

e) Crear los grupos de trabajo que se consideren necesarios, determinar su composición 
y funciones y coordinar su actuación, así como crear Subcomisiones Paritarias con el 
contenido del artículo 19.

f) Emitir informes y propuestas a las partes en negociaciones de ámbito superior que 
afecten al personal incluido en el ámbito de aplicación del presente Convenio.

g) Recibir información periódica sobre la evolución del empleo en el ámbito del 
Convenio.

h) Participar en la elaboración de los criterios generales de todos los procedimientos que 
afecten a las modificaciones de las condiciones de trabajo, sistemas de provisión de 
vacantes y de promoción, y estabilización del empleo de carácter estructural y permanente.

i) Aprobar la creación o modificación de especialidades según lo dispuesto en el artículo 
10 del Convenio.

j) Servir de cauce de información sobre evolución de programas y proyectos que tenga 
previstos realizar la Administración y que puedan modificar las condiciones de trabajo.

k) Emitir informe sobre las propuestas de modificación sustancial de las relaciones de 
puestos de trabajo que signifiquen incremento del gasto, así como recibir información 
trimestral de los cambios propuestos por las respectivas Subcomisiones Paritarias cuando 
los mismos se produzcan sin variación del gasto.

l) Recibir propuesta de convocatoria anual de promoción interna para la cobertura de 
puestos de trabajo de los distintos grupos profesionales, según los criterios fijados en el 
proyecto de Real Decreto de Oferta de Empleo Público anual.

m) Recibir información sobre los puestos de trabajo previstos para convocatoria libre, de 
acuerdo con los criterios que anualmente se fijen para la elaboración de la Oferta de Empleo 
Público.

n) Negociar la asignación o supresión de los complementos singulares de puesto a los 
puestos de trabajo ocupados, a propuesta de la Subcomisión Paritaria correspondiente.

o) Determinar la cuantía y el modo de retribución de compensación de la prestación 
excepcional de servicios públicos durante el periodo nocturno en una parte inferior a un 
tercio de la jornada en cómputo diario o el equivalente en cómputo mensual o anual, así 
como la prestación excepcional de los servicios públicos en días de domingo o festivos.

p) Negociar la asignación o supresión de los complementos de los puestos ocupados por 
el desempeño de trabajo en horario o jornada distinta de la habitual, a propuesta de la 
Subcomisión Paritaria correspondiente.

q) (Anulada).
r) Aprobar la adecuación de las características retributivas de los puestos para los que se 

requiera el título de Doctor, según lo dispuesto en el artículo 8.3 del Convenio.
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s) Recibir información de las contrataciones formalizadas fuera de Convenio en aquellos 
casos en los que exista personal laboral del ámbito del Convenio que realice idénticas 
funciones.

t) Recibir información semestral de los reingresos al servicio activo realizados según lo 
dispuesto en el artículo 96.4 del Convenio.

u) Los expedientes que hayan de resolver tanto la Comisión Paritaria como la 
Subcomisión Paritaria deberán resolverse en el plazo máximo de tres meses. Una vez 
transcurrido dicho plazo sin resolución, se entenderán desestimados y el trabajador podrá 
acudir a la vía judicial para que el juez resuelva sobre el asunto.

v) Cualquier otra función que expresamente se le atribuya en el Convenio.

Artículo 16.  Funcionamiento de la Comisión Paritaria.
1. La Comisión Paritaria funcionará en Pleno y en Comisión Permanente y en el plazo de 

dos meses desde su constitución elaborará su propio Reglamento de funcionamiento, que se 
incorporará al Convenio y permanecerá en vigor hasta que sea sustituido por uno nuevo.

El indicado Reglamento tendrá, como mínimo, el siguiente contenido: Finalidad, 
composición, sede, reconocimiento y aceptación, funcionamiento, régimen de sus sesiones 
ordinarias y extraordinarias, fijación del orden del día, formas de validación de los acuerdos y 
plazos para su adopción, mecanismos para solventar las discrepancias que surjan en su 
seno, relación de medios técnicos y materiales a utilizar por la representación sindical y 
facultades de esta.

2. La Comisión Paritaria se reunirá con carácter ordinario al menos una vez al mes, y con 
carácter extraordinario, cuando lo soliciten al menos siete de las personas que componen la 
parte social o de la Administración. Las reuniones podrán realizarse por medios electrónicos 
cuando se acuerde por las partes en atención a las circunstancias extraordinarias que 
revistan los temas a tratar.

3. La Administración facilitará a la Comisión Paritaria los locales y medios técnicos y 
materiales precisos para su funcionamiento y asumirá los gastos correspondientes a la 
misma.

4. Denunciado el Convenio, hasta tanto sea sustituido por otro, la Comisión Paritaria 
seguirá ejerciendo sus funciones.

Artículo 17.  Régimen de los acuerdos adoptados.
1. Los acuerdos de las Comisiones deberán adoptarse por más del 50% de cada una de 

las dos representaciones, siendo de carácter obligatorio y vinculante para ambas partes. 
Tendrán el mismo valor que el Convenio Colectivo y pasarán a integrarse en su articulado 
con la naturaleza obligacional o normativa según corresponda.

2. Los acuerdos de la Comisión Negociadora serán objeto de inscripción en el Registro 
Central de Convenios y se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».

3. Los plazos para alcanzar los acuerdos deberán adaptarse a los criterios de celeridad, 
simplificación, sumariedad y objetividad.

4. A los acuerdos y a la relación de temas tratados respecto de los cuales no se haya 
alcanzado acuerdo se les dará la debida publicidad en los correspondientes centros de 
trabajo, a través de la intranet de los distintos Ministerios y organismos, y en la página web 
del órgano competente en materia de Función Pública.

5. Los acuerdos de carácter o contenido económico requerirán la preceptiva aprobación 
de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones.

Artículo 18.  Grupos de trabajo de la Comisión Paritaria.
1. La Comisión Paritaria podrá crear, para estudiar aspectos concretos del Convenio, los 

grupos de trabajo que estime necesarios, con la composición y funciones que acuerde. Estos 
grupos se disolverán una vez elevadas a la Comisión Paritaria las propuestas 
correspondientes.

2. Se crean con carácter permanente, y con la composición y las funciones que se 
establecen los siguientes Grupos de trabajo de la Comisión Paritaria:

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 40  IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la AGE

– 1383 –



a) Grupo de Trabajo de Interpretación del Convenio Único al que, con independencia de 
las funciones que le atribuya la Comisión Paritaria o el presente convenio, le corresponderá 
estudiar toda discrepancia de interpretación o matiz que surja de los artículos y cláusulas del 
Convenio.

b) Grupo de Trabajo de Traslados, que en el ámbito de la movilidad a través del concurso 
abierto y permanente tendrá las siguientes funciones:

i. Negociar las bases de la convocatoria del concurso abierto y permanente.
ii. Recibir información sobre los puestos de trabajo a cubrir y sobre la participación de los 

trabajadores y trabajadoras.
iii. Resolver las alegaciones que se formulen contra la adjudicación provisional de 

puestos de trabajo en el concurso abierto y permanente.
iv. Otras funciones que vendrán señaladas en la correspondiente Resolución de 

constitución.

Artículo 19.  Subcomisiones Paritarias.
1. Dependiente de la Comisión Paritaria, y como órgano delegado de la misma, en el 

ámbito de cada Departamento y en el del Consejo de Seguridad Nuclear, CSIC, CIEMAT, 
Entidades Gestoras de la Seguridad Social, Administración de Justicia e Instituciones 
Penitenciarias, existirá una Subcomisión Paritaria, encargada de la vigilancia, estudio y 
aplicación del mismo en el respectivo ámbito.

Por acuerdo de la Comisión Paritaria podrán crearse otras Subcomisiones Paritarias 
cuando concurran circunstancias especiales que así lo aconsejen.

2. Las Subcomisiones Paritarias estarán integradas por representantes de cada una de 
las partes firmantes del Convenio, cuyo número, por cada una de las partes, no podrá ser 
superior a quince.

La constitución de las Subcomisiones no afectará a las competencias que tienen 
atribuidas en su ámbito los órganos unitarios de representación del personal.

3. La representación de la parte social de las Subcomisiones Paritarias será designada 
por las organizaciones sindicales firmantes en función de la representación obtenida en las 
elecciones sindicales a representantes del personal laboral en el ámbito del Convenio, 
garantizándose a los mismos, en todo caso, una persona representante.

4. Si se produjeran restructuraciones Departamentales, cambios de dependencia 
orgánica o desaparición o creación de Ministerios u Organismos, las Subcomisiones 
Paritarias existentes seguirá realizando todas las funciones con respecto a los organismos 
afectados hasta la creación de las nuevas Subcomisiones.

5. En el plazo de dos meses desde su constitución, la Subcomisión Paritaria elaborará 
un reglamento de funcionamiento que deberá contener al menos sus criterios básicos de 
actuación. Si en el plazo de dos meses el Reglamento no se hubiese aprobado, le resultará 
de aplicación hasta la aprobación del mismo el Reglamento de la Comisión Paritaria.

6. Las Subcomisiones Paritarias tendrán en su ámbito las funciones que les delegue la 
Comisión Paritaria, y específicamente las siguientes:

a) De carácter general: Aplicar y hacer cumplir los acuerdos de la Comisión Paritaria.
b) En materia de calendario laboral y jornada:
– Recibir comunicación y ser consultada sobre la distribución anual de la jornada y la 

fijación diaria y semanal de los horarios y turnos de trabajo.
– Recibir información trimestralmente sobre la realización de las horas extraordinarias.
c) En materia de ordenación de recursos humanos y movilidad:
– Negociar los planes para la adecuación de los recursos humanos regulados en el 

artículo 26 del presente Convenio.
– Recibir comunicación previa en lo relativo a movilidad funcional y geográfica.
– Recibir información sobre las vacantes que serán incluidas en el concurso abierto y 

permanente y los criterios para su determinación.
d) En materia de ropa de trabajo y uniformidad: La determinación concreta de la ropa de 

trabajo y/o uniformidad se negociará en el seno de las Subcomisiones Paritarias.
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La Administración facilitará al personal laboral, cuando fuere necesario, la ropa de 
trabajo y/o la uniformidad. Dicho personal estará obligado a utilizarla.

e) En materia de Relación de Puestos de Trabajo: Recibir, previo trámite ante los 
órganos competentes para su aprobación, información de la modificación de las relaciones 
de puestos de trabajo.

f) Los expedientes que hayan de resolver tanto la Comisión Paritaria como la 
Subcomisión Paritaria deberán resolverse en el plazo máximo de tres meses. Una vez 
transcurrido dicho plazo sin resolución, se entenderán desestimados y el trabajador podrá 
acudir a la vía judicial para que el Juez resuelva sobre el asunto.

g) Cualquier otra función que expresamente se le atribuya en el Convenio.

Artículo 20.  Derechos y garantías de quienes conforman la Comisión Paritaria y 
Subcomisiones Paritarias.

La representación de la parte social de la Comisión Paritaria y de sus Subcomisiones 
Paritarias tendrán los derechos y garantías que se reconocen en el artículo 68 del Estatuto 
de los Trabajadores y en el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de 29 de octubre de 
2012 y subsiguientes modificaciones para las organizaciones firmantes del mismo, con las 
siguientes peculiaridades:

a) La representación de la parte social en la Comisión Paritaria dispondrá de una 
credencial en la que expresamente se le reconocerá el derecho de acceso a todos los 
centros de trabajo afectados por el Convenio, con las condiciones establecidas por la 
normativa vigente.

b) Tendrán derecho desde su designación a la dispensa total de asistencia al trabajo sin 
merma de sus derechos económicos y condiciones de trabajo. A estos efectos, tendrán 
derecho al mantenimiento de los complementos de puesto de trabajo que tengan carácter 
variable en el valor medio de las cuantías percibidas en los doce meses anteriores a la 
designación, con la correspondiente actualización, así como, cuando se establezcan nuevos 
sistemas de retribución variable, al valor medio del importe percibido por el resto del 
personal de igual grupo profesional, familia profesional y/o especialidad del centro o unidad 
donde estuvieran destinados con anterioridad a su designación.

c) La representación de la parte social de las Subcomisiones Paritarias tendrá derecho al 
crédito de horas mensuales retribuidas de acuerdo con el número de dotaciones de personal 
laboral incluido en las relaciones de puestos de trabajo adscritas a la correspondiente 
Subcomisión. El número de horas mensuales retribuidas que le corresponden a cada 
Subcomisión Paritaria se determinará de conformidad con el Acuerdo de asignación de 
recursos y racionalización de las estructuras de negociación y participación vigente para los 
firmantes del mismo.

d) La representación de la parte social de las Subcomisiones Paritarias que tenga 
dispensa total de asistencia al trabajo tendrá derecho al mantenimiento de los complementos 
de puesto de trabajo que tengan carácter variable en el valor medio de las cuantías 
percibidas en los doce meses anteriores a la designación, con la correspondiente 
actualización, así como, cuando se establezcan nuevos sistemas de retribución variable, al 
valor medio del importe percibido por el resto de personal laboral de igual grupo profesional, 
familia y/o especialidad del centro o unidad donde estuvieran destinados con anterioridad a 
su designación.

e) El crédito de horas que, de acuerdo con lo previsto anteriormente, se reconoce a las 
personas que forman parte de las Subcomisiones Paritarias podrá ser acumulado 
globalmente por las organizaciones sindicales en uno o varios de sus componentes. En el 
indicado crédito horario no se computará el tiempo empleado en las reuniones de las 
respectivas Comisiones, Subcomisiones y en actuaciones llevadas a cabo por iniciativa de la 
Administración.

Artículo 21.  Solución de conflictos colectivos.
1. Las partes que suscriben el presente Convenio reconocen a la Comisión Paritaria 

como instancia previa en la que habrá de intentarse, en primer término, la solución de los 
conflictos colectivos que se susciten en el ámbito del mismo.
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En consecuencia, cualquier conflicto de interpretación o aplicación del Convenio que se 
plantee por cualquiera de las partes requerirá el examen previo del mismo en la Comisión 
Paritaria en el plazo máximo de dos meses desde su interposición. Si transcurrido este plazo 
no se hubiera alcanzado un acuerdo, la parte demandante tendrá abierta la vía judicial o 
podrá someterse a lo previsto en el apartado segundo de este artículo.

Igual norma regirá para los conflictos de interpretación y aplicación de los acuerdos o 
pactos que lo desarrollen.

2. En el caso de que la Comisión Paritaria no dé solución al conflicto, las partes podrán 
nombrar de mutuo acuerdo a una o varias personas mediadoras, que formularán los 
correspondientes dictámenes.

La negativa de las partes a aceptar las propuestas presentadas por esta persona habrá 
de ser razonada y por escrito.

Las propuestas de la persona mediadora y la posición de las partes habrán de hacerse 
públicas de inmediato.

3. En todo caso, las partes se comprometen a negociar en el plazo más breve posible un 
sistema de solución extrajudicial de los conflictos que surjan en el ámbito del Convenio.

TÍTULO V
Organización del trabajo

Artículo 22.  Competencia y criterios relativos a la organización del trabajo.
1. La organización del trabajo es facultad exclusiva de la Administración, sin perjuicio de 

los derechos y facultades de audiencia, consulta, información y negociación reconocida a la 
representación de la parte social. Cuando las decisiones que la Administración tome en uso 
de sus facultades de organización de trabajo afecten a las condiciones de trabajo del 
personal laboral incluido en el ámbito del presente Convenio, se negociarán dichas 
condiciones, de acuerdo con la legislación vigente, en el marco correspondiente. 
Corresponde su aplicación práctica a los órganos directivos de las diferentes unidades 
orgánicas de los ámbitos afectados por este Convenio.

2. El objetivo de la organización del trabajo es alcanzar un nivel adecuado de eficacia de 
los servicios, basado en la óptima utilización de los recursos humanos y materiales adscritos 
a los mismos.

Serán criterios inspiradores de la organización del trabajo:
a) La planificación y ordenación de los recursos humanos.
b) La adecuación y suficiencia de las plantillas a las necesidades del servicio.
c) La adecuada y eficaz adscripción profesional del personal laboral.
d) La profesionalización y promoción del personal laboral.
e) La identificación y valoración de los puestos de trabajo.
f) La racionalización, simplificación y mejora de los procesos y métodos de trabajo.

Artículo 23.  Relaciones de puestos de trabajo.
1. Definición y estructura. Las relaciones de puestos de trabajo correspondientes a los 

distintos centros directivos contemplarán la totalidad de los puestos, su ubicación, los grupos 
profesionales, familias profesionales y/o especialidades y complementos de puesto, así 
como las características específicas del mismo, cuando proceda, y, en su caso, los requisitos 
de carácter profesional necesarios para su desempeño, según el modelo aprobado al efecto.

2. Procedimiento de elaboración y modificación. Las propuestas de relaciones de 
puestos de trabajo y de las modificaciones a las mismas serán elaboradas por los órganos 
competentes que las presentarán a la correspondiente Subcomisión Paritaria para que en el 
plazo de diez días hábiles formule las observaciones que estime pertinentes. Transcurrido el 
plazo anterior, se remitirá a la Comisión Paritaria para su informe, según lo establecido en el 
artículo 15 del presente convenio.

Los Departamentos y Organismos, a través del órgano competente, tramitarán las 
propuestas ante la CECIR conforme a los procedimientos establecidos acompañados de las 

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 40  IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la AGE

– 1386 –



alegaciones que, en su caso, emitan las Subcomisiones Paritarias correspondientes y del 
informe de la Comisión Paritaria.

3. Publicidad. Antes del 31 de mayo de cada año, la Administración remitirá a quienes 
forman parte de la Comisión Paritaria las correspondientes relaciones de puestos de trabajo 
aprobadas, con expresión de los puestos que se encuentren vacantes el día primero del mes 
anterior a la citada fecha.

En el plazo de un mes, a partir de la entrega indicada en el párrafo anterior, cada 
Departamento Ministerial u Organismo, pondrá a disposición del personal las relaciones de 
puestos de trabajo de su ámbito y el listado de ocupación de los puestos que figuran en la 
misma, de conformidad con los criterios establecidos por la normativa vigente en materia de 
protección de datos. Previamente a la citada puesta a disposición, los Departamentos u 
Organismos harán entrega de la misma información a la correspondiente Subcomisión 
Paritaria. Los listados de ocupación contendrán la relación individualizada de la totalidad de 
los puestos de trabajo de su respectivo ámbito con expresión del código de puesto de trabajo 
de la RPT, apellidos y nombre del titular del puesto y centro directivo al que esté adscrito el 
puesto.

Los trabajadores y trabajadoras podrán solicitar ante la persona responsable de la 
gestión de recursos humanos la subsanación de los errores que puedan existir respecto de 
los datos contenidos en las relaciones de puestos de trabajo. Los errores existentes serán 
objeto de corrección por los procedimientos administrativos establecidos.

Artículo 24.  Certificados de servicios y documento de identificación.
1. Los órganos de la Administración, dentro de sus respectivas competencias, están 

obligados a entregar al personal laboral, y a su instancia, certificado acreditativo del tiempo 
de servicio prestado y datos que consten en la relación de puestos de trabajo, emolumentos 
percibidos, así como cualquier otra circunstancia que venga exigida por una convocatoria 
pública.

2. Asimismo, por el departamento u organismo de destino se expedirá al personal laboral 
el oportuno documento de identificación. Dicho documento será renovado en los casos de 
cambio de destino.

Artículo 25.  Reestructuraciones administrativas.
Si durante la vigencia de este Convenio se produjera, por reestructuración administrativa, 

algún cambio en la dependencia orgánica de los actuales centros de trabajo, dicha 
modificación garantizará las relaciones jurídico-laborales con respeto a las diferentes 
condiciones individuales expresamente reconocidas al personal afectado, todo ello sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Acuerdo para el personal laboral del Ministerio de Defensa en 
caso de reestructuración de centros y establecimientos.

Artículo 26.  Planes de ordenación de recursos humanos.
1. Cuando la situación o características particulares de un área o ámbito de los incluidos 

en este Convenio así lo exija, la Administración, previa negociación en la Comisión Paritaria 
o Subcomisión Paritaria correspondiente, dependiendo del ámbito territorial al que afecte, 
podrá aprobar planes para la adecuación de los recursos humanos que prevean la 
articulación coordinada de diversas medidas para un ámbito determinado. Los planes serán 
objeto de la debida publicidad y estarán basados en causas objetivas recogidas en la 
correspondiente memoria justificativa.

2. Estos planes podrán contener las siguientes previsiones y medidas, sin perjuicio de lo 
establecido con carácter general en los títulos VI y VII del presente Convenio:

a) Previsiones de modificación de estructuras organizativas y de puestos de trabajo.
b) Suspensión de incorporaciones de personal externo al ámbito afectado, tanto las 

derivadas de oferta de empleo como de procesos de movilidad.
c) Procedimientos de movilidad forzosa de conformidad con lo dispuesto en el título VII.
d) Cursos de formación y capacitación.
e) Concursos de traslados extraordinarios según lo dispuesto en el artículo 37.
f) Medidas específicas de promoción interna.
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g) Prestación de servicios a tiempo parcial.
h) Incorporación de recursos humanos adicionales, que habrán de integrarse, en su 

caso, en las ofertas de empleo público.
i) Otras medidas que procedan en relación con los objetivos de los planes.

TÍTULO VI
Ingreso y promoción interna

Artículo 27.  Principios generales.
1. El ingreso en el ámbito del Convenio se producirá atendiendo a los grupos de 

clasificación en que está encuadrado el personal laboral, y los niveles de titulación 
académica requeridos en los mismos:

1) Grupo profesional M3: Título clasificado en el Nivel 3 del Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior o equivalentes.

2) Grupo profesional M2: Título clasificado en el Nivel 2 del Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior o equivalentes.

3) Grupo profesional M1: Título clasificado en el Nivel 1 del Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior o equivalentes.

4) Grupo profesional E2: Título de Bachiller o Técnico o equivalentes.
5) Grupo profesional E1: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 

Título Profesional Básico o equivalentes.
6) Grupo profesional E0: Sin titulación prevista en el sistema educativo.
7) En su caso el acceso a puestos con el requisito de titulación de doctorado conforme a 

lo previsto en el artículo 8.3.
2. Los puestos de trabajo vacantes de personal laboral cuya cobertura sea necesaria, de 

acuerdo con la planificación de recursos humanos de la organización, se proveerán con 
arreglo a los siguientes procedimientos:

a) Concurso abierto y permanente.
b) Promoción profesional.
c) Ingreso libre.
Con anterioridad a la inclusión de un puesto de trabajo en una convocatoria de ingreso 

libre deberá haberse ofertado previamente el mismo en una convocatoria del concurso 
abierto y permanente o a través del procedimiento de promoción interna.

3. Los procedimientos de provisión previstos en este artículo serán interdepartamentales 
y tenderán a armonizar las expectativas de promoción del personal con las necesidades 
organizativas de la Administración.

4. El personal laboral que cambie de puesto de trabajo, por cualquiera de los 
mecanismos previstos en los títulos VI y VII del Convenio, tendrá derecho, durante el plazo 
de incorporación, a la totalidad de las retribuciones, que se devenguen con carácter fijo y 
periodicidad mensual.

a) En el caso de que el término de dicho plazo se produzca dentro del mismo mes en 
que se efectuó el cese, las citadas retribuciones se harán efectivas por la Dependencia que 
diligencie dicho cese y, por mensualidad completa y de acuerdo con la situación y derechos 
del trabajador o trabajadora referidos al primer día hábil del mes en que se produce el cese. 
Si, por el contrario, dicho término recayera en mes distinto al del cese, las retribuciones del 
primer mes se harán efectivas de la forma indicada, y las del segundo se abonarán por la 
Dependencia correspondiente al puesto de trabajo al que accede, asimismo por mensualidad 
completa y en la cuantía correspondiente al puesto al que se ha incorporado.

b) No obstante lo indicado anteriormente, se llevará a cabo la liquidación por días en los 
siguientes supuestos:

i. En el mes de ingreso en el primer destino, en el de reingreso al servicio activo y en el 
de incorporación por conclusión de licencias sin derecho a retribución.

ii. En el mes de iniciación de licencia sin derecho a retribución.
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iii. En el mes en que se cese en el servicio activo.
5. La determinación de las vacantes que se oferten en cada uno de los procesos de 

provisión previstos en este artículo, se realizará de acuerdo con las competencias y criterios 
relativos a la organización del trabajo recogidos en el presente convenio.

Artículo 28.  Convocatorias de ingreso por turno libre y promoción interna.
1. La Administración efectuará las convocatorias que correspondan, que incluirán plazas 

destinadas a su provisión por el procedimiento de promoción interna e ingreso libre. La 
convocatoria y resolución de las mismas corresponderá al órgano competente, pudiendo 
encomendarse la gestión a los distintos Departamentos Ministeriales u organismos 
dependientes.

Las convocatorias de ingreso libre y de promoción incluirán el número de plazas 
autorizadas en el Real Decreto de Oferta de Empleo Público de cada año.

2. En los procesos de promoción podrá participar todo el personal laboral fijo, del grupo 
profesional inmediatamente inferior, siempre que haya prestado dos años de servicios 
efectivos en dicho grupo profesional y cumpla los requisitos de titulación y cualificación 
exigidos.

Asimismo, se podrá participar para acceder al grupo inmediatamente superior y de la 
misma familia profesional cuando se trate de personal con dos años de permanencia en 
puestos que se encuadren en especialidades coincidentes con títulos de Formación 
Profesional, sin tener la titulación exigida para el grupo al que acceden, pero teniendo, al 
menos, una cualificación profesional completa del título correspondiente a la especialidad a 
la que se pretende acceder, y siempre que se cuente con la titulación exigida en el grupo 
profesional desde el que se promociona.

De este proceso señalado en el párrafo anterior, se exceptúan los procesos que afecten 
a puestos de trabajo de los grupos profesionales M3 y M2 o cuando pertenezcan a áreas de 
actividad en las que esas previsiones no resulten adecuadas o cuando se trate de funciones 
cuyo ejercicio requiera estar en posesión de una titulación académica o profesional 
habilitante.

En los procesos de promoción interna a puestos de trabajo encuadrados en el grupo M2, 
podrán participar los trabajadores del grupo profesional E2 con dos años de servicios en 
puestos de dicho grupo que no se encuadren en especialidades coincidentes con títulos de 
Formación Profesional, siempre que cuente con la titulación exigida para el ingreso en el 
grupo M2.

La Comisión Paritaria podrá autorizar, de forma excepcional y para puestos con 
especialidad coincidente con títulos de Formación Profesional para los que no exista la 
titulación adecuada en el nivel superior, la promoción interna desde el grupo profesional 
inmediatamente inferior dentro de la misma familia profesional.

También se permitirá la participación en los procesos de promoción interna del grupo E0 
al E1 para el personal laboral fijo que, no teniendo la titulación requerida, haya cumplido más 
de diez años de antigüedad en el puesto, salvo en los puestos en los que el requisito de la 
titulación sea obligatorio por ser ésta habilitante para el desempeño de la correspondiente 
prestación laboral.

3. En los procesos regulados en el presente artículo, la reserva de plazas para personas 
con discapacidad se realizará en los términos previstos en la normativa vigente por la que se 
regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo para estas personas.

Artículo 29.  Sistemas selectivos.
Los sistemas selectivos serán la oposición, el concurso y el concurso-oposición y se 

regirán por los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de acuerdo con la 
legislación vigente.

a) En el concurso se valorarán los méritos profesionales, los méritos académicos y, 
atendiendo a la naturaleza del proceso selectivo, la antigüedad reconocida en el ámbito del 
Convenio único.
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b) La oposición incorporará en todo caso una prueba práctica, sea escrita o de cualquier 
otro tipo, que permita valorar las capacidades de quienes concurran para desempeñar las 
funciones del puesto objeto de provisión.

c) El concurso-oposición se utilizará en aquellos procesos selectivos en los que se 
considere que la experiencia laboral es un elemento sustancial para establecer la idoneidad 
y capacidad de las personas candidatas en relación con el futuro desempeño. En caso de 
utilizarse el concurso-oposición habrá que superar la oposición para acceder a la fase de 
concurso.

Artículo 30.  Convocatoria.
Los procesos de cobertura de vacantes por ingreso libre y promoción interna se harán 

mediante convocatoria pública siguiendo, si los hubiere, los criterios generales fijados por la 
Comisión Paritaria. En la convocatoria habrán de constar los siguientes datos:

1. Número y características de las plazas.
2. Sistema selectivo, desarrollo y valoración.
3. Requisitos exigidos a las personas candidatas.
4. Baremo en su caso.

Artículo 31.  Órganos de selección.
1. Cada órgano de selección estará compuesto, como mínimo, por cuatro representantes 

de la Administración, uno de los cuales ostentará la presidencia y otro la secretaría y por tres 
de los trabajadores y trabajadoras, respetando la autonomía de las partes y teniendo en 
cuenta a efectos de la designación del personal el ámbito territorial de la convocatoria.

Si la convocatoria para la que se constituye el Órgano de selección afecta a todo el 
ámbito del Convenio o a dos o más Departamentos, la representación del personal laboral 
será designada por la Administración a propuesta de las Organizaciones sindicales 
presentes en la Comisión Paritaria, mientras que si afectara sólo al ámbito de una 
Subcomisión Paritaria total o parcialmente, se designará por la Administración a propuesta 
de los sindicatos presentes en la Subcomisión. Estos miembros actuarán a título individual 
en el órgano de selección.

En los casos en que el Órgano convocante entienda que, por la complejidad, o cantidad 
de plazas convocadas es necesario un número superior de personas que conforman el 
órgano de selección, deberá informar sobre esta variación a la Comisión Paritaria o a los 
sindicatos presentes en la Subcomisión Paritaria respectiva, en función del ámbito a que se 
refiere el párrafo anterior, garantizándose que el número de representantes de la 
Administración sea igual al número de los representantes del personal laboral más uno.

2. Los órganos de selección, de acuerdo con el principio de especialidad, podrán recabar 
la presencia y colaboración de personas especialistas necesarias según las características 
de los puestos de trabajo convocados y/o las pruebas a realizar, las cuales se incorporarán 
al mismo con voz, pero sin voto.

3. Todas las personas que forman parte del órgano de selección deberán pertenecer a 
un grupo profesional igual o superior al del puesto de trabajo convocado.

En el supuesto de ser personal funcionario deberán pertenecer al grupo de titulación 
equivalente igual o superior.

No podrá formar parte de los órganos de selección el personal laboral temporal.
4. Concluidas las pruebas selectivas, el órgano de selección elevará a la autoridad 

convocante, ordenada de mayor a menor por las puntuaciones alcanzadas, la relación de 
aspirantes que hubieran obtenido, al menos, las calificaciones mínimas exigidas para la 
superación del proceso, adjudicándose las plazas atendiendo al citado orden de prelación. 
En ningún caso, el número de contratos que se formalicen podrá exceder del número de 
plazas convocadas.

Artículo 32.  Período de prueba.
1. El personal de nuevo ingreso por turno libre estará sometido a un período de prueba, 

que se pactará por escrito en el contrato de trabajo, cuya duración será de tres meses para 
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los grupos profesionales M3 y M2 y de un mes para los demás trabajadores o trabajadoras, 
excepto para el personal sin titulación, para el que será de quince días laborables.

2. Transcurrido este período de prueba quedará automáticamente formalizada la 
admisión, siendo computado al trabajador o trabajadora este período a todos los efectos. La 
adquisición de la condición de personal laboral fijo del ámbito del presente Convenio 
quedará supeditada a la superación del citado periodo de prueba.

3. Durante este período, tanto la Administración como el trabajador o trabajadora podrán 
poner fin a la relación laboral, sin que ninguna de las partes tenga por ello derecho a 
indemnización alguna. La persona tendrá los derechos y obligaciones correspondientes a su 
grupo profesional y al puesto de trabajo que desempeña, como si fuera de plantilla. Del fin 
de las relaciones laborales reguladas en este artículo se informará a quienes representan a 
los trabajadores y trabajadoras.

4. Será nulo el pacto que establezca un período de prueba cuando la persona haya ya 
desempeñado las mismas funciones con anterioridad, bajo cualquier modalidad de 
contratación, dentro del ámbito de aplicación del presente Convenio.

5. Durante el periodo de prueba el trabajador o trabajadora no tendrá derecho a ser 
declarado en las situaciones previstas en el título XIV del presente Convenio, salvo aquellas 
para las que no se exija reunir la condición de personal laboral fijo. En estos supuestos, 
deberá realizar y superar el periodo de prueba una vez se incorpore al puesto reservado 
como consecuencia de la declaración de la correspondiente situación.

Artículo 33.  Selección de personal temporal.
1. Las necesidades no permanentes de personal se atenderán mediante la contratación 

de personal temporal a través de la modalidad más adecuada para la duración y el carácter 
de las tareas a desempeñar. En el supuesto de los contratos celebrados por circunstancias 
de la producción, la duración máxima de los mismos podrá ser de hasta 6 meses en un plazo 
máximo de 12, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2720/1998, de 18 de 
diciembre.

2. Los sistemas selectivos para el personal temporal habrán de graduarse en su 
utilización en función de la duración del contrato.

Así, se recurrirá a los Servicios Públicos de Empleo para las contrataciones previsibles 
por su carácter estacional y siempre que las características de las tareas a desempeñar así 
lo aconsejen. Corresponderá a los Servicios Públicos de Empleo, a través de su responsable 
provincial, la preselección de personas candidatas de entre aquellas demandantes de 
empleo registradas en la provincia, o en ámbito superior siempre que sea conveniente, de 
acuerdo con los perfiles definidos por el órgano convocante, entre los que se incluirán los 
requisitos de titulación y/o conocimientos definidos en el Capítulo relativo a la clasificación. 
La preselección deberá ajustarse a los requisitos de la solicitud e incorporar cinco candidatos 
por puesto. Si hubiera más demandantes de empleo que cumplieran los requisitos, los 
Servicios Públicos de Empleo seleccionarán atendiendo al criterio de antigüedad en la 
demanda.

Además, quienes concurran deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Estar en situación de desempleo y haberlo estado, al menos, durante los tres meses 

inmediatamente anteriores a la solicitud de la preselección por parte del Centro Gestor a los 
Servicios Públicos de Empleo.

b) En caso de no existir suficientes personas candidatas que cumplan el requisito 
anteriormente reseñado, se podrá reducir progresivamente el período exigido de 
permanencia en los Servicios Públicos de Empleo.

c) En caso de persistir la falta de suficientes personas candidatas, se podrá seleccionar a 
demandantes en los Servicios Públicos de Empleo en situación de mejora de empleo.

El órgano de selección realizará la selección final, que culminará con la propuesta de 
contratación al órgano convocante. En ningún caso el número de contratos que se 
formalicen podrá exceder el número de plazas convocadas.

3. Podrán también establecerse bolsas de trabajo, de estructura provincial, y aprobadas 
por la Dirección General de la Función Pública, bien a partir de procesos de selección de 
personal laboral de carácter fijo del ámbito del Convenio y de la misma clasificación 
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profesional a aquella que se pretende seleccionar, bien mediante convocatoria pública al 
efecto. En este último supuesto, se podrán realizar convocatorias para aquellas 
especialidades en las que se produzca un nivel significativamente elevado de 
contrataciones, con informe favorable de la Dirección General de la Función Pública para 
garantizar la homogeneidad de las mismas.

La contratación a través de este procedimiento se realizará según el orden de prelación 
establecido en función de la puntuación obtenida en el proceso de selección, 
preferentemente dentro de la misma provincia.

La vigencia de las mismas en ningún caso podrá superar los tres años, salvo prórroga 
solicitada y autorizada por la Dirección General de la Función Pública.

4. Los órganos de selección para estos procesos deberán designarse para cada oferta 
de contratación y se constituirán, con carácter general, en el ámbito del Departamento u 
Organismo, sin perjuicio de los sectores con especificidad propia.

5. En los casos en que la dispersión de las plazas o la frecuencia de las contrataciones 
lo aconsejen, se podrá establecer un único órgano estable de selección, cuya composición 
se regirá por lo previsto en el artículo 31, pudiendo designar unidades periféricas de 
colaboración, integradas por un número impar de personas no inferior a tres, una de los 
cuales, se designará por la Administración a propuesta de las organizaciones sindicales 
firmantes del Convenio Único.

6. Los méritos a valorar y su grado de ponderación vendrán determinados en las bases 
de cada convocatoria y la eventual valoración de la experiencia previa será independiente 
del lugar de su adquisición.

TÍTULO VII
Provisión de puestos de trabajo y movilidad

Artículo 34.  Procedimientos de provisión y movilidad.
1. La provisión de puestos de trabajo mediante movilidad del personal laboral fijo del 

ámbito de este Convenio se llevará a cabo a través del procedimiento ordinario del concurso 
abierto y permanente.

2. Cuando las necesidades del servicio lo exijan, los puestos de trabajo se cubrirán de 
forma provisional o definitiva por alguno de los restantes procedimientos contemplados en el 
presente Convenio, pudiendo suponer, en su caso, la movilidad forzosa del personal laboral 
afectado en los términos que se establezcan en el mismo.

3. También podrá producirse la movilidad en atención a determinadas circunstancias 
personales o familiares protegidas, o mediante otros procedimientos de movilidad voluntaria, 
en los términos de este Convenio.

4. Todas las formas de provisión y movilidad recogidas en el presente Convenio exigirán 
el cumplimiento de los requisitos que para el desempeño de puestos se establezcan en las 
correspondientes relaciones de puestos de trabajo.

CAPÍTULO I
El concurso

Artículo 35.  El concurso y sus modalidades.
1. El concurso abierto y permanente de carácter interdepartamental es el procedimiento 

ordinario de provisión de puestos de trabajo mediante movilidad del personal laboral fijo, que 
consiste en su adjudicación previa valoración de los méritos de las personas participantes. 
Las plazas que se convoquen mediante esta modalidad de concurso serán objeto de 
publicidad periódica en los términos indicados en el artículo siguiente.

2. Con carácter excepcional, se convocarán concursos de traslados limitados al personal 
laboral fijo de los ámbitos que se determinen o para familias y/o especialidades profesionales 
concretas, derivados de situaciones provocadas por razones organizativas o como 
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consecuencia de la planificación global en el marco de los planes para la ordenación de los 
recursos humanos, previo acuerdo de la Comisión Paritaria del convenio.

Artículo 36.  Concurso abierto y permanente.
1. El concurso de traslados abierto y permanente constituye el sistema ordinario de 

provisión y movilidad de los puestos de trabajo vacantes y de movilidad para el personal 
laboral fijo.

Los puestos a convocar serán aquellos puestos de trabajo vacantes, de necesaria 
provisión y dotados presupuestariamente, excepto los que no se estime conveniente incluir 
por necesidades organizativas.

Además, no serán objeto de convocatoria los puestos que estén sujetos a reserva o 
estén incluidos en otros procedimientos de selección o provisión.

De los puestos que vayan a ser incluidos en la convocatoria del concurso abierto y 
permanente se informará a las Subcomisiones Paritarias.

En estos concursos podrá participar el personal laboral fijo incluido en el ámbito de 
aplicación del IV Convenio único para el personal laboral de la Administración General del 
Estado, siempre que cumplan tanto con los requisitos de la convocatoria y los específicos de 
los puestos de trabajo objeto de convocatoria, como con los derivados de la aplicación del 
presente Convenio.

Para poder participar en el concurso abierto y permanente el personal laboral fijo 
interesado deberá haber permanecido en el último puesto obtenido con carácter definitivo un 
mínimo de dos años, salvo en el caso que soliciten un puesto ubicado en la misma 
Secretaría de Estado en la que tenga su destino definitivo o, en defecto de aquélla, si 
solicitan un puesto ubicado en el mismo Departamento ministerial o, en su caso, organismo 
público. En el caso del personal laboral fijo-discontinuo el periodo mínimo de dos años 
exigidos para poder participar se computará desde la fecha de la formalización del contrato 
de dicha modalidad contractual.

Los destinos obtenidos tras la superación de un proceso selectivo tendrán carácter 
definitivo a efectos de participación en este concurso.

El concurso tendrá cuatro resoluciones anuales, serán de carácter interdepartamental, 
en los términos que se negocie en la Comisión Paritaria del Convenio y se gestionarán 
conjuntamente por la Dirección General de la Función Pública con los Departamentos 
Ministeriales.

Previamente a cada una de las resoluciones precitadas, por la Administración se 
arbitrará una fase de adjudicación provisional.

La adjudicación de nuevas plazas tanto en el caso del personal a tiempo parcial como 
del personal fijo-discontinuo, así como de aquellos puestos de trabajo que conlleven un 
cambio de grupo y/o familia profesional y/o especialidad implicarán la novación modificativa 
de los contratos de trabajo.

2. Baremo de valoración de los méritos.- La resolución del concurso deberá atenerse al 
siguiente baremo:

a) Antigüedad: Se valorará cada mes completo de servicios reconocidos de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 59.1 del Convenio.

b) Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos prestados en puestos de 
trabajo correspondientes a la misma familia profesional y/o especialidad, reconocidos a la 
fecha de referencia de la certificación de dichos méritos.

Los servicios efectivos que se presten en una modalidad distinta a la de prestación 
continuada o aquellos que se presten en jornadas inferiores a la completa se valorarán 
proporcionalmente.

Cuando las personas solicitantes que concursen se encuentren dentro del mismo grupo, 
familia profesional y/o misma especialidad, igual a la de las plazas solicitadas, tendrán 
derecho a un veinte por ciento adicional sobre la puntuación total, de cara a la adjudicación 
de las plazas correspondientes.

c) Traslado obligatorio a un centro de trabajo en distinta localidad: El trabajador o 
trabajadora que se viese afectado por la movilidad descrita en el artículo 50 del presente 
Convenio tendrá derecho a la suma de un veinte por ciento adicional a la puntuación total 
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que se establezca en las bases reguladoras del concurso abierto y permanente. El 
trabajador o trabajadora podrá solicitar la adición de dicha puntuación siempre que haya 
transcurrido un año desde la movilidad geográfica y únicamente para retornar a la localidad 
de origen, provincia o isla desde la que fue trasladado. Tendrá derecho a adicionar dicho 
porcentaje hasta que obtenga finalmente un puesto de trabajo por concurso. Este retorno 
tendrá carácter voluntario para el trabajador o trabajadora.

d) Conocimiento de las lenguas cooficiales: Se otorgará un punto adicional a quienes 
acrediten el conocimiento de las lenguas oficiales propias de las Comunidades Autónomas 
para la adjudicación de las vacantes que incluyan la citada lengua cooficial en la descripción 
contenida en la correspondiente Relación de puestos de trabajo.

3. Las personas interesadas realizarán una petición que sea bien de carácter genérico a 
una o varias localidades concretas y/o a un tipo de puesto, o bien a puestos de trabajo 
concretos identificados previamente, publicados por la Dirección General de la Función 
Pública, de conformidad con los criterios que se establezcan en la regulación del 
procedimiento de convocatoria del concurso abierto y permanente.

La adjudicación se realizará según el orden de preferencia especificado por cada 
concursante en la solicitud de participación. En el supuesto de que el trabajador o 
trabajadora solicite simultáneamente puestos de trabajo concretos y con carácter genérico 
una o varias localidades y/o tipo de puesto de trabajo, se dará prioridad a la solicitud 
concreta de puestos de trabajo.

La persona interesada podrá desistir total o parcialmente de su solicitud en cualquier 
momento anterior al de propuesta de resolución provisional. La presentación de una nueva 
solicitud anula la anterior desde el momento en que se presente en cualquiera de las formas 
establecidas en la normativa sobre procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas.

4. Las solicitudes tendrán vigencia durante el año natural en curso y caducarán con la 
publicación de la última resolución de adjudicación de puestos de trabajo del año natural 
correspondiente.

5. Estos traslados no darán lugar a indemnización alguna, tienen carácter voluntario y no 
son renunciables una vez adjudicada la plaza definitivamente, salvo que antes de la 
finalización del plazo de incorporación se hubiera obtenido otro destino mediante 
convocatoria pública.

En el supuesto de optar a un grupo profesional inferior la adjudicación de una plaza de 
dicho grupo dará lugar a la correspondiente novación modificativa del contrato de trabajo, 
por lo que las retribuciones pasarán a ser las del grupo profesional al que se accede por 
concurso.

La adjudicación de un puesto de trabajo perteneciente a una familia y/o especialidad 
distinta a aquélla desde la que el trabajador o trabajadora concursó, implicará también la 
novación modificativa del contrato de trabajo para adecuarla a la del puesto adjudicado.

6. Se creará un grupo de trabajo de traslados formado por representantes de la 
Administración y de las organizaciones sindicales con representación en el ámbito de la 
Comisión Paritaria.

Artículo 37.  Concurso extraordinario.
1. Con carácter extraordinario, derivado de situaciones provocadas por razones 

organizativas o como consecuencia de la planificación global en el marco de planes para la 
ordenación de recursos humanos, y como una de las medidas que se podrán prever en 
dichos planes, se convocarán, previo acuerdo de la Comisión Paritaria de los criterios 
generales, concursos de traslados de carácter extraordinario limitados al personal laboral fijo 
de los ámbitos que se determinen o para familias profesionales y/o especialidades 
concretas.

2. El concurso de carácter extraordinario se regirá por lo establecido en el plan de 
ordenación respectivo. A quienes se vean afectados por el plan de ordenación y participen 
como consecuencia del mismo en este tipo de concurso no se les exigirá la permanencia 
mínima de dos años en el último puesto obtenido con carácter definitivo para poder participar 
en el concurso abierto y permanente. Sólo en el caso de obtener un puesto en el concurso 
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abierto y permanente volverá a operar el período de permanencia mínima señalado en el 
artículo anterior de cara a su participación en otras convocatorias del concurso abierto y 
permanente.

CAPÍTULO II
Otras formas de provisión de puestos de trabajo y de movilidad

Artículo 38.  Permuta en el ámbito del Convenio único.
Con carácter excepcional, la Administración podrá autorizar la permuta que se realice 

voluntariamente entre dos trabajadores fijos en activo, siempre que los puestos de trabajo 
sean del mismo grupo, familia profesional y/o especialidad y régimen de contratación y se 
cumplan los requisitos señalados en los párrafos siguientes.

En el plazo de cinco años a partir de la concesión de una permuta no podrá autorizarse 
otra a cualquiera de los trabajadores o trabajadores fijos que hayan sido objeto de una 
permuta anterior.

La permuta será objeto de revocación, con el retorno del trabajador o trabajadora 
afectado a su puesto de origen, cuando se produzca la jubilación de uno de los dos 
interesados, en los dos años siguientes a la fecha de efectos del acuerdo de permuta.

Para la concesión de las permutas se exigirá informe previo favorable de los servicios y 
organismos afectados y de las correspondientes Subcomisiones Paritarias.

Los traslados por permuta tendrán carácter voluntario por lo que no darán derecho a la 
percepción de indemnización alguna.

Artículo 39.  Permuta entre Convenios distintos.
1. Podrán autorizarse permutas entre el personal laboral fijo en activo adscrito a 

convenios colectivos del ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos 
públicos, previa determinación por la Comisión Paritaria de la correspondiente equivalencia 
de su clasificación profesional.

2. En el caso de que se trate de permuta entre personal laboral fijo del ámbito del 
Convenio Único y otro procedente de otras Administraciones Públicas, se estará a los 
términos que se adopten en el oportuno Acuerdo de movilidad interadministrativa, previa 
negociación de éste en el ámbito de la Comisión Paritaria.

3. Para la concesión de estas permutas se exigirá informe previo favorable de la unidad 
competente en materia de recursos humanos del Ministerio u organismo público o, en su 
caso, Ministerios u organismos públicos y del órgano competente de la Administración 
Pública respectiva de destino de las personas interesadas. Asimismo, será necesario que 
haya transcurrido un período de, al menos, dos años desde la obtención del anterior puesto 
con carácter definitivo.

4. Las permutas autorizadas podrán ser objeto de revocación cuando quienes hayan 
permutado no permanezcan un mínimo de dos años continuados en los puestos que hayan 
sido objeto de esta modalidad de cambio de puesto de trabajo. La permuta acordada tendrá 
carácter definitivo para el trabajador o trabajadora que sea objeto de la misma.

5. Las permutas entre Convenios darán lugar a la formalización de un nuevo contrato de 
trabajo con reconocimiento de la antigüedad a los efectos de trienios.

6. Los traslados derivados de una permuta, dado su carácter voluntario, no darán lugar a 
indemnización alguna.

Artículo 40.  Movilidad por violencia de género y por violencia terrorista.
1. Movilidad de la contratada laboral víctima de violencia de género:
a) La contratada laboral víctima de violencia de violencia de género que se vea obligada 

a abandonar el puesto de trabajo donde venía prestando sus servicios, para hacer efectiva 
su protección o el derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho al traslado a un 
puesto de trabajo propio de su grupo, familia profesional y/o especialidad, ya sea en la 
misma o en distinta localidad, sin necesidad de que se trate de una vacante de necesaria 
cobertura. Aun así, en tales supuestos la Administración estará obligada a comunicarle las 
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vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que la interesada solicite 
expresamente.

b) Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso.
c) En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género se 

protegerá la intimidad de las víctimas, en especial sus datos personales, los de sus 
descendientes y las de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia.

d) La acreditación, las garantías, la solicitud, la instrucción y la terminación del 
procedimiento con sus efectos se realizarán conforme a la normativa específica 
correspondiente.

e) El traslado tendrá una duración inicial de seis meses, teniendo la Administración la 
obligación de reservar, durante dicho periodo, el puesto de trabajo que viniera 
desempeñando. Terminado este período decaerá la mencionada obligación de reserva del 
puesto de trabajo. No obstante, durante un plazo de dieciocho meses a computar desde la 
fecha del traslado a otro puesto de trabajo, la trabajadora deberá optar expresamente entre 
el regreso a un destino de características similares al que desempeñaba con anterioridad al 
traslado, en el mismo Departamento u organismo y localidad, o por la continuidad en el 
nuevo puesto de trabajo.

f) Las previsiones contenidas en el Convenio en relación con esta modalidad de traslado 
resultarán de aplicación a las situaciones de los trabajadores y trabajadoras que tengan a su 
cargo bajo su patria potestad, tutela, guarda o acogimiento a menores o personas con 
discapacidad, que tengan la condición de víctima de violencia de género, siempre que la 
situación de la víctima aconseje un cambio de localidad de la residencia familiar.

2. Movilidad del personal laboral por razón de violencia terrorista:
a) Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, el 

personal laboral que haya sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la 
actividad terrorista, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de 
afectividad, y los hijos o las hijas de las personas heridas o fallecidas, siempre que ostenten 
la condición de personal laboral y de víctimas del terrorismo, así como el personal laboral 
amenazado, en los términos de la normativa específica correspondiente, previo 
reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, se reconoce el 
derecho al traslado de los trabajadores o las trabajadoras.

b) Dicho traslado se producirá a otro puesto vacante de necesaria cobertura propio del 
mismo grupo, familia profesional y/o especialidad en la misma o distinta localidad. Aun así, 
en tales supuestos la Administración estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en 
la misma localidad o en las localidades que el interesado expresamente solicite.

c) Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso.
d) En todo caso este derecho podrá ser ejercitado en tanto resulte necesario para la 

protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón 
de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se 
encuentra sometida, en los términos que se desarrolle.

e) En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia terrorista se 
protegerá la identidad de las víctimas, en especial sus datos personales, los de sus 
descendientes y los de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia.

f) El traslado tendrá una duración inicial de seis meses, teniendo la Administración la 
obligación de reservar, durante dicho periodo, el puesto de trabajo que viniera 
desempeñando. Terminado este período decaerá la mencionada obligación de reserva del 
puesto de trabajo. No obstante, durante un plazo de dieciocho meses a computar desde la 
fecha del traslado a otro puesto de trabajo, el trabajador o trabajadora deberá optar 
expresamente entre el regreso a un destino de características similares al que desempeñaba 
con anterioridad al traslado, en el mismo Departamento u organismo y localidad, o por la 
continuidad en el nuevo puesto de trabajo.

Artículo 41.  Movilidad funcional para la protección a la maternidad.
1. Al objeto de garantizar la protección efectiva de la madre y el feto durante el embarazo 

o tras el parto reciente y durante la lactancia natural frente a las condiciones nocivas para su 
salud, la trabajadora tendrá derecho a la adaptación de las condiciones o del tiempo de 
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trabajo. Dichas medidas podrán incluir, cuando resulte necesario, el cambio de turno de 
trabajo o la no realización de trabajo nocturno, en su caso.

2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultara posible 
o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de su puesto de trabajo pudieran influir 
negativamente en la salud del feto, de la trabajadora embarazada o en período de lactancia 
natural, podrá producirse el cambio temporal de puesto de trabajo o de funciones.

3. Los servicios médicos de la Administración y el servicio de prevención 
correspondiente acreditarán la existencia de los riesgos señalados en los dos apartados 
anteriores.

4. El cambio de puesto de trabajo o de funciones se llevará a cabo respetando, siempre 
que fuera posible, la clasificación profesional de la trabajadora. En caso de no existir puesto 
de trabajo o función correspondiente a su grupo profesional, la trabajadora podrá ser 
destinada a un puesto del mismo o inferior grupo profesional, en la misma localidad, 
manteniendo las retribuciones del puesto de trabajo de origen.

5. La movilidad temporal o los cambios y adaptaciones que se produzcan tendrán efecto 
hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora permita el desempeño de su 
puesto de trabajo en las condiciones originales o la reincorporación al anterior puesto, en las 
mismas condiciones en que lo viniera ocupando con anterioridad.

6. La Administración informará a la Subcomisión o, en su caso, Subcomisiones Paritarias 
de estos cambios profesionales de la trabajadora previamente a que se produzcan.

Artículo 42.  Movilidad para la protección de la salud del personal laboral.
1. A solicitud del trabajador o trabajadora o por decisión de la Administración, podrá 

llevarse a cabo la movilidad por los siguientes motivos: por declaración de una incapacidad 
permanente total para la profesión habitual; por disminución de su capacidad para el 
desempeño de su puesto de trabajo; o por razones de salud y posibilidades de rehabilitación 
del propio trabajador o trabajadora. Asimismo, podrá producirse la movilidad del personal 
laboral con discapacidad en los términos del presente artículo.

2. En el caso de declaración de una incapacidad permanente total, la Administración 
procederá, a petición del interesado o interesada, y previas las actuaciones y con las 
garantías establecidas en la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, al cambio de 
puesto de trabajo por otro más adecuado a la situación de la persona, siempre que exista 
una vacante de igual o inferior grupo profesional al de ésta, y siempre que cumpla los 
requisitos exigidos en la correspondiente Relación de puestos de trabajo para la provisión 
del nuevo puesto, dando lugar con ello a una novación modificativa de su contrato.

Los complementos de puesto y aquellos otros que retribuyan una mayor cantidad o 
calidad en el trabajo, se percibirán de conformidad con las retribuciones fijadas para el nuevo 
destino asignado.

Esta movilidad requerirá que el trabajador aporte, con carácter previo al inicio del 
expediente de movilidad, la declaración de incapacidad permanente total y la acreditación de 
que ha realizado comunicación formal de la solicitud de movilidad a un nuevo puesto de 
trabajo a la Entidad gestora que le declaró la incapacidad permanente total, en cumplimiento 
de la normativa correspondiente en materia de Seguridad Social.

Por otra parte, los servicios de prevención de riesgos laborales deberán determinar, a la 
vista del informe médico que motivó la declaración de incapacidad permanente total, que el 
trabajador o trabajadora resulta apto para el desempeño del puesto de trabajo que va a ser 
asignado a través de este procedimiento.

En el caso de que, siendo favorable el informe de los servicios de prevención de riesgos 
laborales, el trabajador o trabajadora rechace el puesto de que se trate, éste habrá decaído 
en su derecho a que se le aplique esta movilidad.

Dicho cambio se comunicará a la representación de los trabajadores y trabajadoras.
Si la persona no hubiese ejercitado este derecho, mediante la correspondiente solicitud, 

en el plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social por la que se le declara en la situación de incapacidad laboral 
permanente total, se extinguirá su derecho a solicitarlo, sin perjuicio de lo establecido en el 
Estatuto de los Trabajadores para el caso en que, a juicio del órgano de calificación, la 
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situación de incapacidad vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría o 
agravamiento.

3. La movilidad por disminución de la capacidad y por razones de salud y posibilidades 
de rehabilitación, que podrá llevarse a cabo bien a petición del trabajador o trabajadora o 
bien por decisión de la Administración, requerirá informe previo del servicio de prevención de 
riesgos laborales, o unidad que realice tales funciones, del Ministerio donde la persona 
preste servicios, en el que se indicará el tipo de tareas que no pueda desempeñar como 
consecuencia de la disminución de su capacidad o como consecuencia de su estado de 
salud. Estos informes deberán acreditar si el trabajador o trabajadora es apto o no para el 
desempeño del nuevo puesto de trabajo al que podría ser trasladado.

En el caso de movilidad por disminución de la capacidad del trabajador o de la 
trabajadora para el desempeño de su puesto de trabajo, cuando las circunstancias lo 
requieran en el caso, será precisa la previa formación profesional, que será facilitada por la 
Administración, para adaptar a la persona a las características del nuevo puesto de trabajo.

Cuando se trate de movilidad por razones de salud y posibilidades de rehabilitación será 
necesario también un informe previo del servicio médico designado por la Administración 
que acredite que el cambio de puesto de trabajo supondría una mejoría del estado de salud. 
En caso de rehabilitación deberá acreditarse la necesidad de asistir a un centro rehabilitador 
que se encuentre ubicado en una determinada localidad, siempre que no exista un centro en 
el que se pueda prestar la rehabilitación necesaria en un radio de cuarenta kilómetros desde 
la localidad de residencia del trabajador o trabajadora o de aquélla en que se encuentra su 
puesto de trabajo, en caso de no coincidir.

La movilidad contemplada en este apartado se producirá a un puesto de trabajo dentro 
de la misma familia profesional y/o especialidad, de igual o inferior grupo profesional, que se 
encuentre vacante, debiendo reunirse los requisitos que figuren en la correspondiente 
relación de puestos de trabajo.

4. Por último, para hacer efectivo su derecho de protección a la salud, los trabajadores y 
trabajadoras que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, o el 
porcentaje que determine en cada momento la legislación correspondiente para tener la 
condición de persona con discapacidad, tendrán derecho a ocupar otro puesto de trabajo 
vacante, del mismo grupo y familia profesional y/o especialidad en otro de sus centros de 
trabajo en una localidad en que sea más accesible dicho tratamiento.

Junto a la solicitud de traslado se aportará la documentación que acredite de forma 
fehaciente la necesidad de recibir fuera de su localidad un tratamiento de habilitación o 
rehabilitación médico-funcional o atención, tratamiento u orientación psicológica relacionado 
con su discapacidad, así como la inexistencia de un centro en el que se le pueda prestar la 
atención o tratamiento que necesita en su localidad de residencia o en aquella en la que se 
encuentre ubicado su puesto de trabajo o en un radio de cuarenta kilómetros de éstas.

5. Estas solicitudes de movilidad serán tramitadas y resueltas por la Administración, 
previo acuerdo de la Subcomisión Paritaria correspondiente y a la vista de los informes 
expedidos. La movilidad producida tendrá la consideración de voluntaria y no dará derecho a 
indemnización alguna. Cuando la movilidad se realice a un puesto de trabajo de grupo 
profesional inferior al que ostentase la persona afectada requerirá su previo consentimiento, 
produciéndose una novación modificativa del contrato de trabajo que en ningún caso dará 
lugar a conservar derecho alguno respecto de la profesional de origen. Cuando en los 
supuestos de movilidad contemplados en este artículo intervengan dos Subcomisiones 
Paritarias, además del acuerdo de la de origen en cuanto al traslado, deberá ser informada 
la Subcomisión Paritaria de destino al objeto de que emita informe favorable.

6. Las circunstancias que den lugar tanto a una movilidad por cualquiera de los 
supuestos contemplados en este artículo, deberán haberse producido en una fecha posterior 
a la de formalización del contrato y efectiva incorporación al puesto que ocupa el trabajador 
o trabajadora.

7. El traslado tendrá una duración inicial de seis meses y será provisional, teniendo la 
Administración la obligación de reservar el puesto de trabajo que tuviera el trabajador o 
trabajadora en caso de que lo hubiera obtenido con carácter definitivo. Terminado este 
período de seis meses deberá optar de forma expresa entre el regreso a su puesto de 
trabajo o la continuidad en el nuevo puesto. En este último caso decaerá la mencionada 
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obligación de reserva. A partir de entonces la ocupación del nuevo puesto de trabajo tendrá 
carácter definitivo cuando la persona interesada ocupara con tal carácter su puesto de 
origen.

Artículo 43.  Movilidad excepcional por razones de conciliación.
1. Con carácter excepcional, la Administración, a propuesta de la correspondiente 

Subcomisión Paritaria, podrá trasladar al trabajador o trabajadora a un puesto de trabajo 
vacante y de necesaria cobertura de su misma familia profesional y/o especialidad y distinta 
localidad cuando existan causas graves y probadas de índole familiar. Se considerará que 
concurren tales circunstancias en el personal laboral que acredite, mediante certificado o 
informe de los servicios sociales competentes de la Comunidad Autónoma correspondiente, 
tener a su cuidado y atención a su cónyuge, pareja de hecho o descendiente hasta el primer 
grado de consanguinidad o de afinidad, que por razones de discapacidad, accidente o 
enfermedad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.

2. El traslado será provisional mientras persista la necesidad del cuidado y atención 
personal, manteniendo la reserva del puesto de trabajo de origen de la persona solicitante 
durante un año. Cuando desaparezca la necesidad, retornará al puesto de trabajo reservado. 
No obstante, si la situación de cuidado y atención persistiera durante más de un año a contar 
desde que el traslado se haya producido, decaerá la obligación del derecho a la reserva del 
puesto de trabajo de origen, y retornará, cuando finalice la situación, a un puesto de trabajo 
del mismo grupo, familia profesional y/o especialidad en el ámbito provincial o, en su defecto, 
autonómico, salvo que durante ese período haya obtenido un puesto con carácter definitivo.

3. Esta modalidad de traslado podrá autorizarse cuando exista un cambio de turno que 
conlleve el desempeño de un nuevo puesto de trabajo en la misma localidad, basado en la 
atención, debidamente acreditada, de hijos e hijas menores de 12 años. Tendrá siempre el 
carácter de ocupación provisional y su duración se limitará al periodo necesario para 
garantizar dicha conciliación. La persona solicitante de esta movilidad retornará a una plaza 
de idénticas características a aquella que desempeñaba cuando solicitó esta movilidad una 
vez finalizada la causa que motivó el traslado, salvo que hubiera obtenido un destino 
definitivo participando en el concurso abierto y permanente.

Artículo 44.  Movilidad excepcional por cambio de adscripción de puesto de trabajo.
1. En el caso de que tras la tramitación del procedimiento de solicitud de traslado por 

disminución de su capacidad para el desempeño de su puesto de trabajo, por razones de 
salud y posibilidades de rehabilitación del propio trabajador o trabajadora, su cónyuge, 
pareja de hecho, hijos e hijas a su cargo, por razones de discapacidad, así como para la 
protección de la trabajadora víctima de violencia de género, y para la protección del personal 
laboral víctima de violencia terrorista, según las figuras previstas en el presente Convenio, 
no exista un puesto de trabajo vacante adecuado y dotado presupuestariamente, se 
promoverá la movilidad de la persona y del puesto de trabajo del que es titular a otra unidad 
del mismo Departamento Ministerial u organismo público y, en su caso, a otra localidad que 
resulte adecuada.

Asimismo, por razones excepcionales de carácter organizativo podrá promoverse la 
movilidad de la persona y del puesto de trabajo que ocupa a otra unidad del mismo o 
diferente Departamento Ministerial u organismo público y, en su caso, en distinta localidad. 
Cuando se produzca cambio de localidad únicamente podrá llevarse a cabo con la 
conformidad previa de la persona titular del puesto de trabajo.

2. En el caso de que se produzca cambio de Departamento ministerial el órgano 
competente para resolver será la Dirección General de la Función Pública, previa remisión 
de la documentación pertinente por parte de los Ministerios implicados.

3. En las actuaciones derivadas de los procedimientos de movilidad de víctimas de 
violencia de género y violencia terrorista, así como por razones de salud se guardarán las 
necesarias cautelas para la protección de la intimidad de las personas interesadas.

4. De estas movilidades y las consiguientes modificaciones de la Relación de Puestos de 
Trabajo se informará a las Subcomisiones Paritarias correspondientes.
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Artículo 45.  Movilidad entre Administraciones Públicas.
1. Se podrán atender peticiones de traslado formuladas por el personal laboral fijo al 

servicio de otras Administraciones Públicas, siempre que exista un Acuerdo de reciprocidad 
expreso o un Convenio que recoja expresamente la figura de la movilidad interadministrativa 
en los términos y según los criterios acordados en aplicación del presente Convenio.

2. La Dirección General de la Función Pública establecerá los criterios de la movilidad y 
se encargará de fomentar este tipo de acuerdos.

3. Igualmente, se podrán atender peticiones de movilidad de trabajadores y trabajadoras 
que desempeñen puestos de trabajo sujetos al ámbito de otros convenios colectivos 
acordados en el ámbito de la Administración General del Estado.

4. Esta movilidad entre convenios colectivos de la propia Administración General del 
Estado se realizará atendiendo a los criterios negociados en el seno de la Comisión Paritaria 
de este Convenio.

CAPÍTULO III
Modificación sustancial de las condiciones de trabajo, movilidad funcional, 

traslado obligatorio y desplazamiento temporal

Artículo 46.  Modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
1. La persona titular de la Subsecretaría u órgano competente en materia de personal 

podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, de carácter 
individual o colectivo, cuando existan probadas razones técnicas, de eficiencia organizativa o 
de mejor prestación de los servicios públicos. Se entenderá que concurren dichas causas 
cuando la adopción de las medidas propuestas contribuya a mejorar la prestación del 
servicio público en el ámbito del departamento u organismo, a través de una más adecuada 
organización u optimización de sus recursos humanos.

Tendrán la consideración de modificación sustancial de condiciones de trabajo las 
contempladas en la legislación laboral que esté vigente.

2. En el caso de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual, 
ésta se negociará en la correspondiente Subcomisión Paritaria en el plazo de quince días 
desde su presentación, con carácter previo a la adopción de la resolución motivadora de la 
decisión. Con posterioridad a dicha negociación, la decisión de modificación se notificará a la 
persona afectada y a su representación legal y sindical con una antelación mínima de quince 
días a la fecha de su efectividad, así como a la Subcomisión Paritaria.

3. Cuando se trate de modificaciones de carácter colectivo, la Administración abrirá un 
período previo de consultas, y en su caso negociación, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Estatuto de los Trabajadores, con la representación del personal laboral, para lo cual se 
entregará una memoria justificativa de las causas o motivos de la modificación propuesta, 
así como de las medidas a aplicar y sus referencias temporales. Finalizada la negociación o 
período de consultas la decisión de modificación se notificará al personal laboral afectado y a 
la Subcomisión Paritaria correspondiente con una antelación mínima de treinta días a la 
fecha de su efectividad.

Artículo 47.  Movilidad funcional dentro del mismo grupo profesional.
1. La persona titular de la Subsecretaría u órgano competente en materia de personal 

podrá acordar motivadamente en el ámbito de este Convenio la movilidad funcional entre 
puestos de trabajo dentro del mismo grupo profesional al que pertenezca el trabajador o 
trabajadora, esto es, a puestos de familia profesional y/o especialidad distintas, con las 
únicas limitaciones de la titulación académica o profesional exigida para ejercer la prestación 
laboral, de las aptitudes de carácter profesional necesarias para el desempeño del puesto de 
trabajo, que podrán completarse, previa realización, si ello fuera necesario, de procesos 
básicos de formación y adaptación, así como las derivadas del cumplimiento de los 
requisitos de la Relación de puestos de trabajo correspondiente.

2. Esta movilidad requerirá:
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a) Comunicación motivada a quienes ostenten la representación del personal laboral y a 
la Subcomisión Paritaria.

b) Criterios de precedencia para asignar a las personas afectadas, entre los que se 
deberá estimar la voluntariedad del trabajador o trabajadora.

c) Programa de formación y adaptación al puesto de trabajo, si fuera necesario.
3. La movilidad se efectuará sin menoscabo de la dignidad de la persona afectada y sin 

perjuicio de su formación y promoción profesional, teniendo derecho a la retribución 
correspondiente al puesto que efectivamente desempeñe.

4. No cabrá invocar las causas de despido objetivo, de ineptitud sobrevenida o de falta 
de adaptación, en los supuestos de realización de funciones distintas a las habituales como 
consecuencia de la movilidad funcional.

5. En el caso de que un puesto de trabajo sea ocupado mediante movilidad funcional 
durante un año continuado o dos alternos en un plazo de tres años, se procederá a su 
cobertura definitiva a través del concurso abierto y permanente previsto en el presente 
Convenio.

6. En ningún caso podrá ser valorado como mérito para la provisión de ese puesto de 
trabajo el tiempo de servicios prestados como consecuencia de la movilidad funcional 
regulada en este artículo.

Artículo 48.  Desempeño de puestos de trabajo de distinto grupo profesional.
1. Por necesidades del servicio, cuando existan razones técnicas, de eficiencia 

organizativa o para una mejor prestación de los servicios públicos, la persona titular de la 
Subsecretaría u órgano competente en materia de personal podrá acordar, por el tiempo 
imprescindible, el desempeño de puestos de trabajo vacantes para la realización de 
funciones de superior o inferior grupo profesional, con las únicas limitaciones inherentes a 
las titulaciones académicas o a los conocimientos profesionales que se puedan requerir para 
el desempeño de las funciones correspondientes, así como en los contemplados en la 
Relación de puestos de trabajo.

2. La movilidad se efectuará sin menoscabo de la dignidad de la persona y sin perjuicio 
de su formación y promoción profesional, teniendo derecho a la retribución correspondiente 
a las funciones del puesto que efectivamente desempeñe, salvo en los casos de encomienda 
de funciones de grupo inferior en los que mantendrán la retribución de origen.

3. En el caso de encomienda del desempeño de un puesto de trabajo de grupo 
profesional inferior, la movilidad deberá estar justificada por necesidades perentorias o 
imprevisibles del servicio, no pudiendo ser su duración en su totalidad superior a un mes en 
un período de un año.

4. En el supuesto de atribución del desempeño de un puesto de trabajo de grupo 
profesional superior, éste se encomendará preferentemente al personal laboral del grupo 
profesional inmediatamente inferior. La atribución del desempeño de un puesto de trabajo de 
dicho grupo profesional no podrá ser superior a ocho meses de duración en el plazo de dos 
años, computados de fecha a fecha, y se realizará atendiendo a criterios objetivos.

5. Estas situaciones de desempeño de puestos de trabajo de distinto grupo profesional 
deberán comunicarse a quienes representan a los trabajadores y trabajadoras y a la 
Subcomisión Paritaria.

6. Si superados los plazos persistiera la necesidad de realización de las funciones, se 
procederá a su cobertura a través del concurso abierto y permanente establecido en este 
Convenio o por otros procedimientos de provisión atendiendo a los criterios de prelación 
establecidos en el presente Convenio.

7. En ningún caso podrá modificarse el grupo profesional a través de la movilidad 
funcional, ni ser valorado como mérito para el ascenso el tiempo de servicio prestado en 
funciones de superior grupo profesional.

Artículo 49.  Movilidad sin cambio de funciones.
1. La movilidad sin cambio de funciones que traspase los límites del centro de trabajo, 

entendido éste como la unidad productiva con organización específica, dentro del ámbito de 
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la misma localidad, se realizará por necesidades del servicio, procediéndose a informar de la 
misma a quienes ostenten la representación del personal laboral en el plazo de tres días.

2. En los casos en que sea necesario aplicar unos criterios de prelación por no afectar la 
movilidad a todo el colectivo que con iguales características presta sus servicios en el centro 
de trabajo, se aplicará el criterio de menor antigüedad reconocida conforme a lo dispuesto en 
este Convenio.

3. Los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad en cuanto a la 
permanencia.

Artículo 50.  Traslado obligatorio a un centro de trabajo en distinta localidad.
1. El traslado obligatorio de centro de trabajo de un trabajador o trabajadora a una 

localidad distinta de aquella en que presta habitualmente sus servicios requerirá la existencia 
de razones técnicas, de eficiencia organizativa o de mejor prestación de los servicios 
públicos.

2. El traslado obligatorio de carácter individual se negociará en la correspondiente 
Subcomisión Paritaria en el plazo de quince días desde su presentación con carácter previo 
a la adopción de la resolución motivadora de la decisión. Con posterioridad a dicha 
negociación, la decisión de movilidad se notificará a la persona afectada y a su 
representación legal y sindical con una antelación mínima de treinta días a la fecha de su 
efectividad.

3. Cuando se trate de traslados obligatorios de carácter colectivo irá precedido del 
período de consultas con la representación del personal laboral que se establece en el 
Estatuto de los Trabajadores. Finalizada la negociación o período de consultas la decisión 
del traslado será comunicada al personal laboral afectado y a la Subcomisión Paritaria 
correspondiente con una antelación mínima de treinta días a la fecha de su efectividad.

4. El trabajador o trabajadora que como consecuencia del traslado obligatorio entre 
centros de trabajo distantes más de 50 kilómetros o con cambio de isla y que suponga 
cambio efectivo de residencia, tendrá derecho a:

a) El abono de los gastos de viaje de la persona afectada y de su familia.
b) Una indemnización de tres días de dietas por la persona titular y cada integrante de su 

familia que efectivamente se traslade.
c) El pago de los gastos de transporte del mobiliario y enseres.
d) Una cantidad a tanto alzado de 10.942,73 euros, incrementada en un 20 % por 

cónyuge o conviviente acreditado y por cada hijo o hija, siempre que dependan del 
trabajador o trabajadora.

5. Cuando el traslado obligatorio no reúna las condiciones del apartado anterior, porque 
la distancia entre los centros de trabajo sea inferior a 50 kilómetros, el trabajador o 
trabajadora tendrá derecho, por una sola vez, a las siguientes indemnizaciones:

a) De 20 a 35 kilómetros: 1.641,40 euros.
b) Más de 35 kilómetros: 2.553,28 euros.
Estas indemnizaciones no procederán siempre que por parte de la Administración se 

facilite medio de transporte.

Artículo 51.  Desplazamiento temporal.
1. Por razones técnicas, organizativas o de prestación de servicio público, la 

Administración podrá efectuar desplazamientos temporales de su personal laboral que exijan 
que éste resida en población distinta de la de su residencia habitual, atendiéndose, en primer 
término, a criterios de voluntariedad.

2. Se deberá comunicar por escrito al trabajador o trabajadora, a su representación 
sindical y a la Subcomisión Paritaria correspondiente, con quince días de antelación, 
haciendo constar tanto las razones del mismo como la duración aproximada del 
desplazamiento, que en ningún caso podrá superar los doce meses.

3. Al trabajador o trabajadora desplazado, además de sus retribuciones, se le abonarán 
los gastos de viajes y dietas, según lo establecido por el Real Decreto que regule las 
indemnizaciones por razón del servicio y lo establecido en el presente Convenio.
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Artículo 52.  Plazos de incorporación en los procedimientos de movilidad.
El plazo de incorporación en el puesto de trabajo obtenido, tanto en el caso de un 

concurso abierto y permanente como en las otras formas de movilidad contempladas en este 
título, será de tres días hábiles, en caso de no implicar cambio de residencia del trabajador o 
trabajadora, o de un mes, en caso de que comporte cambio de residencia o el reingreso al 
servicio activo. Dichos plazos comenzarán a computar desde el día siguiente al de la 
publicación o notificación de la resolución correspondiente.

Artículo 53.  Supuestos de cierre y reestructuración de centros de trabajo.
La Comisión Paritaria podrá acordar la extensión de las cláusulas, previsiones y 

contenido del Acuerdo para el personal laboral del Ministerio de Defensa sobre condiciones 
aplicables en caso de reestructuración de centros y establecimientos, que se mantiene 
vigente, al resto de Departamentos ministeriales y organismos públicos que se encuentren 
idéntica situación en relación con alguno de sus centros de trabajo.

TÍTULO VIII
Estructura salarial

Artículo 54.  Principios generales.
Se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas del personal laboral, 

en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta 
ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, ya los 
periodos de descanso computables como de trabajo.

Artículo 55.  Estructura salarial y clasificación.
La estructura salarial regulada en el presente Título se aplica al personal clasificado de 

acuerdo con lo establecido en el título III del Convenio relativo a la clasificación profesional y 
en los anexos II y IV.

Artículo 56.  Estructura retributiva.
1. La estructura retributiva del presente Convenio es la siguiente:
A) Salario base.
B) Pagas extraordinarias.
C) Otras retribuciones de carácter personal:
1. Antigüedad.
2. Complemento personal de antigüedad.
3. Complemento personal de unificación.
4. Complementos personales absorbibles.
5. Complemento personal de encuadramiento.
D) Complementos salariales:
1. Complementos de puesto de trabajo.
2. Complementos por cantidad o calidad de trabajo.
3. Complementos de residencia.
E) Percepciones no salariales: Indemnizaciones y suplidos.
F) Retribución en especie.
2. El salario base, las pagas extraordinarias, la antigüedad, el complemento personal de 

antigüedad, el complemento personal de unificación, el complemento personal de 
encuadramiento, el valor de las horas extraordinarias y el complemento de residencia se 
actualizarán anualmente, y con efectos de 1 de enero, en el porcentaje de incremento 
general de retribuciones que se fije para todos los empleados públicos de la Administración 
General del Estado.
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3. (Anulado).
4. No se podrán reconocer al personal del presente convenio retribuciones salariales 

distintas de las expresamente previstas en el presente Convenio.

Artículo 57.  Salario base.
Es la parte de retribución del personal laboral fijada por unidad de tiempo que se percibe 

en doce mensualidades, según el grupo profesional y cuya cuantía, para el año 2019, 
aparece determinada para cada uno de los grupos en el anexo III.

Artículo 58.  Pagas extraordinarias.
1. Las pagas extraordinarias del personal laboral acogido a este Convenio se 

devengarán el primer día hábil de los meses de junio y diciembre en la cuantía de una 
mensualidad de salario base, antigüedad y, en su caso, complemento personal de 
antigüedad consolidada, con referencia a la situación y derechos del personal en dichas 
fechas, salvo en los siguientes casos:

a) Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se devengue la paga 
extraordinaria no comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos anteriores a los 
meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria se reducirá 
proporcionalmente, computando cada día de servicios prestados en el importe resultante de 
dividir la cuantía de la paga extraordinaria que en la fecha de su devengo hubiera 
correspondido por un periodo de seis meses entre 182 (183 en años bisiestos) o 183 días, 
respectivamente.

b) El personal en servicio activo que se encuentren disfrutando de licencia sin derecho a 
retribución en las fechas indicadas devengarán la correspondiente paga extraordinaria pero 
su cuantía experimentará la reducción proporcional prevista en la letra a) anterior.

c) En el mes en que se produzca un cambio de puesto de trabajo que conlleve la 
adscripción a otra Unidad fuera del ámbito de aplicación de este Convenio, en cuyo caso la 
paga extraordinaria experimentará la reducción proporcional prevista en la letra a) anterior.

d) En el caso de cese del servicio activo, o de novación contractual derivada de un 
cambio de grupo profesional, la última paga extraordinaria se devengará el día de cese y con 
referencia a la situación y derechos del trabajador o trabajadora en dicha fecha, pero en 
cuantía proporcional al tiempo de servicios efectivamente prestados.

A los efectos previstos en el presente apartado, el tiempo de duración de licencias sin 
derecho a retribución no tendrá la consideración de servicios efectivamente prestados.

Si el cese en el servicio activo se produce durante el mes de diciembre, la liquidación de 
la parte proporcional de la paga extraordinaria correspondiente a los días transcurridos de 
dicho mes se realizará de acuerdo con las cuantías de las retribuciones básicas vigentes en 
el mismo.

2. A los efectos de lo previsto en este artículo, la paga de junio retribuye el periodo 
comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 de mayo, y la correspondiente a diciembre, el 
periodo de servicios entre el 1 de junio y el 30 de noviembre.

Artículo 59.  Otras retribuciones de carácter personal y complementos salariales.
1. Antigüedad. Se reconocerá un complemento de antigüedad constituido por una 

cantidad fija de 27,09 euros mensuales que se devengarán a partir del día primero del mes 
en que se cumplan tres o múltiplos de tres años de relación laboral prestando servicios 
efectivos en el ámbito de aplicación de este Convenio. La cuantía de este complemento 
deberá actualizarse conforme lo establecido en el artículo 56.2.

A efectos del cómputo de tiempo de los nuevos trienios a devengar, se considerará como 
fecha inicial la del reconocimiento del último vencimiento del complemento de antigüedad 
perfeccionado.

A efectos de antigüedad se tendrán en cuenta los servicios prestados en el ámbito 
funcional de aplicación a que se refiere el artículo 1 de este Convenio colectivo como 
personal funcionario de carrera, interino, y en prácticas de la Administración Civil del Estado, 
personal eventual, personal contratado laboral fijo, contratado laboral temporal o contratado 
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administrativo al amparo de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado cuyo texto articulado 
se aprobó por Decreto 315/1964, de 7 de febrero.

Se computa, asimismo, a efectos de antigüedad, el periodo de prestación de servicios en 
Organismos o entidades del sector público, con la excepción de los prestados en sociedades 
mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de las 
Administraciones Públicas.

Igualmente, serán computables a efectos de antigüedad los servicios prestados en las 
Administraciones Públicas de los Estados miembros de la Unión Europea excepto aquellos 
servicios que tuvieran el carácter de prestaciones obligatorias. Este cómputo referido a la 
prestación de servicios en las Administraciones Públicas de los Estados miembros de la 
Unión Europea, será asimismo de aplicación a los servicios prestados en la Administración 
Pública de aquellos Estados en los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores en los términos en que ésta se encuentra definida en el Tratado Constitutivo de 
la Comunidad Europea.

Los servicios que se reconozcan al amparo de lo dispuesto en los tres párrafos 
anteriores y que originen un nuevo cómputo de antigüedad surtirán efectos en el mes 
siguiente al de la formulación de la solicitud.

2. Complemento personal de antigüedad. Dicho complemento estará constituido por el 
importe que en concepto de antigüedad (tanto nueva como congelada) pudiera tener 
reconocido hasta el 31 de diciembre de 1998 o en su caso, en el momento de integración en 
el ámbito de este convenio colectivo, el personal acogido al ámbito de aplicación de este 
Convenio.

Igualmente, también tendrán la consideración de complemento personal de antigüedad 
los trienios correspondientes a los períodos completados antes de 1 de enero de 1999, que 
se abonarán con los valores económicos del convenio colectivo de origen en que pudiera 
estar encuadrado el trabajador o trabajadora a la fecha de entrada en vigor del I Convenio 
Único, y que se reconozca por los servicios prestados en el ámbito funcional de aplicación a 
que se refiere el artículo 1 de este Convenio Colectivo, como funcionario de carrera o 
cualquiera de las vinculaciones indicadas en el párrafo tercero del número anterior.

3. Complemento personal de unificación. El personal que viniera percibiendo este 
complemento mantendrán su percepción con las siguientes reglas:

a) La cuantía total se percibirá en doce mensualidades del mismo importe.
b) El complemento será absorbible con los incrementos salariales que se pudieran 

producir por encima de los previstos con carácter general para todos los empleados públicos 
en los Presupuestos Generales del Estado y los derivados de los cambios voluntarios de 
puesto de trabajo cuando impliquen ascenso de grupo profesional.

Las minoraciones indicadas se practicarán, por la diferencia que corresponda, una vez 
llevadas a efecto las absorciones previstas en el punto 4 de este artículo.

4. Complementos personales absorbibles. Cuando un trabajador viniera percibiendo en 
su Convenio Colectivo de origen un complemento personal transitorio, operará la 
compensación y absorción previstos en el artículo 26.5 del Estatuto de los Trabajadores 
sobre el exceso de las retribuciones, de acuerdo con el orden y las reglas siguientes:

a) Absorción del 50 % de incremento que experimente el salario base, incluida la parte 
de pagas extraordinarias, por aplicación del porcentaje general establecido en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado como límite de crecimiento de la masa salarial.

b) Absorción del 100 % del exceso de incremento que experimente el salario base –
incluida la parte de pagas extraordinarias– sobre el porcentaje general establecido en la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado como límite de crecimiento de la masa salarial.

c) Absorción del 100 % de los incrementos derivados de cambio de puesto de trabajo 
que implique, o no, ascenso de grupo profesional, reconocimiento de nuevos pluses o 
complementos de puesto de trabajo, a excepción de los contemplados en el apartado 5.2 de 
este artículo, o establecimiento de nuevos conceptos retributivos de carácter fijo y periódico.

5. Complementos de puesto de trabajo. Los complementos de puesto de trabajo son los 
que están atribuidos a los puestos de trabajo en función de sus características o de las 
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condiciones de la prestación de los servicios públicos que corresponda a los mismos; son 
complementos salariales de índole funcional y su percepción depende exclusivamente del 
ejercicio de la actividad profesional en los puestos que los tengan asignados, por lo que no 
tendrán carácter consolidable y el personal dejará de percibirlos cuando se supriman o 
modifiquen las características o condiciones que dieron lugar a la atribución de los mismos.

Tendrán la consideración de complementos de puestos de trabajo los que, conforme a lo 
regulado en este artículo, se atribuyan a los puestos en las relaciones de puestos de trabajo 
de personal laboral, con indicación de las modalidades y de las cuantías que correspondan.

5.1 Complemento singular de puesto. Los puestos de trabajo en los que concurran 
factores o condiciones distintas de las que hayan servido para determinar su clasificación en 
los grupos profesionales conforme a lo establecido en los artículos relativos a la clasificación 
de este convenio único, o en los que aquellos factores se presenten con mayor intensidad, 
así como a los que se reconozcan otras singularidades debidas a la especial naturaleza de 
los mismos, tendrán asignados complementos singulares de puesto de acuerdo con los 
apartados siguientes de este artículo:

5.1.1 Los complementos singulares de puesto MJ y RCT corresponden a aquellos 
puestos de trabajo para los que la prestación de los servicios públicos conlleve una mayor 
intensidad respecto de los factores de responsabilidad, de cualificación técnica o de mando/
jefatura que la requerida para determinar su clasificación en los grupos profesionales 
previstos en los artículos 7 y 8 del convenio.

Para la valoración de los factores anteriores se tendrán en cuenta los recursos humanos 
y los medios materiales de las unidades a las que se hallen adscritos los puestos de trabajo, 
su dependencia jerárquica con relación a la estructura organizativa de dichas unidades y la 
complejidad y la naturaleza de las tareas a desempeñar.

1. Complemento singular de puesto MJ (Mando o Jefatura): Corresponde a aquellos 
puestos que tengan atribuidas funciones de mando o jefatura, entendiendo por tal la 
coordinación, supervisión y/o dirección del trabajo desempeñado por otros trabajadores del 
mismo grupo profesional.

2. Complemento singular de puesto RCT (Responsabilidad/Cualificación Técnica): 
Corresponde a aquellos puestos que conlleven una especial responsabilidad y/o cualificación 
técnica, puestos en los que el contenido de la prestación laboral implique conocimientos o 
requisitos de formación específica objetivamente diferenciados y añadidos a los propios de la 
especialidad correspondiente o puestos que impliquen una posibilidad de incurrir en 
responsabilidad civil o penal objetivamente diferenciada y añadida a la responsabilidad 
inherente a la especialidad de que se trate.

Los complementos MJ y RCT son independientes y compatibles en aquellos puestos de 
trabajo en los que de forma efectiva concurran ambos requisitos: funciones de mando/
jefatura y especial responsabilidad o cualificación técnica.

5.1.2 Los complementos singulares de puesto de la modalidad E (Condiciones 
Especiales) corresponden a aquellos puestos de trabajo en los que concurran de manera 
continuada condiciones adversas que hagan más gravosa la prestación de los servicios 
públicos. Se incluyen en esta modalidad:

1. Complemento singular de puesto E1):
a. Puestos en los que el centro de trabajo se encuentre ubicado fuera de núcleos de 

población y no sea posible acceder mediante transporte público o el punto de llegada del 
mismo diste más de un kilómetro del centro de trabajo, siempre y cuando éste no facilite otro 
medio de transporte adecuado y compatible con los correspondientes horarios de trabajo.

b. Puestos de trabajo ubicados en ámbitos que por sus condiciones orográficas, 
climatológicas o de altitud supongan una mayor dificultad de acceso a los mismos.

c. Puestos de trabajo que conlleven una prestación del servicio de manera continuada y 
por temporadas prolongadas en una ubicación fuera del centro de trabajo.

2. Complemento singular de puesto E2): Puestos de trabajo que conlleven el desempeño 
de tareas de limpieza en las dependencias policiales de detención preventiva.

3. Complemento singular de puesto E3):
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a. Puestos de trabajo que conlleven la prestación de determinados servicios públicos en 
los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Institutos Clínicos Médico-Forenses e 
Institutos Nacionales de Toxicología, el Instituto de Toxicología de la Defensa y en los 
calabozos de la Administración de Justicia.

b. Puestos de trabajo de los centros de investigación en los que, por la naturaleza de la 
actividad que corresponda al puesto, exista un riesgo de exposición a agentes biológicos del 
grupo 3, según la definición del Real Decreto 664/1997 de, 12 de mayo, o un riesgo de 
exposición a agentes químicos peligrosos, según la definición del Real Decreto 374/2001, de 
6 de abril.

4. Complemento singular de puesto E4): Puestos de trabajo que conlleven la prestación 
de los servicios públicos en los centros hospitalarios, incluidos los de naturaleza asistencial o 
de tratamiento ambulatorio.

5. Complemento singular de puesto E5): Puestos de trabajo de los establecimientos 
penitenciarios, atendiendo a los criterios de clasificación de la Administración de los Centros 
Penitenciarios.

6. Complemento singular de puesto E6): Puestos de trabajo pertenecientes al Ministerio 
de Defensa, atendiendo a las especiales características de las actividades vinculadas a la 
defensa nacional en todos sus ámbitos.

No se podrá atribuir al mismo puesto de trabajo más de una de las modalidades de 
complemento E reguladas en el presente apartado. En aquellos puestos en los que 
concurran circunstancias que puedan determinar la asignación de más de una modalidad de 
complemento E de las reguladas en el presente apartado, prevalecerá la de mayor cuantía 
según el grupo profesional correspondiente.

5.1.3 Las cuantías de las distintas modalidades de los complementos singulares de 
puesto se fijan en función del grupo profesional y de las condiciones específicas de trabajo 
que en cada caso retribuyen, según los valores del anexo III.b).

5.1.4 La asignación o supresión de los complementos singulares de puesto a los puestos 
de trabajo ocupados será objeto de negociación colectiva en la Comisión Paritaria del 
Convenio, a propuesta de la Subcomisión Paritaria correspondiente.

5.2 Complementos por el desempeño de trabajo en horario o jornada distinta de la 
habitual. Tendrán tal consideración los siguientes:

5.2.1 Complemento de nocturnidad. Se considera trabajo nocturno el que se realiza entre 
las diez de la noche y las seis de la mañana. La jornada de trabajo nocturna no podrá 
exceder de ocho horas de promedio diarias, en un periodo de referencia de quince días.

El complemento de nocturnidad tendrá las siguientes modalidades:
1. Complemento de nocturnidad NP (Nocturnidad Parcial): Puestos de trabajo que 

conlleven la realización de trabajo nocturno en una parte igual o superior a un tercio e inferior 
a dos tercios de la jornada diaria, o el equivalente en cómputo mensual o anual.

2. Complemento de nocturnidad NT (Nocturnidad Total): Puestos de trabajo que 
conlleven la realización de trabajo nocturno en una parte igual o superior a dos tercios de la 
jornada diaria, o el equivalente en cómputo mensual o anual.

Cuando el desempeño de las funciones de un puesto de trabajo requiera 
excepcionalmente la prestación de los servicios públicos durante el periodo nocturno en una 
parte inferior a un tercio de la jornada en cómputo diario o el equivalente en cómputo 
mensual o anual, esta prestación de servicios se compensará, preferentemente, por tiempo 
de descanso, a razón de una hora y media por cada hora de trabajo nocturno, o se retribuirá 
del modo y con la cuantía que determine la Comisión Paritaria del Convenio a propuesta de 
la Subcomisión Paritaria Correspondiente.

La distribución del tiempo de trabajo nocturno para cada una de las modalidades de 
nocturnidad se fijará según las necesidades de organización de los servicios públicos de 
cada centro, previa negociación de los calendarios laborales.

Los puestos de trabajo que tengan asignado el complemento de nocturnidad no podrán 
tener asignados otros complementos de los regulados en los apartados 5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4.

5.2.2 Complemento de Turnicidad. Se considera trabajo a turnos toda forma de 
organización del trabajo según la cual la prestación de los servicios públicos de un mismo 
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puesto de trabajo se realiza de manera sucesiva, según un cierto ritmo continuo o 
discontinuo y en horas diferentes durante un periodo determinado de días o de semanas.

Cuando se trate de procesos productivos continuos durante las 24 horas al día, en la 
organización del trabajo para determinar los turnos se tendrá en cuenta la rotación en el 
puesto de trabajo y que ningún trabajador estará en el turno de noche más de dos semanas 
consecutivas, salvo adscripción voluntaria que no podrá entenderse como definitiva o 
permanente. No obstante, en las circunstancias previstas en el artículo 32 del Real Decreto 
1561/1995, sobre jornadas especiales de trabajo, dicho periodo de referencia podrá 
ampliarse hasta los límites temporales señalados en dicho artículo.

El complemento de turnicidad tendrá las siguientes modalidades:
1. Complemento de Turnicidad T12 (dos turnos): Puestos de trabajo sujetos a un 

régimen de dos turnos para la prestación del servicio y siempre que el régimen de turnos 
esté establecido para un período de tiempo que no sea inferior a 12 horas diarias de 
promedio o el equivalente en cómputo mensual o anual.

2. Complemento de Turnicidad T24 (jornada continua 24 horas): Puestos de trabajo 
sujetos a un régimen de turnos para los que la prestación del servicio esté establecida como 
continua durante las 24 horas del día en tres turnos.

La distribución del tiempo de trabajo a turnos para cada una de las modalidades de 
turnicidad se fijará según las necesidades de organización de los servicios públicos de cada 
centro, previa negociación de los calendarios laborales.

Los puestos de trabajo que tengan asignado el complemento de turnicidad en la 
modalidad que corresponda no podrán tener asignados otros complementos de los 
regulados en los apartados 5.2.1, 5.2.3 y 5.2.4.

5.2.3 Complemento de disponibilidad horaria. La disponibilidad horaria retribuye la 
prestación de los servicios públicos en régimen de flexibilidad horaria, debida a frecuentes 
alteraciones en los horarios de trabajo, sin que suponga un aumento de jornada, para 
adaptar los tiempos de trabajo a las especiales características de determinados servicios.

El complemento de disponibilidad horaria tendrá las siguientes modalidades:
1. Complemento de Disponibilidad Horaria DH1: Puestos de trabajo para los que la 

prestación de los servicios públicos en horarios distintos de los ordinarios afecte, en 
promedio diario, a una parte igual o inferior a un sexto de la jornada diaria de trabajo, o el 
equivalente en cómputo semanal, mensual o trimestral.

2. Complemento de Disponibilidad Horaria DH2: Puestos de trabajo para los que la 
prestación de los servicios públicos en horarios distintos de los ordinarios afecte, en 
promedio diario, a una parte superior a un sexto e inferior a un tercio de la jornada diaria de 
trabajo, o el equivalente en cómputo semanal, mensual o trimestral.

Los puestos de trabajo que tengan asignado el complemento de disponibilidad horaria en 
la modalidad que corresponda no podrán tener asignados otros complementos de los 
regulados en los apartados 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4 y 5.2.5.

5.2.4 Complemento de jornada partida. El complemento de jornada partida retribuye la 
prestación de los servicios públicos en régimen de Jornada de mañana y tarde:

El complemento de jornada partida tendrá las siguientes modalidades:
1. Complemento de Jornada partida JP2 (dos tardes): Puestos de trabajo en los que la 

prestación de los servicios públicos en régimen de Jornada de mañana y tarde afecta a dos 
días a la semana.

2. Complemento de Jornada partida JP4 (cuatro tardes): Puestos de trabajo en los que la 
prestación de los servicios públicos en régimen de Jornada de mañana y tarde afecta a 
cuatro días a la semana.

En los puestos de trabajo sujetos a un régimen de jornada partida, para los que la 
prestación de los servicios públicos suponga aumento de jornada, dicho aumento de jornada 
será retribuido con el complemento de prolongación de jornada.

Los puestos de trabajo que tengan asignado el complemento de jornada partida en la 
modalidad que corresponda no podrán tener asignados otros complementos de los 
regulados en los apartados 5.2.1, 5.2.2 y 5.2.3.
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5.2.5 Complemento de prolongación de jornada PRJ: se asigna a los puestos de trabajo 
en los que la prestación de los servicios públicos suponga una jornada superior a la 
ordinaria, con el límite de cuarenta horas semanales en cómputo anual.

Los puestos de trabajo que tengan asignado el complemento de prolongación de jornada 
no podrán tener asignado ningún complemento de disponibilidad horaria (5.2.3).

5.2.6 Realización de trabajo en domingos y festivos: Cuando un puesto de trabajo 
requiera la prestación de los servicios públicos en domingos o festivos, ésta podrá 
compensarse de alguna de las siguientes formas:

a. Por tiempo de descanso a razón de una hora y media por cada hora trabajada en 
domingo o festivo.

b. Mediante los complementos regulados en este apartado cuando las condiciones 
específicas de trabajo cumplan los requisitos establecidos para los complementos regulados 
en este apartado.

c. También podrá retribuirse del modo y con la cuantía que determine la Comisión 
Paritaria del Convenio cuando las condiciones específicas de trabajo no cumplan los 
requisitos establecidos para los complementos regulados en este apartado.

Los complementos regulados en este apartado corresponden a puestos de trabajo que 
requieran de forma sistemática la prestación de los servicios públicos en domingos y 
festivos:

1. Complemento de trabajo en domingos y festivos FP (modalidad parcial): Puestos de 
trabajo en los que la prestación del servicio comprenda un número de domingos y festivos 
igual o superior a un tercio e inferior a dos tercios del total de domingos y festivos anuales.

2. Complemento de trabajo en domingos y festivos FT (modalidad total): Puestos de 
trabajo en los que la prestación del servicio comprenda un número de domingos y festivos 
igual o superior a dos tercios del total de domingos y festivos anuales.

Estos complementos por realización de trabajo en domingos y festivos son 
independientes y compatibles con los regulados en los apartados 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 y 
5.2.5.

5.2.7 Complemento de OBRA: Los puestos de trabajo cuyo contenido principal sea la 
realización de tareas de campo fuera del centro de trabajo y relacionadas con las obras 
públicas tendrán asignado un complemento de obra. El régimen horario de dichos puestos 
será de jornada partida, con un límite de cuarenta horas semanales en cómputo anual.

Los puestos de trabajo que tengan asignado el complemento de obra no podrán tener 
atribuidos otros complementos de los regulados en el apartado 5.2.

El reconocimiento de este complemento será incompatible con el devengo de horas 
extraordinarias y con los gastos de manutención previstos en el Real Decreto 462/2002, de 
24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, excepto en los supuestos en los que 
se realice una comisión de servicios de duración superior a 24 horas, en cuyo caso se 
devengarán las indemnizaciones previstas en el citado Real Decreto.

Igualmente, será incompatible con cualesquiera otras percepciones que pudieran 
corresponder al amparo de la disposición transitoria novena del Convenio único.

Siempre que no se trate de una comisión de servicios de las mencionadas en el apartado 
anterior, los trabajadores que perciban este complemento tendrán derecho, por cada día que 
realicen trabajos de campo fuera del término municipal donde radique su centro de trabajo, a 
una ayuda de comida, con carácter de suplido, por un importe equivalente al 25 por ciento de 
los gastos de manutención establecidos en el Real Decreto 462/2002.

5.2.8 Las cuantías de las modalidades de los complementos por el desempeño de 
trabajo en horario o jornada distinta de la habitual se fijan en función del grupo profesional y 
de las condiciones específicas de trabajo que en cada caso retribuyen, según los valores del 
anexo III.c).

5.2.9 La asignación o supresión de los complementos por el desempeño de trabajo en 
horario o jornada distinta de la habitual a los puestos de trabajo ocupados será objeto de 
negociación colectiva en la Comisión Paritaria del Convenio a propuesta de la Subcomisión 
paritaria correspondiente. Estas modificaciones deberán respetar, en todo caso, la 
naturaleza y las circunstancias que remuneran, así como las limitaciones establecidas en el 
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Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre 
jornadas especiales de trabajo.

6. Complementos por cantidad o calidad de trabajo: Son todos aquellos que se perciben 
en función de la realización circunstancial de una mayor jornada de trabajo, del rendimiento, 
del desempeño de los puestos de trabajo y de la consecución de determinados objetivos o 
resultados.

Podrán adoptar alguna de las siguientes modalidades generales:
6.1 Horas extraordinarias. Las horas extraordinarias que no se compensen con tiempo 

de descanso, conforme a lo dispuesto en el artículo 72 del presente Convenio, se 
remunerarán con un valor único para cada grupo profesional.

El valor de la hora extraordinaria en el año 2019, será el siguiente:
– Grupo Profesional M3: 25,02 euros.
– Grupo Profesional M2: 20,73 euros.
– Grupo Profesional M1: 17,39 euros.
– Grupo Profesional E2: 17,39 euros.
– Grupo Profesional E1:14,67 euros.
– Grupo Profesional E0: 13,10 euros.
El valor de las horas extraordinarias se actualizará anualmente de conformidad con lo 

establecido en el artículo 56.2.
6.2 Productividad o incentivos de producción. Este complemento retribuye el especial 

rendimiento en el desempeño de los puestos de trabajo o la consecución de ciertos objetivos 
o resultados a determinar por los respectivos Departamentos u Organismos.

Se encuentran comprendidos en este complemento, los complementos de productividad 
o incentivos de producción actualmente existentes, o que puedan crearse por la Comisión 
Paritaria del Convenio a propuesta de la Subcomisión Paritaria correspondiente.

Asimismo, cualquier modificación sobre el régimen y características actuales de estos 
complementos, previa propuesta de la Subcomisión Paritaria correspondiente, deberá ser 
aprobada por la Comisión Paritaria del Convenio.

7. Complemento de residencia. El personal laboral en el ámbito del presente Convenio 
percibirá un complemento de indemnización por residencia, con los mismos requisitos y 
cuantías que se establezcan cada año en la correspondiente Ley de Presupuestos para el 
personal al servicio del Sector Público Estatal.

A estos efectos, las cuantías de la indemnización por residencia serán las 
correspondientes a las reguladas para el personal funcionario en la normativa aplicable.

En el caso de que la aplicación de las cuantías anuales que se establezcan para este 
complemento fueran inferiores a las que vinieran percibiendo por el mismo concepto 
retributivo determinados trabajadores, éstos continuarán devengándola sin incremento 
alguno hasta el momento en que se alcancen las cuantías que se establezcan anualmente 
para cada correspondiente área del territorio nacional.

Igualmente, en el caso de que algún trabajador o trabajadora de otras áreas territoriales 
no previstas en la vigente indemnización por residencia, viniera percibiendo este tipo de 
complemento, lo mantendrá en las cuantías que se derivaron de lo previsto en el artículo 
75.6 del I Convenio único y en concepto de complemento personal no absorbible en tanto se 
mantenga la residencia que causó su devengo, tal como se indicaba en el citado artículo.

Artículo 60.  Retribución en los supuestos de jornada inferior a la ordinaria o por horas.
Los trabajadores que presten sus servicios en jornada inferior a la ordinaria o por horas 

percibirán el salario base, las pagas extraordinarias, la antigüedad y el complemento singular 
del puesto en proporción a la jornada que efectivamente realicen. El resto de los conceptos 
retributivos se calcularán conforme a las normas reguladoras de los mismos. No será de 
aplicación a estos efectos lo establecido en el artículo 61.
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Artículo 61.  Cálculo de las deducciones.
Para practicar las deducciones de haberes previstas en el artículo 71 del Convenio, así 

como en los casos de reingresos o excedencias y, en general, en los supuestos de derechos 
económicos que deban liquidarse por días o con reducción o deducción proporcional de 
retribuciones, se aplicarán las mismas reglas de cálculo previstas en la normativa vigente 
para el personal funcionario.

Artículo 62.  Percepciones no salariales: Indemnizaciones o suplidos.
Se entienden por tales: El quebranto de moneda, las percepciones por desgaste de útiles 

o herramientas o para la adquisición de prendas de trabajo, los pluses de distancia y de 
transportes urbanos, los gastos de locomoción y las dietas de viaje. Estos últimos se 
encuentran regulados en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones 
por razón del servicio, en lo que respecta a las causas, condiciones y cuantías de sus 
devengos, así como a los regímenes de justificación de las mismas, de acuerdo con la 
siguiente tabla:

Niveles profesionales Grupo a efectos de indemnización por razón del 
servicio

M3, M2, M1 2
E2, E1 y E0 3

Artículo 63.  Retribución en especie.
Las retribuciones en especie se someterán a lo establecido en la legislación vigente en 

esta materia.

TÍTULO IX
Condiciones de trabajo

CAPÍTULO I
Jornada y horarios

Artículo 64.  Jornada.
1. La duración máxima de la jornada general de trabajo será de treinta y siete horas y 

media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a mil 
seiscientas cuarenta y dos horas anuales.

2. A todos los efectos se considerará trabajo efectivo el prestado dentro del horario 
establecido por el órgano competente y el que corresponde por los permisos retribuidos 
previstos en la normativa vigente, así como los créditos de horas retribuidos para funciones 
sindicales.

3. En determinados supuestos podrá establecerse la posibilidad de jornada superior a la 
ordinaria, de hasta cuarenta horas semanales en cómputo anual. En dichos supuestos el 
personal laboral tendrá derecho a percibir los complementos que correspondan.

4. La distribución horaria de la jornada semanal se realizará en jornada de mañana, 
mañana y tarde, o tarde de acuerdo con lo establecido por la Resolución en vigor de la 
Secretaría de Estado competente en materia de Función Pública, por la que se dictan 
instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración 
General del Estado y sus organismos públicos.

Podrán establecerse jornadas y horarios especiales en los casos en que el trabajo sea 
nocturno, a turnos, o se desarrolle en condiciones singulares. De igual forma, los calendarios 
laborales podrán establecer otros límites horarios máximos y mínimos que permitan 
completar el número de horas adicionales necesarias para alcanzar la duración total de la 
jornada. Asimismo, atendiendo a los horarios de apertura al público de determinadas oficinas 
y servicios públicos, podrán establecer otros límites horarios para la presencia obligada del 
personal.
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5. En todo lo que no se contemple en este capítulo habrá de estarse a lo regulado, con 
carácter general para esta materia, a lo dispuesto en la Resolución en vigor de la Secretaría 
de Estado competente en materia de Función Pública, por la que se dictan instrucciones 
sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del 
Estado y sus organismos públicos.

Artículo 65.  Calendario laboral.
1. La distribución anual de la jornada y la fijación diaria y semanal de los horarios y 

turnos de trabajo del personal estará en función de la naturaleza del puesto y de las 
funciones del centro de trabajo, y se determinará a través del calendario laboral que con 
carácter anual se apruebe previa negociación con la representación sindical por los 
departamentos y organismos afectados, de conformidad con el artículo 34 del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y la Resolución en vigor de la Secretaría de 
Estado competente en materia de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre 
jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado 
y sus organismos públicos. Se procurará iniciar la negociación antes del fin de cada año 
natural. Dicho calendario laboral se aprobará antes del 28 de febrero del siguiente.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.6 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, un ejemplar del calendario laboral deberá ser expuesto en un 
lugar visible de cada centro de trabajo, así como en la intranet del departamento 
correspondiente, pudiendo acordarse otros instrumentos de publicidad si resultaren 
necesarios.

Los órganos correspondientes de los distintos Ministerios y organismos velarán por el 
cumplimiento de las jornadas, horarios y turnos de trabajo establecidos en el 
correspondiente calendario laboral.

Artículo 66.  Medidas de flexibilidad horaria y reducción de jornada.
1. En aquellos casos en que resulte compatible con la naturaleza del puesto y con las 

funciones del centro de trabajo, el personal laboral podrá solicitar al órgano competente el 
reconocimiento de una jornada reducida continua e ininterrumpida de cinco horas diarias, 
percibiendo un 75 % del total de sus retribuciones. Esta modalidad de jornada reducida será 
incompatible con las reducciones de jornadas previstas en el artículo 37.5 del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

La persona interesada se reintegrará a la jornada normal, con las correspondientes 
retribuciones, en el plazo máximo de un mes desde el momento en que lo solicite.

Igualmente, se reconoce el derecho a solicitar una reducción de hasta el 50 % de la 
jornada laboral, de carácter retribuido, para atender el cuidado de familiares en primer grado, 
por razón de enfermedad muy grave, por el plazo máximo de un mes. En el supuesto de que 
los familiares del sujeto causante de este derecho fueran personal al servicio de la 
Administración General del Estado, el tiempo de disfrute de esta reducción de jornada se 
podrá prorratear entre los mismos, respetando, en todo caso, el plazo máximo de un mes.

2. El personal laboral tendrá derecho a flexibilizar en un máximo de una hora el horario 
fijo de jornada cuando tengan a su cargo personas mayores, descendientes de primer grado 
de consanguinidad, menores de doce años o personas con discapacidad, así como quien 
tenga a su cargo directo un familiar con enfermedad grave hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad.

3. El progenitor, adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor permanente 
tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del 
salario de, al menos, la mitad de la duración de aquella, para el cuidado, durante la 
hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores 
malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique 
un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, 
continuo y permanente, acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano 
administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente y, como máximo, hasta 
que el menor cumpla los dieciocho años. Se podrán establecer las condiciones y supuestos 
en los que esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas.
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Las reducciones de jornada contempladas en este apartado constituyen un derecho 
individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores 
de la misma unidad generasen este derecho por el mismo sujeto causante, se podrá limitar 
su ejercicio simultáneo por razones justificadas basadas en el correcto funcionamiento de los 
servicios.

4. Excepcionalmente, los órganos competentes en materia de recursos humanos podrán 
autorizar con carácter personal y temporal, la modificación del horario fijo en un máximo de 
dos horas por motivos directamente relacionados con la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral, y en los casos de familias monoparentales.

Artículo 67.  Pausa durante la jornada de trabajo.
El personal laboral incluido dentro del ámbito subjetivo de este Convenio, siempre que la 

duración de la jornada diaria continuada sea de, al menos, cinco horas y media, tendrá 
derecho a una pausa de treinta minutos durante la jornada de trabajo computable como de 
trabajo efectivo.

En las jornadas de turno de noche el personal laboral disfrutará de dos pausas de veinte 
minutos, que no podrán acumularse.

Esta interrupción no podrá afectar a la prestación de los servicios y, con carácter general, 
en las actividades que se desarrollan en horario de mañana, podrá efectuarse entre las diez 
y las doce treinta horas.

Artículo 68.  Jornada intensiva de verano.
Durante el período comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, en aquellos 

centros en que las circunstancias y organización del trabajo así lo permitan, se podrá 
establecer una jornada intensiva de trabajo, a razón de un mínimo de seis horas y media 
continuadas diarias, con una parte fija entre las nueve y las catorce horas.

La reducción de jornada así producida se recuperará en cómputo anual, en la forma que 
establezca el correspondiente calendario laboral.

Artículo 69.  Comunicación de las ausencias.
Las ausencias y faltas de puntualidad y de permanencia del personal laboral en que se 

aleguen causas de enfermedad, incapacidad temporal y otras de fuerza mayor, requerirán el 
aviso lo antes posible a la persona responsable de la unidad correspondiente, así como su 
ulterior justificación acreditativa, si procede, que será notificada al órgano competente en 
materia de personal.

Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o 
psicológica derivada de la violencia de género se considerarán justificadas, cuando así lo 
determinen los servicios sociales de atención primaria, servicios de salud o de atención en 
materia de violencia de género competentes, según proceda, sin perjuicio de que dichas 
ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la Unidad correspondiente con la mayor 
brevedad posible.

En todo caso, y sin perjuicio de la facultad de los titulares de las unidades administrativas 
de exigir la justificación documental oportuna, será obligatoria la presentación del parte de 
baja al día siguiente de su expedición y, en todo caso, al cuarto día de baja por enfermedad; 
así como los sucesivos de confirmación con la periodicidad que reglamentariamente 
proceda.

Artículo 70.  Mejora de las prestaciones de la Seguridad Social.
En los casos de licencia por maternidad, riesgo durante el embarazo o baja por 

incapacidad temporal legalmente declarada, la Administración, durante todo el tiempo de 
permanencia de dicha situación, complementará la prestación económica reglamentaria de 
la Seguridad Social hasta alcanzar el 100 % del salario establecido en el presente convenio.
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Artículo 71.  Absentismo.
La Administración General del Estado potenciará los instrumentos de control y reducción 

del absentismo laboral, a través de la adopción, entre otras, de medidas de mejora de los 
sistemas de medición del absentismo laboral y seguimiento del mismo, realizando los 
estudios necesarios sobre las causas y adoptando en su caso las medidas que sean 
procedentes para su reducción, procediendo cuando así corresponda, al descuento de 
retribuciones relativo al tiempo no trabajado en los casos de falta injustificada de asistencia y 
puntualidad, calculado conforme a lo establecido para el personal funcionario, y debidamente 
comunicado al trabajador o trabajadora. Todo ello se efectuará sin perjuicio de las medidas 
disciplinarias que, en su caso, pudieran corresponder de acuerdo con el título XIV.

De las medidas que se tomen para reducir el absentismo la Administración informará 
puntualmente a la Comisión Paritaria y, en su ámbito, a las Subcomisiones Paritarias.

En todo caso no se considerará absentismo laboral las situaciones contempladas en el 
párrafo segundo de la letra d) del artículo 52 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores.

Artículo 72.  Horas extraordinarias.
1. Tendrán la consideración de horas extraordinarias las que excedan de 37,5 horas 

semanales o, en su caso, las que excedan de la jornada contemplada en el artículo 64.3 del 
presente Convenio.

2. Las horas extraordinarias se compensarán preferentemente con tiempo de descanso 
acumulable a razón de dos horas por cada una realizada, salvo en los casos de horas 
nocturnas o en días festivos cuya compensación será de dos horas y media. Si así se pacta 
se retribuirán en metálico conforme a lo establecido en el artículo 59 del Convenio.

En el caso de compensación por períodos de descanso, en todos los supuestos, ésta 
deberá producirse en el plazo de los cuatro meses siguientes a la realización de las horas 
extraordinarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores.

3. En ningún caso las mismas podrán exceder de sesenta horas anuales, salvo las 
razones justificadas previstas en el artículo 35.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores.

4. Dentro de la política global de creación de empleo, se procurará la reducción de las 
horas extraordinarias, correspondiendo la iniciativa al departamento u organismo, a la vista 
de las necesidades de las unidades administrativas.

Con el objetivo de ir reduciendo progresivamente la realización de horas extraordinarias, 
los Departamentos y Organismos, previo acuerdo de las Subcomisiones Paritarias, y 
posterior aprobación de la Comisión Paritaria, podrán proponer a la CECIR la reducción de la 
parte de masa salarial destinada a retribuir horas extraordinarias y su conversión en otras 
retribuciones de carácter complementario.

5. Trimestralmente se informará a las Subcomisiones Paritarias y a la Comisión Paritaria 
sobre la realización de las horas extraordinarias y la forma de compensación.

CAPÍTULO II
Vacaciones, licencias y permisos

Artículo 73.  Vacaciones.
1. Las vacaciones anuales retribuidas serán de veintidós días hábiles por año completo 

de servicios, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio 
durante el año fue menor y se disfrutarán por el personal laboral de forma obligatoria dentro 
del año natural y hasta el 31 de enero del año siguiente, con arreglo a la planificación que se 
efectúe por parte de la Dirección de cada departamento u organismo, previa consulta con 
quienes ostentan la representación del personal laboral. El personal cuyo contrato se extinga 
en el transcurso del año tendrá derecho a disfrutar de la parte proporcional de vacaciones 
correspondientes, o al abono de las mismas en caso de no poder disfrutarlas. A estos 
efectos, los sábados no son considerados días hábiles, salvo en los horarios especiales.
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En el supuesto de haber completado los años de antigüedad que se indican, se tendrá 
derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones anuales:

Quince años de servicios: Veintitrés días hábiles.
Veinte años de servicios: Veinticuatro días hábiles.
Veinticinco años de servicios: Veinticinco días hábiles.
Treinta o más años de servicios: Veintiséis días hábiles.
Este derecho se hará efectivo a partir del día siguiente al cumplimiento de la antigüedad 

referenciada.
2. Las vacaciones anuales se podrán disfrutar, a solicitud de la persona interesada, a lo 

largo de todo el año en períodos mínimos de cinco días hábiles consecutivos, sin que 
computen ni interrumpan dicho cómputo los días inhábiles que se encuentren dentro del 
período de los cinco días de referencia, siempre que los correspondientes períodos 
vacacionales sean compatibles con las necesidades del servicio, y se haya establecido en la 
planificación anual efectuada por cada Ministerio u Organismo. Cuando se aleguen 
necesidades del servicio para denegar el disfrute de vacaciones en un período determinado, 
dichas necesidades deberán ser comunicadas a la persona interesada y a quienes 
representan al personal laboral por escrito debidamente argumentado. En aquellos casos en 
que por necesidades del servicio hayan quedado por disfrutar días de vacaciones en 
períodos inferiores a cinco días dentro del período citado, y con el fin de garantizar que el 
personal laboral tenga los días hábiles de vacaciones, que le corresponda, éstos podrán 
disfrutarse en función de las necesidades del servicio.

En caso de discrepancia entre el personal laboral de un centro de trabajo para la 
asignación de turnos vacacionales, se procederá a establecer turnos rotatorios.

3. Se establece el derecho de los progenitores a acumular el período de disfrute de 
vacaciones al permiso de maternidad, lactancia y paternidad, aun habiendo expirado ya el 
año natural a que tal período corresponda. Asimismo se reconoce este derecho en el caso 
de adopción y acogimiento.

En el supuesto de baja por maternidad, cuando esta situación coincida con el período 
vacacional quedará interrumpido el mismo y podrán disfrutarse las vacaciones finalizado el 
período del permiso por maternidad, en los términos indicados en el párrafo anterior.

4. Al personal laboral temporal con contrato inferior a un año y con derecho a cinco o 
más días de vacaciones por disposición contractual, se le aplicará este régimen de igual 
forma que al personal fijo, mientras que a quienes corresponda un período de vacaciones 
inferior a cinco días, lo disfrutarán en días hábiles consecutivos, en ambos casos con las 
mismas condiciones que establece el punto 2.

Cuando el disfrute del período vacacional no haya sido solicitado por el trabajador o 
trabajadora, la Administración podrá optar bien por concederlo al final del período contractual 
establecido bien por el abono de los días que correspondieran al trabajador.

5. La Administración regulará el procedimiento de solicitud para la concesión de las 
vacaciones, oída previamente la parte social de la Comisión Paritaria.

Podrán establecerse, de acuerdo con las correspondientes Subcomisiones Paritarias, 
determinadas preferencias para escoger el turno de vacaciones, aunque limitadas en el 
número de veces de ser ejercitadas, a favor de los trabajadores o trabajadoras con 
responsabilidades familiares, así como circunstancias similares.

6. Si durante el disfrute del período de vacaciones autorizado sobreviniera una situación 
de incapacidad temporal, el período de vacaciones quedará interrumpido pudiendo 
disfrutarse de las mismas una vez que finalice la incapacidad temporal, y siempre que no 
hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan 
originado.

7. En todo lo que no se contemple en este capítulo sobre vacaciones, licencias y 
permisos, habrá de estarse a lo regulado con carácter general para esta materia, en la 
Resolución en vigor de la Secretaría de Estado competente en materia de Función Pública, 
por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio 
de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
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Artículo 74.  Licencias.
1. El personal laboral, fijo o temporal, que haya cumplido al menos un año de servicios 

efectivos podrá solicitar licencia sin sueldo por asuntos propios. La concesión de dicha 
licencia estará supeditada a las necesidades del servicio, y su duración acumulada no podrá 
exceder de tres meses cada dos años. La petición se cursará con un mes de antelación a la 
fecha prevista para su disfrute y la denegación, en su caso, deberá ser motivada y resuelta 
en el plazo de veinte días desde su recepción en el órgano competente.

Transcurrido dicho plazo sin resolución denegatoria se entenderá estimada.
2. En el supuesto de que la licencia se solicite para realizar una misión en países en vías 

de desarrollo, al amparo de una de las entidades a las que se refiere la Ley 45/2015, de 14 
de octubre, de Voluntariado Social, su duración acumulada no podrá exceder de un año cada 
cinco años, siendo el período máximo de disfrute continuo de tres meses.

3. El tiempo de disfrute de las licencias contempladas en el presente artículo computará 
a efectos de antigüedad. A efectos de cotización en la Seguridad Social se estará a lo 
dispuesto en el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, y normativa concordante.

Artículo 75.  Permisos.
El personal laboral, previo aviso y justificación adecuada, tendrá derecho a disfrutar de 

permisos retribuidos por los tiempos y causas siguientes:
a) Quince días naturales en caso de matrimonio.
b) Dos días por nacimiento de hija o hijo.
c) Tres días hábiles en casos de muerte, accidente o enfermedad graves, hospitalización 

o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge o 
pareja de hecho acreditada o de un familiar, dentro del primer grado de consanguinidad o 
afinidad por matrimonio o por pareja de hecho acreditada. Cuando dichos casos se 
produzcan en distinta localidad de la del domicilio de la persona interesada, la duración del 
permiso será de cinco días hábiles. En el caso de fallecimiento de cónyuge, pareja de hecho 
o hijos, la persona interesada podrá solicitar adicionalmente un permiso no retribuido de una 
duración no superior a un mes, con independencia de otros supuestos de licencias sin 
sueldo.

d) En los casos de muerte, accidente o enfermedad graves, hospitalización o 
intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario de familiares, 
dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad por matrimonio o pareja de hecho 
acreditada el permiso será de dos días hábiles. Cuando dichos casos se produzcan en 
distinta localidad a la del domicilio de la persona interesada, la duración del permiso será de 
cuatro días hábiles.

De conformidad con los artículos 915 y siguientes del Código Civil, el parentesco de 
consanguinidad hasta el segundo grado comprende en línea recta descendente a hijos o 
hijas y nietos o nietas, en línea recta ascendente a progenitores, y abuelos o abuelas, y en 
colateral a hermanos o hermanas.

El parentesco de afinidad comprende a los padres del cónyuge propio, a los cónyuges de 
los hijos o hijas, y nietos o nietas, y a los abuelos o abuelas, así como hermanos o hermanas 
políticos.

De las situaciones de pareja de hecho acreditada derivarán las mismas relaciones de 
afinidad a los efectos establecidos en el presente Convenio.

Cuando el causante del permiso sea la pareja de hecho, tal condición se acreditará 
mediante la presentación del certificado expedido por el Registro de Uniones de Hecho que 
exista en el ámbito municipal o autonómico o, en ausencia de éste, mediante aportación de 
declaración jurada y certificado de convivencia expedido por el Ayuntamiento 
correspondiente.

e) Un día por traslado del domicilio habitual dentro de una misma localidad y dos días en 
distinta localidad.

f) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter 
público o personal y los relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral, que no 
dé lugar a retribución o indemnización alguna, cuya exigencia deberá acreditarse 
documentalmente y sin que pueda superarse, cuando se trate de un deber de carácter 
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personal, la quinta parte de las horas laborales en cómputo trimestral. En el supuesto de que 
la persona interesada perciba retribución o indemnización por el cumplimiento del deber o 
desempeño del cargo, se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera 
derecho.

g) Derecho a ausentarse del trabajo para someterse a técnicas de fecundación asistida 
por el tiempo necesario para su realización y previa justificación de la necesidad dentro de la 
jornada de trabajo.

h) En el caso de las trabajadoras, por el tiempo indispensable para la realización de 
exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la 
jornada de trabajo.

i) Las trabajadoras en estado de gestación, podrán disfrutar de un permiso retribuido a 
partir del día primero de la semana 37 del embarazo y hasta la fecha del parto.

En el supuesto de gestación múltiple, este permiso podrá iniciarse el primer día de la 
semana 35 de embarazo, hasta la fecha de parto.

j) Asistencia a consulta, prueba o tratamiento médico, en centro de naturaleza pública o 
privada durante el tiempo estrictamente necesario dentro del horario de trabajo acreditando 
debidamente este extremo con el justificante del servicio sanitario correspondiente.

k) Por lactancia de un hijo o hija menor de doce meses, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 48.f) del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

l) Hasta dos meses de permiso percibiendo exclusivamente las retribuciones básicas, en 
los supuestos de adopción internacional cuando sea necesario el desplazamiento previo de 
los padres al país de origen del adoptado.

m) En los casos de nacimiento de hijos o hijas prematuros o en los que, por cualquier 
motivo, éstos tengan que permanecer hospitalizados después del parto, el personal laboral 
tiene derecho a ausentarse del lugar de trabajo hasta un máximo de dos horas diarias, 
percibiendo las retribuciones íntegras.

n) El personal laboral que tengan a cargo hijos o hijas con discapacidad psíquica, física o 
sensorial, tendrán dos horas de flexibilidad horaria diaria a fin de conciliar los horarios de los 
centros de educación especial y otros centros donde el hijo o hija discapacitado reciba 
atención, con los horarios de los propios puestos de trabajo. Igualmente tendrán derecho a 
ausentarse del trabajo por el tiempo indispensable para asistir a reuniones de coordinación 
de su centro de educación especial, donde reciba tratamiento o para acompañarle si ha de 
recibir apoyo adicional en el ámbito sanitario.

o) Hasta seis días cada año natural, por asuntos particulares no incluidos en los puntos 
anteriores. El personal podrá distribuir dichos días a su conveniencia, previa autorización de 
la correspondiente unidad de personal y respetando siempre las necesidades del servicio 
debidamente motivadas. Cuando por estas razones no sea posible disfrutar del mencionado 
permiso antes de finalizar el mes de diciembre, se disfrutará antes del día 31 del mes de 
enero siguiente.

Asimismo, se tendrá derecho a disfrutar de dos días adicionales de permiso por asuntos 
particulares desde el día siguiente al del cumplimiento del sexto trienio, incrementándose, 
como máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.

p) Los días 24 y 31 de diciembre. Al igual que los permisos del apartado anterior, cuando 
la naturaleza del servicio público impidiese la cesación de su prestación durante estos días, 
o en el supuesto de que tales fechas coincidan con días festivos, sábados o no laborables, el 
calendario laboral correspondiente establecerá fórmulas que permitan la compensación 
adecuada al régimen horario aplicable, en los términos de la Resolución en vigor de la 
Secretaría de Estado competente en materia de Función Pública, por la que se dictan 
instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración 
General del Estado y sus organismos públicos.

q) El personal laboral que se encuentre prestando servicios que acceda a un nuevo 
grupo profesional mediante la promoción profesional regulada en el artículo 28 tendrán 
derecho, a partir de la incorporación, a un permiso retribuido de tres días hábiles si el destino 
no implica cambio de residencia de la persona interesada y de un mes si lo comporta.
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TÍTULO X
Formación y Acción Social

Artículo 76.  Principios generales.
1. La formación profesional para el Empleo en la Administración General del Estado 

contribuirá al aprendizaje permanente del personal laboral a su servicio con el objetivo de 
mejorar su capacitación profesional y su desarrollo personal, además de facilitar a este 
personal la adquisición de las competencias profesionales necesarias para el desempeño de 
su trabajo.

2. El personal laboral tendrá derecho a ver facilitada la realización de estudios para 
obtener títulos académicos o profesionales reconocidos oficialmente, la realización de cursos 
de perfeccionamiento profesional y el acceso a cursos de capacitación o reconversión 
profesional de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional, organizados por la propia Administración.

A tal fin, en los planes de formación se dará preferencia a las personas afectadas por 
procesos de reorganización administrativa, todo ello con participación de quienes ostenten la 
representación del personal laboral.

3. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Formación para el Empleo 
vigente, se fomentaran las medidas, en materia de formación, que tiendan a favorecer la 
conciliación de la vida familiar y laboral, así como la participación del personal laboral con 
cualquier tipo de discapacidad.

Artículo 77.  Planes de formación.
La Administración, en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo, podrá llevar a 

cabo planes de formación que se negociarán con las organizaciones sindicales, con el fin de 
que el personal laboral pueda desarrollar y adquirir nuevas capacidades profesionales para 
poder abordar los nuevos retos de la sociedad del conocimiento. Asimismo, cada 
Departamento u Organismo articulará, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, 
planes de formación con fondos propios.

Artículo 78.  Tiempos para la formación.
1. El tiempo de asistencia a los cursos de formación programados por distintos órganos 

de la Administración General del Estado u organizaciones sindicales para la capacitación 
profesional o para la adaptación a un nuevo puesto de trabajo, comprendidos los inscritos en 
los planes de formación continua en las Administraciones Públicas, se considerará tiempo de 
trabajo a todos los efectos, cuando los cursos se celebren dentro del horario laboral de los 
trabajadores o trabajadoras, y así lo permitan las necesidades del servicio debidamente 
motivadas.

2. No obstante lo anterior, el personal laboral podrá recibir y participar en cursos de 
formación durante los permisos de maternidad, paternidad, así como durante las 
excedencias por motivos familiares.

3. La Administración determinará como obligatoria la asistencia de manera motivada a 
aquellas actividades formativas necesarias para el buen desempeño de las tareas propias 
del puesto de trabajo, particularmente en los procesos de reorganización de efectivos y de 
incorporación de nuevos efectivos.

4. Igualmente la Administración velará por la armonización de los períodos de formación 
del personal laboral con jornadas especiales que garanticen el descanso obligatorio.

5. Se fomentará que las medidas acordadas puedan hacerse efectivas en centros donde 
resulte difícil la sustitución del personal laboral que precisen conciliar su vida familiar y 
laboral.

Artículo 79.  Permisos para la formación.
Para facilitar la formación profesional y el desarrollo personal, se concederán permisos al 

personal laboral para los siguientes supuestos:
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a) Permisos retribuidos para concurrir a exámenes finales, pruebas selectivas en la 
Administración y demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación para la obtención de un 
título académico o profesional reconocido, durante el tiempo necesario para su celebración y 
desplazamiento.

b) Permisos, percibiendo sólo el salario base, en su caso el complemento personal de 
unificación, el de antigüedad y el complemento personal de antigüedad, con un límite 
máximo de cuarenta horas al año, para la asistencia a cursos de perfeccionamiento 
profesional que se celebren fuera del ámbito de la Administración General del Estado y 
cuando su contenido esté directamente relacionado con el puesto de trabajo o la 
correspondiente carrera profesional-administrativa, previo informe favorable de la persona de 
rango superior jerárquico correspondiente.

En el supuesto de realización de cursos on line, se garantizará que el trabajador tenga 
acceso a las herramientas telemáticas necesarias.

c) Permiso no retribuido, de una duración máxima de tres meses, para la asistencia a 
cursos de perfeccionamiento profesional no directamente relacionados con la función 
pública, siempre que la gestión del servicio y la organización del trabajo lo permitan.

Los periodos de disfrute de estos permisos no podrán acumularse a otros tipos de 
permisos y licencias.

Artículo 80.  Acción social.
1. Al personal laboral le serán de aplicación íntegra las medidas o programas de acción 

social establecidas con carácter general para el personal al servicio de la Administración 
General del Estado.

2. Las organizaciones sindicales con representación en la Subcomisión Paritaria 
participarán en la Comisión de Acción Social del departamento u organismo, y les 
corresponderá:

a) Efectuar propuestas de actuación.
b) Aportar criterios para el desarrollo de las distintas acciones.
c) Realizar el seguimiento y evaluación del plan.

TÍTULO XI
Salud laboral

Artículo 81.  Principios generales.
1. Teniendo en cuenta que el tratamiento dado a esta materia debe ser homogéneo y 

conjunto para todo el personal al servicio de la Administración General del Estado, 
independientemente de cuál sea su régimen jurídico, se aplicará en el ámbito del presente 
Convenio la regulación y los acuerdos vigentes en cada momento sobre la misma, en el 
ámbito de la Administración, con especial atención a la protección del medio ambiente.

2. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo, todo el personal al servicio 
de la Administración General del Estado tiene derecho a una protección eficaz en materia de 
salud y seguridad en el trabajo, así como un deber correlativo de observar y poner en 
práctica las medidas que se adopten legal y reglamentariamente con el objeto de garantizar 
la prevención frente a los riesgos laborales. Los derechos de información, consulta y 
participación en materia preventiva, paralización de la actividad en casos de riesgo grave e 
inminente y vigilancia de su estado de salud forman parte del derecho de los trabajadores y 
trabajadoras a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

3. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber de las Administraciones 
Públicas de garantizar la seguridad y la salud de todo el personal al servicio de la 
Administración General del Estado a su servicio en todos los aspectos relacionados con el 
trabajo.

A esos efectos, y en el marco de sus responsabilidades, las Administraciones Públicas 
realizarán la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad 
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preventiva en los distintos departamentos y organismos, y la adopción de cuantas medidas 
sean necesarias para la protección de la seguridad y salud del personal laboral, con las 
especialidades que se establecen en la citada Ley 31/1995 y sus normas de desarrollo, así 
como en la normativa específica de aplicación de dicha Ley a la Administración General del 
Estado, en materia de planes de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, 
información, consulta y participación y formación de los empleados públicos, actuación en 
casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la 
constitución de una organización y de los medios que resulten necesarios en los términos 
establecidos en el título IV de dicha Ley.

Asimismo, la Administración General del Estado desarrollará una acción permanente de 
seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar ésta de manera continua, de 
mejorar los niveles de protección existentes y de adaptar las medidas de prevención a las 
modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del 
trabajo.

Artículo 82.  Medios y equipos de protección personal.
Los Departamentos y Organismos facilitarán al personal laboral los medios y equipos de 

protección personal adecuados a los trabajos que realicen.

Artículo 83.  Garantías de cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales 
en los supuestos del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores.

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores o 
trabajadoras y/o empleados o empleadas públicos, de dos o más empresas, Departamentos 
u organismos públicos, en cualquiera de los supuestos en que, conforme a lo establecido en 
el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, sea necesaria la 
coordinación de las distintas actividades empresariales, deberá actuarse según lo previsto 
en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, para cada uno de los supuestos recogidos en 
el mismo.

TÍTULO XII
Régimen de representación del personal

Artículo 84.  La representación colectiva del personal laboral.
1. En materia de representación colectiva se estará a lo dispuesto en el título II del 

Estatuto de los Trabajadores, en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en este título.
2. En las elecciones a personas representantes del personal laboral la definición de 

centro de trabajo será la dispuesta en la normativa vigente en el ámbito de la Administración 
General del Estado.

3. Los órganos de representación sindical se constituirán de acuerdo con la Ley 
Orgánica de Libertad Sindical y los Estatutos de las Organizaciones Sindicales.

4. Para las organizaciones sindicales firmantes del Acuerdo de 29 de octubre de 2012, 
sobre asignación de recursos y racionalización de las estructuras de negociación y 
participación y modificaciones del mismo les será de aplicación, además de lo dispuesto en 
los apartados anteriores, las previsiones contenidas en dicho Acuerdo.

Artículo 85.  Representación unitaria.
1. Serán órganos de representación unitaria del personal laboral incluido en el ámbito de 

este Convenio los siguientes:
a) Los Delegados y Delegadas de personal que ostentarán la representación colectiva 

del personal laboral en los centros de trabajo que tengan menos de cincuenta trabajadores 
y/o trabajadoras.

b) Los Comités de empresa que ostentarán la representación colectiva del personal 
laboral en los centros de trabajo que tengan cincuenta o más trabajadores y/o trabajadoras.
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2. La elección de Delegados y Delegadas de personal y de los Comités de Empresa se 
determinará mediante la aplicación de los acuerdos correspondientes en la materia en el 
ámbito de la Administración General del Estado.

3. La composición de los Comités de Empresa se ajustará a la escala prevista en el 
artículo 66 del Estatuto de los Trabajadores.

No obstante, en el supuesto de que en alguno de los ámbitos de representación de los 
respectivos Comités de Empresa se produjera una variación que implicara la modificación de 
la escala de representantes, en ese caso se procederá a la adecuación del número de 
personas que conforman el órgano de representación correspondiente en la indicada escala, 
modificándolo hasta donde proceda.

En todo caso, la adecuación que se produzca deberá respetar la proporcionalidad 
existente con anterioridad por colegios electorales y por candidaturas y candidatos electos y 
afectar en primer lugar a los candidatos que obtuvieron la condición de representantes con 
un menor número de votos.

Artículo 86.  Derechos e infraestructura de los Comités de Empresa y de los Delegados y 
Delegadas de Personal.

1. Los Delegados y Delegadas de Personal y Comités de Empresa, sin perjuicio de las 
competencias, funciones, garantías y derechos en general reconocidos por las disposiciones 
legales, tendrán los siguientes derechos:

a) Los Comités de Empresa dispondrán, en su ámbito, de un local adecuado y apto para 
desarrollar las actividades propias de su representación, provisto de teléfono y el 
correspondiente mobiliario y material informático y de oficina, así como la utilización de 
fotocopiadora.

b) Se facilitarán a los Comités de Empresa y Delegados y Delegadas de Personal los 
tablones de anuncios, físicos o telemáticos, necesarios para que bajo su responsabilidad, 
coloquen cuantos avisos y comunicaciones hayan de efectuar y estimen pertinentes, sin más 
limitaciones que las expresamente señaladas por la Ley.

Dichos tablones se instalarán en lugares claramente visibles para permitir que la 
información llegue al personal laboral fácilmente.

c) Se facilitará a los miembros de los comités de empresa y delegados de personal un 
documento identificativo que permita su acreditación como representantes de los 
trabajadores en el ámbito en el que realizan sus funciones.

d) Las personas que conforman los Comités de Empresa y los Delegados y Delegadas 
de Personal dispondrán de un crédito de horas mensuales retribuidas para poder ejercer su 
función de representación, que se ajustará a la siguiente escala:

– Hasta 100 trabajadores y/o trabajadoras, quince horas.
– De 101 a 250 trabajadores y/o trabajadoras, veinte horas.
– De 251 a 500 trabajadores y/o trabajadoras, treinta horas.
– De 501 a 750 trabajadores y/o trabajadoras, treinta y cinco horas.
– De 751 en adelante, cuarenta horas.
La utilización del crédito horario tendrá carácter preferente, con la única limitación de la 

obligación de comunicar previamente su número así como la incorporación al trabajo en el 
momento en el que finalice la utilización del citado crédito horario.

Los Comités de Empresa y Delegados y Delegadas de personal podrán acordar la 
acumulación de todas o parte de las horas sindicales que les correspondan en uno o varios 
de ellos.

Cuando la acumulación de horas sindicales en una o varias personas de las que 
conforman el Comité sin rebasar el máximo total, suponga, de hecho, la liberación de esas 
personas representantes durante todo o parte del mandato representativo, será necesaria la 
comunicación al órgano competente en materia de personal con la suficiente antelación. Si la 
acumulación responde a necesidades imprevistas que imposibiliten la comunicación previa y 
no suponga la liberación de la persona representante, aquélla se producirá mediante escrito 
firmado por los representantes cedentes inmediatamente después de efectuarse la cesión.

2. En el desarrollo de su función representativa, las personas que conforman los Comités 
y Delegados y Delegadas de personal tendrán derecho a percibir las dietas y gastos de 
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locomoción por la asistencia a reuniones convocadas por la Administración. El tiempo de 
estas reuniones no se computará a efectos de crédito horario.

3. Los Comités y Delegados y Delegadas de personal tendrán las competencias 
establecidas en la legislación vigente.

Artículo 87.  Garantías de las personas que ostentan la representación.
1. Los trabajadores que conforman los Comités de Empresa y Delegados y Delegadas 

de Personal, como representación legal del personal laboral, disfrutarán según lo establecido 
en el artículo 68 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores de las 
siguientes garantías:

a) Apertura de expediente contradictorio en el supuesto de sanciones por faltas graves, o 
muy graves, en el que serán oídos, aparte de la persona interesada, el Comité de Empresa o 
restantes Delegados o Delegadas de personal.

b) Prioridad de permanencia en el organismo o centro de trabajo respecto de los demás 
trabajadores y trabajadoras en los supuestos de suspensión o extinción de contratos por 
causas técnicas u organizativas.

c) No ser despedidos o despedidas ni sancionados o sancionadas durante el ejercicio de 
sus funciones desde el momento de la proclamación como persona candidata hasta cuatro 
años después de concluido el mandato, siempre que el despido o sanción se base en la 
acción del trabajador o trabajadora en el ejercicio de su representación, sin perjuicio, por 
tanto de lo establecido en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores. Asimismo, no 
podrá ser discriminado o discriminada en su promoción económica profesional en razón, 
precisamente, del desempeño de su representación.

d) Expresar colegiadamente, si se trata del Comité, con libertad sus opiniones en las 
materias concernientes a la esfera de su representación, pudiendo publicar y distribuir sin 
perturbar el normal desenvolvimiento del trabajo, los documentos de interés laboral o social, 
comunicándolo previamente al responsable de la unidad administrativa correspondiente.

2. Ninguna persona que conforme el Comité de Empresa ni Delegados o Delegadas de 
Personal podrán sufrir discriminación en los derechos que como trabajador o trabajadora 
tenga a elección de turno de trabajo, traslado, promoción, formación, retribuciones 
complementarias, prestaciones sociales y, en general, cualquier otra condición de trabajo.

Artículo 88.  Reuniones y asambleas.
1. Los Delegados y Delegadas de Personal, los Comités de Empresa, las Secciones 

Sindicales o un número de trabajadores y/o trabajadoras no inferior al 40 %, podrán 
convocar reuniones y asambleas en los centros de trabajo fuera de la jornada de trabajo 
siempre que no afecte a la prestación de servicios y se comunique, al menos, con 
veinticuatro horas de antelación.

2. Asimismo, los Delegados y Delegadas de Personal, los Comités de Empresa y las 
Secciones Sindicales podrán convocar asambleas en los centros de trabajo dentro del 
horario laboral, y previa autorización de la dirección del centro, en las condiciones siguientes:

a) Únicamente se concederá autorización hasta un máximo de veinte horas anuales, de 
las cuales diez corresponderán a los Delegados y Delegadas de Personal, Comités de 
Empresa o personal laboral y diez a las Secciones Sindicales.

b) En ningún caso, la realización de estas asambleas debe perjudicar a la prestación de 
servicios. La denegación por este motivo deberá ser por escrito y motivada.

c) El preaviso de convocatoria deberá presentarse ante la Dirección del centro con una 
antelación mínima de cuarenta y ocho horas.

Las asambleas se celebrarán en locales facilitados por la Administración y adecuados a 
tal fin. Los convocantes de las asambleas garantizarán en todo momento el orden de las 
mismas.

En los centros con varios turnos de trabajo se facilitará la reunión en aquellas horas en 
las que coincidan mayor número de trabajadores.

3. Respetando lo contemplado en los apartados anteriores, en el seno de las 
Subcomisiones Paritarias, y de forma motivada, podrá modificarse lo aquí establecido.
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Artículo 89.  Representación sindical.
1. La representación sindical en el ámbito de este Convenio estará integrada por las 

Secciones Sindicales que constituyan los sindicatos de acuerdo con sus Estatutos, la Ley 
Orgánica de Libertad Sindical y el presente Convenio.

La constitución de Secciones Sindicales en el supuesto a que se refiere el número 
siguiente se llevará a cabo de conformidad con lo previsto en el artículo 84.3 de este 
Convenio.

2. Las Secciones Sindicales tendrán las competencias, funciones y garantías 
reconocidas en la LOLS, en el presente Convenio, así como en el Convenio 135 y en la 
recomendación 143 de la OIT.

3. Las Secciones Sindicales que se constituyan en centros de trabajo que ocupen a más 
de 250 empleados públicos por los sindicatos con presencia en los Comités de Empresa que 
hayan obtenido el 10 % en la elección de los mismos estarán representados ante la 
Administración en su correspondiente ámbito, a todos los efectos, por Delegados o 
Delegadas sindicales elegidos por y entre sus afiliados en el número que resulte de aplicar la 
siguiente escala:

– De 250 a 750 trabajadores y/o trabajadoras, 1.
– De 751 a 2.000 trabajadores y/o trabajadoras, 2.
– De 2.001 a 5.000 trabajadores y/o trabajadoras, 3.
– De 5.001 en adelante, 4.
Además, las Secciones Sindicales a que se refiere este apartado tendrán derecho a 

utilizar un local adecuado que les permita desarrollar su función representativa, así como a 
utilizar uno o varios tablones de anuncios, físico o telemático en el centro de trabajo con el 
fin de facilitar la difusión de la información que pueda interesar a las respectivas personas 
afiliadas o a otro personal en general. La utilización de estos servicios podrá disponerse que 
sea conjunta por parte de todas las Secciones Sindicales de un mismo sindicato en la 
provincia.

4. Las secciones sindicales de aquellos sindicatos que no hayan obtenido el 10 % de los 
votos estarán representados por un solo delegado sindical.

Artículo 90.  Derechos y garantías de los Delegados y Delegadas Sindicales.
1. Los Delegados y Delegadas Sindicales a los que se refiere el punto 3 del artículo 

anterior, deberán ser personal laboral en activo del respectivo centro de trabajo, y disfrutarán 
de los mismos derechos y garantías que quienes representan a los trabajadores y 
trabajadoras en los Comités de Empresa o Delegados y Delegadas de Personal. Los 
Delegados Sindicales a los que se refiere el artículo 89.4 tendrán las garantías que se 
establecen en el artículo 10.3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

2. La Administración y las organizaciones sindicales, individual o conjuntamente, podrán 
acordar sistemas de acumulación de horas sindicales a favor de uno o varios Delegados 
Sindicales que pertenezcan a alguna de dichas organizaciones sindicales.

En ningún caso se podrán sumar créditos de horas de Delegado Sindical con las que 
pudieran corresponder en su posible condición de miembro del Comité de Empresa o 
Delegado de personal.

Asimismo, en ningún caso los créditos de horas de los Delegados Sindicales podrán 
acumularse a las de miembros de Comités de Empresa o Delegados de Personal o 
viceversa.

3. Ningún Delegado o Delegada Sindical podrá sufrir discriminación en los derechos que 
como trabajador tenga a elección de turno de trabajo, traslado, promoción, formación 
retribuciones complementarias, prestaciones sociales y, en general, cualquier otra condición 
de trabajo.

4. Los Delegados y Delegadas Sindicales representan a las personas afiliadas de su 
respectiva organización sindical en todas las gestiones necesarias ante la Administración y 
tienen derecho a ser oídas por la Administración en el tratamiento de aquellos problemas de 
carácter colectivo que afecten al personal laboral en general y a las personas afiliadas al 
sindicato en particular.
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Asimismo, tienen derecho a ser informadas y oídas por la Administración con carácter 
previo acerca de las medidas disciplinarias que se vayan a adoptar y se adopten que afecten 
a las personas afiliadas del sindicato.

En materia de reestructuración de plantillas y traslados se estará a lo dispuesto en el 
título VII.

Artículo 91.  Cuota sindical.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 

de agosto, de Libertad Sindical, a requerimiento de cualquier Sindicato, y previa conformidad 
del personal laboral afectado, la Administración descontará en la nómina mensual de éstos 
la cuota sindical que proceda y realizará la correspondiente transferencia en favor del 
sindicato, acompañada de la correspondiente relación nominal mensual.

2. Para hacer efectivo dicho descuento la organización sindical deberá remitir a la 
Administración un escrito en el que conste expresamente la conformidad de la persona 
afectada sobre la orden de descuento, el sindicato al que procede hacer la transferencia y el 
número de la cuenta corriente a la que debe hacerse la misma, así como la cuantía de la 
cuota.

TÍTULO XIII
Incompatibilidades

Artículo 92.  Incompatibilidades.
Serán de aplicación al personal afectado por este Convenio las normas contenidas en la 

legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas.

TÍTULO XIV
Suspensión y extinción del contrato de trabajo

Artículo 93.  Causas de suspensión del contrato de trabajo.
Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a la suspensión de su contrato de 

trabajo, con reserva de su puesto de trabajo y cómputo del período a efectos de antigüedad, 
de acuerdo con lo establecido en este artículo.

La reincorporación a las plazas reservadas deberá producirse al día siguiente de la 
finalización del periodo de suspensión del contrato de trabajo.

Cuando estos supuestos de suspensión del contrato de trabajo afecten al personal 
laboral de carácter temporal, la reserva de puesto de trabajo y demás efectos previstos en el 
apartado anterior, sólo operarán durante el tiempo que subsista el objeto del contrato de 
naturaleza temporal y siempre que el citado puesto de trabajo no haya sido ocupado por 
personal laboral fijo a través de los procedimientos de cobertura previstos en el presente 
Convenio.

Estas causas de suspensión del contrato de trabajo darán lugar, en su caso, a las 
correspondientes prestaciones establecidas en la normativa de Seguridad Social.

1. Nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica, y, riesgo durante 
el embarazo o la lactancia natural de la mujer trabajadora.

a) En lo referente a nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica 
se estará a lo dispuesto en el artículo 49.a) b) y c) del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

b) Riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural de la mujer 
trabajadora: en el supuesto de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia 
natural, en los términos previstos en la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, 
podrá declararse el pase de la trabajadora afectada a la situación de suspensión de contrato 
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por riesgo durante el embarazo o por riesgo durante la lactancia natural de hijos o hijas 
menores de nueve meses, si se dan las circunstancias establecidas en dicho precepto. La 
suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la suspensión del contrato por 
maternidad biológica o el o la lactante cumpla nueve meses, respectivamente, o, en ambos 
casos, cuando desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto 
anterior o a otro compatible con su estado.

2. Invalidez permanente del trabajador o trabajadora. Producida la extinción de la 
incapacidad temporal con declaración de incapacidad permanente en los grados de 
incapacidad permanente total para la profesión habitual, absoluta para todo trabajo o gran 
invalidez, cuando, a juicio del órgano de calificación, la situación de incapacidad del 
trabajador o trabajadora vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría que 
permita su reincorporación al puesto de trabajo, subsistirá la suspensión de la relación 
laboral, con reserva del puesto de trabajo, durante un periodo de dos años a contar desde la 
fecha de notificación de la resolución por la que se declare la incapacidad permanente o, en 
su caso, durante el periodo que reste para la finalización de la relación de servicios de 
carácter temporal, si esta fuera de duración inferior. En el caso de no haber finalizado el 
expediente de revisión por mejoría en el mencionado período de dos años, la reserva se 
prolongará hasta la finalización de aquel.

3. Nombramiento del personal laboral como personal funcionario en prácticas o para la 
realización de períodos de prueba como personal laboral fijo en el ámbito de una 
Administración Pública. Se suspenderá el contrato del trabajador o trabajadora que, como 
consecuencia de la superación de un proceso selectivo para el acceso como personal 
funcionario de carrera o como personal laboral fijo de cualquier Administración Pública, sea 
nombrado o nombrada personal funcionario en prácticas o deba realizar un período de 
prueba. En todo caso, una vez finalizado el curso selectivo o el período de prácticas el 
personal laboral deberá reincorporarse a su puesto de trabajo hasta el nombramiento y la 
toma de posesión como personal funcionario de carrera en el correspondiente Cuerpo o 
Escala. Igualmente, si no superara el período de prueba como personal laboral fijo, el 
trabajador o trabajadora deberá reincorporarse inmediatamente a su puesto de trabajo.

4. Suspensión provisional de empleo mientras dure esta medida cautelar. Esta 
suspensión del contrato de trabajo se producirá durante la tramitación de un procedimiento 
disciplinario en aquellos casos en los que se acuerde la adopción de dicha medida cautelar, 
con los efectos establecidos en este Convenio.

5. Privación de libertad. La suspensión del contrato de trabajo tendrá lugar mientras no 
exista sentencia condenatoria firme incompatible con la prestación del servicio, incluidas 
tanto la detención preventiva como la prisión provisional.

6. Reservistas voluntarios y voluntarias. Esta suspensión del contrato de trabajo se 
aplicará a los reservistas voluntarios y voluntarias que se encuentren en situación de 
activación para prestar servicios para las Fuerzas Armadas.

Artículo 94.  Suspensión del contrato de trabajo para el personal laboral fijo.
Asimismo, y sin perjuicio de las causas establecidas en el texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, el personal laboral fijo tendrá derecho a la suspensión de su 
contrato de trabajo en los siguientes supuestos:

1. Prestación de servicios de carácter temporal en organismos internacionales o en 
programas de cooperación internacional.

2. Nombramiento como alto cargo del personal laboral fijo por el Gobierno de la Nación o 
por los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y 
Melilla o de las Corporaciones Locales.

3. Nombramiento como personal eventual del personal laboral fijo para ocupar puestos 
de trabajo con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento 
político, de acuerdo con la regulación que de esta figura lleva a cabo el Estatuto Básico del 
Empleado Público.

En los supuestos contemplados en los apartados anteriores el trabajador o trabajadora 
deberá solicitar su reincorporación a la Administración en el plazo de un mes desde la 
finalización de la situación que dio origen a la suspensión del contrato de trabajo.
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La reincorporación se realizará a un puesto de trabajo de su mismo grupo, familia 
profesional y/o especialidad, en el mismo Departamento u organismo y en la localidad de su 
puesto de origen. Hasta que se haga efectiva su incorporación a un puesto de trabajo 
mantendrá la situación de suspensión regulada en este artículo. No obstante, los efectos 
económicos serán los derivados de la incorporación efectiva al puesto de trabajo asignado.

Si el trabajador o trabajadora fijos no solicitaran la reincorporación a la Administración se 
procederá de oficio a declararles en excedencia voluntaria por interés particular con un 
periodo mínimo de permanencia de dos años.

Artículo 95.  Modalidades de excedencia.
1. Excedencia voluntaria por interés particular: Podrá solicitarse por el personal laboral 

fijo la excedencia voluntaria por interés particular con, al menos, un año de antigüedad 
continuada e inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud, siempre que sea en la 
Administración General del Estado en el ámbito del presente Convenio.

La solicitud deberá realizarse con una antelación mínima de un mes a la fecha del inicio 
del disfrute de la excedencia y el acuerdo adoptado por la Administración deberá emitirse en 
el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente, 
comunicándose a la persona interesada y a la representación de los trabajadores y 
trabajadoras.

La concesión de la excedencia voluntaria por interés particular está subordinada a las 
necesidades del servicio debidamente motivadas, sin que pueda autorizarse a solicitud del 
personal laboral fijo cuando se le esté instruyendo un expediente disciplinario y hasta que no 
haya cumplido la sanción que, en su caso, se le hubiera impuesto.

Una vez concedida, la duración mínima de permanencia en la misma es de cuatro meses 
y su duración máxima será indefinida. El derecho a solicitar esta situación sólo podrá ser 
ejercido otra vez por el mismo trabajador o trabajadora si han transcurrido tres años desde el 
final de la anterior excedencia voluntaria por interés particular.

Asimismo, procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular, 
con una duración de dos años, cuando el personal laboral fijo incumpla la obligación de 
solicitud de reincorporación en el plazo procedente, en los términos y en las situaciones 
establecidas en este Convenio, o cuando no se incorpore de manera efectiva al puesto de 
trabajo asignado por la Administración, sin causa justificada, ya sea como consecuencia de 
la resolución de un concurso o de cualquiera de los procedimientos de provisión o 
reincorporación previstos en este Convenio.

A los trabajadores o trabajadoras fijos en la situación de excedencia voluntaria por 
interés particular no les será computable el tiempo de permanencia a efectos de antigüedad 
ni promoción y, en ningún caso, devengarán derechos económicos.

2. Excedencia para el cuidado de hijos o hijas, cónyuge, pareja de hecho acreditada y 
otros familiares: El personal laboral tendrá derecho a un periodo de excedencia de duración 
no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo o hija, tanto cuando lo sea por 
naturaleza como por adopción o en los supuestos de guarda con fines de adopción o 
acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la 
resolución judicial o administrativa por la que se constituya la adopción o el supuesto de 
guarda. La excedencia podrá solicitarse en cualquier momento posterior a la fecha del 
nacimiento o, en el caso de adopción, de guarda o de acogimiento desde la fecha de la 
resolución judicial o administrativa correspondiente, teniendo en cuenta en todo caso el 
límite de la edad de tres años en el primer caso y de tres años desde la resolución en los 
restantes casos. Si el hijo o hija tiene la condición de persona con discapacidad física o 
psíquica, previa acreditación, la duración de la excedencia podrá ser de hasta cinco años.

También tendrán derecho a un período de excedencia no superior a tres años para 
atender al cuidado del cónyuge, de pareja de hecho acreditada o de familiar que se 
encuentre a su cargo hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que, 
por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo 
y no desempeñe actividad retribuida.

El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto 
causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al 
que se viniera disfrutando.
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En el caso de que dos o más trabajadores o trabajadoras incluidos en el ámbito de 
aplicación de este Convenio generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto 
causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas 
relacionadas con el funcionamiento de los servicios.

La concesión de esta excedencia se realizará previa declaración de la persona 
peticionaria de que no desempeña o va a desempeñar una actividad que pueda impedir o 
menoscabar el cuidado personal del hijo o hija menor, del cónyuge, de la pareja de hecho 
acreditada o del familiar.

Los trabajadores o trabajadoras en esta situación tendrán derecho a la reserva del 
puesto de trabajo durante los dos primeros años a contar desde que pasaron a dicha 
situación. Transcurrido dicho período la reserva será a un puesto del mismo grupo 
profesional, familia y/o especialidad en el mismo Departamento ministerial u organismo 
público y en la misma localidad.

El período en que el trabajador o trabajadora permanezca en esta modalidad de 
excedencia será computable a efectos de antigüedad y de promoción, como tiempo efectivo 
para la solicitud de excedencia voluntaria por interés particular, teniendo derecho a la 
asistencia a cursos de formación y a la participación en el concurso abierto y permanente y 
en los procesos de promoción interna, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la 
correspondiente convocatoria y sin que en ningún caso devenguen derechos económicos.

En el caso de resultar adjudicatario o adjudicataria en uno de estos procesos, podrá 
optar entre su incorporación efectiva al puesto de trabajo asignado o la permanencia en esta 
situación de excedencia, lo que generará un cambio de reserva del puesto de trabajo y/o, en 
su caso, novación del contrato de trabajo.

Con carácter previo a la finalización del periodo máximo de duración de esta excedencia, 
previsto en el presente artículo, el trabajador o trabajadora deberá solicitar la reincorporación 
con una antelación mínima de 15 días hábiles a dicha finalización. En caso de incumplir 
dicha obligación, el personal laboral fijo en esta situación será declarado de oficio en 
excedencia voluntaria por interés particular por un período mínimo de dos años.

La finalización de esta excedencia tendrá lugar, asimismo, sin necesidad de que se haya 
producido el vencimiento de los plazos establecidos anteriormente, cuando se produzca la 
desaparición sobrevenida del sujeto o hecho causantes. En estos casos, la solicitud de 
reincorporación deberá realizarse necesariamente en los 15 días hábiles siguientes a dicha 
finalización, procediéndose, en caso contrario, a la declaración de la situación de excedencia 
voluntaria por interés particular por un período mínimo de dos años a contar desde el día 
siguiente a la desaparición del sujeto o hecho causantes.

En el caso del personal laboral con una relación de servicios de carácter temporal, la 
reincorporación al puesto de trabajo reservado sólo podrá llevarse a cabo si durante la 
excedencia no se hubiese producido la ocupación de dicho puesto a través de la aplicación 
de los sistemas reglados de ocupación de plazas vacantes recogidos en el presente 
Convenio, o bien no hubiera finalizado todavía la causa que motivó su contratación temporal. 
En estos casos, la situación en excedencia por cuidado de hijos o hijas finalizará en el 
momento en que se produzca dicha cobertura o finalice la causa que motivó la contratación 
temporal.

3. Excedencia voluntaria por agrupación familiar: Podrá concederse excedencia 
voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de haber prestado un tiempo mínimo de 
servicios efectivos, al personal laboral fijo cuyo cónyuge o pareja de hecho acreditada resida 
en otra localidad o, en su caso, fuera del territorio nacional, por haber obtenido y estar 
desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como personal funcionario de 
carrera o como personal laboral fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas, 
organismos públicos y entidades de Derecho público dependientes o vinculados a ellas, en 
los órganos constitucionales o del Poder Judicial y órganos similares de las Comunidades 
Autónomas, así como en la Unión Europea o en organizaciones internacionales.

El trabajador o trabajadora fijo deberá efectuar la solicitud de esta excedencia con una 
antelación mínima de un mes a la fecha a partir de la cual pretenda iniciarse la misma.

El tiempo mínimo de permanencia en dicha situación es de dos años y su duración 
máxima es indefinida.
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Al trabajador o trabajadora fijo en situación de excedencia voluntaria por agrupación 
familiar no les será computable el tiempo de permanencia a efectos de antigüedad ni 
promoción y, en ningún caso, devengarán derechos económicos.

4. Excedencia voluntaria por incompatibilidad: Será declarado en esta situación el 
personal laboral fijo, cualquiera que sea el tiempo de servicios que haya prestado, y en 
aplicación de la normativa en materia de incompatibilidades, que como consecuencia de la 
superación del correspondiente proceso selectivo opte por desempeñar un puesto de trabajo 
como personal funcionario de carrera o como personal laboral fijo en el sector público fuera 
del ámbito de aplicación del Convenio único, o cuando dentro del ámbito del Convenio Único 
acceda como personal laboral fijo a un grupo distinto por el procedimiento de convocatoria 
de ingreso libre previsto en el presente Convenio.

El acceso mediante cualquier sistema de promoción, provisión o movilidad a un puesto 
de trabajo adscrito a una nueva clasificación profesional, dentro ámbito del Convenio Único, 
producirá una novación modificativa del contrato de trabajo, no permitiendo al trabajador o 
trabajadora fijos conservar derechos respecto de la categoría de origen que ostentasen.

El desempeño de puestos de trabajo de carácter temporal en el sector público como 
personal funcionario interino o como personal laboral temporal o figura asimilada no 
habilitará para pasar a esta situación.

A los trabajadores y las trabajadoras fijos en situación de excedencia voluntaria por 
incompatibilidad no les será computable el tiempo de permanencia a efectos de antigüedad 
ni promoción, sin que en ningún caso devenguen derechos económicos.

5. Excedencia por razón de violencia de género: Las trabajadoras víctimas de violencia 
de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, 
tendrán derecho a solicitar la excedencia sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo 
de servicios previos y sin que sea exigible un plazo de permanencia en la misma.

En los dos primeros meses de duración de esta excedencia la trabajadora tendrá 
derecho a percibir las retribuciones íntegras.

Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que 
desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, promoción y 
derechos del régimen de Seguridad Social aplicable. Cuando las actuaciones judiciales lo 
exigieran se podrá prorrogar este período por tres meses, con un máximo de dieciocho, con 
idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho 
de protección de la víctima.

La acreditación de la situación de violencia de género se realizará con arreglo a lo 
establecido a la normativa específica en materia de protección integral contra la violencia de 
género.

6. Excedencia por razón de violencia terrorista: El personal laboral que haya sufrido 
daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, así como quienes 
sufrieran amenazas en los términos de la normativa específica en materia de reconocimiento 
y protección integral a las víctimas del terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del 
Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho a disfrutar de un período de 
excedencia en las mismas condiciones que las víctimas de violencia de género.

Dicha excedencia será autorizada y mantenida en el tiempo en tanto que resulte 
necesaria para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, 
ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza 
a la que se encuentra sometida.

7. Excedencia forzosa: Tendrá derecho a que se le declare en situación de excedencia 
forzosa a aquel personal laboral fijo que se encuentre en los siguientes supuestos:

a) Elección para cargo público de carácter representativo o función sindical: Tendrá 
derecho a que se le declare en situación de excedencia forzosa aquel personal laboral fijo 
que sea elegido para un cargo público representativo o función sindical electiva, de ámbito 
provincial o superior, de acuerdo con los estatutos del sindicato, que imposibilite la asistencia 
al trabajo.

A los efectos de este artículo se entiende por cargo público representativo a quienes de 
forma electiva formen parte de las Cortes Generales, Asambleas de las Comunidades 
Autónomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, y de las Corporaciones Locales cuando, en 
este último caso, tengan asignado régimen de dedicación exclusiva y perciban retribuciones.
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En este supuesto la excedencia forzosa dará derecho a la reserva de un puesto de 
trabajo de la misma clasificación profesional, en el mismo Departamento u organismo y 
misma localidad del puesto de origen y al cómputo a efectos de antigüedad de todo el tiempo 
transcurrido en la misma.

Dicha reincorporación deberá solicitarse en el mes siguiente a la fecha de cese en el 
cargo público o función sindical, produciéndose la reincorporación inmediatamente. En caso 
de no efectuarse la solicitud de reingreso en plazo, la persona solicitante pasará a la 
situación de excedencia voluntaria por interés particular por un período mínimo de dos años.

b) No asignación de plaza tras la suspensión de empleo y sueldo de duración superior a 
seis meses o en suspensión de empleo derivada de un proceso penal: El personal laboral fijo 
en situación de suspensión de empleo y sueldo de duración superior a seis meses o en 
suspensión de empleo derivada de un proceso penal, una vez cumplida la sanción o pena 
deberá solicitar la reincorporación en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a 
su cumplimiento. En caso de que la reincorporación no se produzca en el plazo de seis 
meses, contado a partir del día siguiente a la solicitud, salvo causas que sean imputables al 
trabajador o trabajadora, será declarado en la situación de excedencia forzosa y, tendrá 
derecho a partir de ese momento a percibir el salario base, las pagas extraordinarias y el 
complemento de antigüedad.

En caso de no efectuarse la solicitud de reincorporación en el plazo señalado en el 
párrafo anterior el trabajador o trabajadora pasará de oficio a la situación de excedencia 
voluntaria por interés particular en la que deberá permanecer un período mínimo de dos 
años, con fecha de efectos desde que se haya producido el cumplimiento de la 
responsabilidad disciplinaria o penal.

Una vez solicitada por el trabajador o trabajadora la reincorporación, se declarará de 
oficio su pase a la situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos del 
día siguiente a la finalización de la sanción o pena, y hasta que se produzca su 
reincorporación al puesto de trabajo que le sea asignado o la declaración de excedencia 
forzosa.

El trabajador o trabajadora en situación de excedencia forzosa estará obligado a 
participar en el concurso abierto y permanente solicitando la totalidad de los puestos de 
trabajo de su mismo grupo, familia profesional y/o especialidad ubicados en el territorio 
nacional. En caso de incumplimiento de dicha obligación, el trabajador o trabajadora será 
declarado de oficio en excedencia voluntaria por interés particular por un periodo mínimo de 
dos años.

c) Privación de libertad por sentencia firme: Se producirá el pase a excedencia forzosa 
cuando encontrándose el trabajador o trabajadora fijos en activo, en situación de excedencia 
con derecho a reserva de puesto de trabajo o en suspensión de contrato con reserva de 
puesto de trabajo, se declarada su privación de libertad por sentencia condenatoria firme, sin 
perjuicio de que por expediente disciplinario se adopten las medidas correspondientes o que 
la sentencia condene a la pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo o empleo público, 
lo que conllevaría a la extinción de la relación laboral.

En este supuesto el tiempo de permanencia en tal situación no computa a efectos de 
antigüedad ni da lugar a reserva de puesto de trabajo.

El personal laboral fijo en esta situación, una vez en libertad, deberá solicitar la 
reincorporación en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la excarcelación. 
En caso de que la reincorporación no se produzca en el plazo de seis meses, salvo causas 
que sean imputables al trabajador o trabajadora, tendrán derecho a partir de ese momento a 
percibir el salario base, las pagas extraordinarias y el complemento de antigüedad. Dicha 
percepción será incompatible con el subsidio que pueda percibir. Durante este periodo el 
trabajador o trabajadora estará obligado a participar en el concurso abierto y permanente 
solicitando la totalidad de los puestos de trabajo de su mismo grupo, familia profesional y/o 
especialidad ubicados en el territorio nacional. En caso de incumplimiento de dicha 
obligación, el trabajador o trabajadora será declarado de oficio en excedencia voluntaria por 
interés particular por un periodo mínimo de dos años.

En caso de no efectuarse la solicitud de reincorporación en el plazo señalado en el 
párrafo anterior el trabajador o trabajadora pasará de oficio a la situación de excedencia 
voluntaria por interés particular en la que deberá permanecer un período mínimo de dos 
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años, con fecha de efectos desde que se haya producido la extinción de la responsabilidad 
penal.

En el caso de que con arreglo a la legislación correspondiente el personal laboral fijo 
privado de libertad pudiese acceder al tercer grado penitenciario, a petición propia se 
procederá a su reincorporación provisional a un puesto de trabajo de características 
similares a las del último puesto desempeñado y en el mismo Departamento ministerial u 
organismo público, a fin de facilitar su acceso a la mencionada situación penitenciaria. Si en 
el plazo de seis meses desde la concesión de dicha reincorporación no se hiciese efectivo el 
pase al tercer grado penitenciario, volverá automáticamente a la situación de excedencia 
forzosa. En el supuesto de que sí le sea reconocido el pase al tercer grado penitenciario, 
tendrá la obligación de participar en el concurso abierto y permanente solicitando la totalidad 
de los puestos de trabajo propios de su grupo, familia profesional y/o especialidad que le 
permitan mantener el citado tercer grado penitenciario.

Los trabajadores y trabajadoras en excedencia forzosa no podrán desempeñar 
actividades en el sector público, bajo ningún tipo de relación funcionarial, contractual o 
estatutaria, ya sea laboral o administrativa, salvo las que pudieran autorizarse en aplicación 
de la normativa del régimen de incompatibilidades.

Artículo 96.  Reingreso.
1. El reingreso al servicio activo desde situaciones que no conlleven derecho a la reserva 

del puesto de trabajo se efectuará, en todo caso, mediante la participación en el concurso 
abierto y permanente.

2. No obstante lo anterior, el personal laboral fijo en situaciones con derecho a reserva 
del puesto de trabajo podrá participar en el concurso abierto y permanente con la finalidad 
de realizar un cambio de reserva de puesto, sin que en tal caso resulte obligada su 
incorporación efectiva a la plaza adjudicada, sobre la que formalizará la nueva reserva.

3. Excepcionalmente, la Dirección General de la Función Pública podrá reingresar, con 
carácter definitivo, al personal laboral fijo que durante el primer año de vigencia de la 
situación de excedencia voluntaria por incompatibilidad declarada como consecuencia de la 
superación de una convocatoria de ingreso libre en el ámbito del Convenio solicite la 
reincorporación. El reingreso se efectuará en el puesto de trabajo que le correspondió como 
consecuencia de la ejecución de la correspondiente Oferta de Empleo Público y que no llegó 
a desempeñar de manera efectiva, siempre y cuando todavía se encuentre vacante y sea 
considerado de necesaria cobertura.

4. Con idéntica excepcionalidad, la Dirección General de la Función Pública podrá 
reingresar con carácter definitivo al personal laboral fijo que, habiendo participado en el 
concurso abierto y permanente durante un año natural, a contar desde la primera solicitud, 
no haya resultado adjudicatario de ninguna de las plazas objeto del concurso. Para poder 
optar a este reingreso el trabajador o trabajadora deberá haber solicitado todos los puestos 
de trabajo de su mismo grupo, familia profesional y/o especialidad en todo el territorio 
nacional. El reingreso se realizará en un puesto de su mismo grupo, familia profesional y/o 
especialidad y en ese mismo ámbito. El trabajador o trabajadora podrá también solicitar de 
forma voluntaria, la reincorporación en un grupo inferior, de la misma familia profesional y/o 
especialidad que el de pertenencia en todo el territorio nacional, produciéndose en este caso 
la novación modificativa de su contrato de trabajo.

Artículo 97.  Extinción del contrato de trabajo.
El contrato de trabajo se extinguirá por las causas señaladas al respecto en el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y normas de desarrollo y concordantes.
En el caso de extinción del contrato de trabajo por las causas previstas en el artículo 

49.i) del Estatuto de los Trabajadores se priorizará la permanencia del personal en el ámbito 
del Convenio.

Artículo 98.  Jubilación.
La jubilación ordinaria y el régimen jurídico aplicable a la misma será el establecido en la 

normativa general de la Seguridad Social.
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TÍTULO XV
Régimen disciplinario

CAPÍTULO I
Principios y responsabilidad disciplinaria

Artículo 99.  Potestad disciplinaria.
1. La Administración sancionará mediante la correspondiente resolución las infracciones 

del personal laboral a su servicio sujeto al presente Convenio, en virtud de incumplimientos 
de las obligaciones contractuales, de acuerdo con lo establecido en el título VII del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con lo dispuesto en este 
Convenio y, en lo no previsto en estas normas, en la legislación laboral.

2. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los principios establecidos en el 
mencionado texto refundido.

Los principios y reglas establecidos en el capítulo VI del título III del texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, referido a los deberes de los empleados y 
empleadas públicos y al Código de Conducta, informarán la interpretación y aplicación del 
régimen disciplinario.

Artículo 100.  Personas responsables.
1. Incurrirá en responsabilidad disciplinaria el personal laboral en los términos del texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, sin perjuicio de la 
responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones.

2. El personal laboral que tenga su contrato de trabajo suspendido incurrirá en 
responsabilidad disciplinaria por las faltas que pueda cometer en dicha situación.

3. Una vez emitida una resolución sancionadora, de no ser posible el cumplimiento de la 
sanción en el momento en que se dicte la resolución sancionadora por hallarse la persona 
responsable en situación que lo impida, se hará efectiva cuando su cambio de situación lo 
permita.

4. El personal que fuere objeto de un procedimiento disciplinario y que haya cambiado de 
destino o de puesto de trabajo durante su instrucción, pasando a depender de otra autoridad 
administrativa con competencia sancionadora, será sancionado por ésta tras recibir la 
resolución correspondiente de la autoridad que incoó el expediente disciplinario.

CAPÍTULO II
Faltas y sanciones

Sección 1.ª Faltas

Artículo 101.  Faltas disciplinarias.
Las faltas disciplinarias del personal laboral cometidas con ocasión o como 

consecuencia del trabajo podrán ser muy graves, graves o leves.

Artículo 102.  Faltas muy graves.
Son faltas muy graves, además de las establecidas en el texto refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público, las siguientes:
a) La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el 

desempeño del trabajo.
b) El falseamiento voluntario de datos e informaciones y la manipulación de datos y 

programas con ánimo de falsificación o la utilización de los medios de la Administración para 
intereses particulares de tipo económico.

c) La falta de asistencia al trabajo no justificada durante cinco o más días al mes.
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d) El incumplimiento no justificado del horario de trabajo durante más de diez ocasiones 
al mes o durante más de veinte al trimestre.

e) La embriaguez habitual o toxicomanía, si repercuten negativamente en el trabajo.
f) La tolerancia o encubrimiento de las personas de superior rango jerárquico respecto de 

las faltas graves o muy graves cometidas por las personas subordinadas jerárquicamente.
g) El incumplimiento muy grave de las obligaciones en materia de prevención de riesgos 

laborales contempladas en la normativa sobre la materia, entendiendo como tal cuando del 
mismo puedan derivarse riesgos para la salud y la integridad física o psíquica de otro 
trabajador o trabajadora, o de terceras personas.

Artículo 103.  Faltas graves.
Son faltas graves:
a) La falta de disciplina en el trabajo o del respeto debido a las personas con superior 

rango jerárquico o al resto de empleados o empleadas públicos.
b) El incumplimiento de las órdenes o instrucciones de las personas con superior rango 

jerárquico relacionadas con el trabajo y de las obligaciones concretas del puesto de trabajo o 
las negligencias de las que se deriven o puedan derivarse perjuicios graves para el servicio.

c) La desconsideración grave con los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio del trabajo 
y con los empleados o empleadas públicos.

d) El incumplimiento grave de las obligaciones en materia de prevención de riesgos 
laborales que se contemplan en la normativa vigente.

e) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de tres o cuatro días en el 
período de un mes.

f) El incumplimiento no justificado del horario de trabajo entre seis y diez ocasiones al 
mes, cuando acumulados supongan un mínimo de diez horas mensuales.

g) El abandono del puesto de trabajo durante la jornada sin causa justificada.
h) La simulación de enfermedad o accidente.
i) La simulación o encubrimiento de faltas de otras personas empleadas públicas en 

relación con sus deberes de puntualidad, asistencia y permanencia en el trabajo o el 
falseamiento o evasión de los sistemas de control horario.

j) La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o pactado.
k) La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de los locales, 

material o documentos de trabajo.
l) El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de 

incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situación de 
incompatibilidad.

m) La utilización o difusión indebidas de datos o asuntos de los que se tenga 
conocimiento por razón del trabajo.

n) El abuso de autoridad en el desempeño de las funciones encomendadas. Se 
considerará abuso de autoridad la comisión por superior jerárquico de un hecho arbitrario, 
con infracción de un derecho del trabajador o trabajadora reconocido legalmente por este 
Convenio, Estatuto de los Trabajadores y demás leyes vigentes, de donde se derive un 
perjuicio notorio para la persona subordinada, ya sea de orden material o moral.

o) Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de 
abstención legalmente establecidas.

p) La presentación de un documento falso, público o privado, o la alteración de uno 
verdadero cuando hiciera uso del mismo en su relación laboral con la Administración para el 
ejercicio de alguno de los derechos recogidos en el presente Convenio.

q) El acceso indebido a activos de información, a páginas web y a redes de 
comunicación que haya sido restringido, de acuerdo con la política de seguridad de la 
información en el ámbito de la administración electrónica.

Artículo 104.  Faltas leves.
Son faltas leves:
a) La leve incorrección con los ciudadanos y ciudadanas y, en general, con los usuarios y 

usuarias del servicio, así como con los compañeros o compañeras de trabajo.
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b) El retraso injustificado, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus tareas.
c) La no comunicación con la debida antelación de la falta al trabajo por causa 

justificada, a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.
d) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de uno o dos días al mes.
e) El incumplimiento no justificado del horario de trabajo de tres a cinco ocasiones al 

mes.
f) El descuido en la conservación de los locales, material o documentos de trabajo.

Sección 2.ª Sanciones

Artículo 105.  Tipos de sanciones.
Por la comisión de faltas disciplinarias se pueden imponer las siguientes sanciones:
a) Despido disciplinario.
b) Suspensión de empleo y sueldo.
c) Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia del trabajador o 

trabajadora, y sin derecho a indemnización.
d) Demérito, consistente en la inhabilitación de participación en procesos de promoción 

interna, de concurso de traslados abierto y permanente, carrera horizontal o en otros 
procedimientos de provisión de puestos de trabajo.

e) Apercibimiento escrito.

Artículo 106.  Sanciones por faltas muy graves.
Las sanciones que podrán imponerse por la comisión de faltas muy graves son las 

siguientes:
a) Despido disciplinario, que comportará además la inhabilitación para ser titular de un 

nuevo contrato de trabajo en la misma categoría profesional o en otra con funciones 
similares a las que se desempeñaban.

b) Suspensión de empleo y sueldo de tres meses y un día a dos años.
c) Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia del trabajador o 

trabajadora, sin derecho a indemnización.
La duración será de tres años, a contar desde la efectividad del cambio al nuevo destino 

sin cambio de localidad, y el trabajador o trabajadora no podrá obtener nuevo destino por 
cualquier procedimiento de movilidad en el centro directivo o unidad administrativa en donde 
estuviera prestando servicios en el momento en el que se ejecute la sanción.

En caso de que la sanción comportara cambio de localidad, la persona sancionada no 
podrá obtener destino por cualquier procedimiento de movilidad a la localidad en donde se 
encontrara prestando servicios en el momento en el que se ejecute la sanción durante los 
tres años mencionados.

d) Demérito, consistente en la inhabilitación para la participación en procesos de 
promoción interna, de concurso abierto y permanente, carrera horizontal o en otros 
procedimientos de provisión de puestos de trabajo por un período de un año y un día a cinco 
años, a contar desde la firmeza administrativa de la sanción.

Artículo 107.  Sanciones por faltas graves.
Las sanciones que podrán imponerse por la comisión de faltas graves son las siguientes:
a) Suspensión de empleo y sueldo por un período de tres días a tres meses.
b) Demérito, consistente en la inhabilitación para la participación en procesos de 

promoción interna, de concurso abierto y permanente, carrera horizontal o en otros 
procedimientos de provisión de puestos de trabajo por un período de hasta un año a contar 
desde la firmeza administrativa de la sanción.

Artículo 108.  Sanciones por faltas leves.
Las sanciones que podrán imponerse por la comisión de faltas leves son las siguientes:
a) Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.
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b) Apercibimiento escrito.

Artículo 109.  Criterios para la determinación de las sanciones.
Los criterios para determinar el alcance de la sanción serán los siguientes:
a) El grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta.
b) El daño al interés público, pudiendo ser económico o no.
c) La reiteración o reincidencia.
d) El grado de participación.
La parte de la jornada u horario que no se realice dará lugar a la deducción proporcional 

de las retribuciones, descuentos en la nómina que no tienen carácter sancionador, sin 
perjuicio de la imposición de la sanción disciplinaria que pueda corresponder por el 
incumplimiento de la jornada u horario de trabajo, incluido el abandono del servicio.

No se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de las vacaciones, u otra 
minoración de los derechos al descanso del trabajador o trabajadora, o multa de haber.

Artículo 110.  Imposición de las sanciones.
Los órganos competentes para la imposición de las sanciones son los siguientes:
1. Para las sanciones impuestas por faltas muy graves y graves, la persona titular de la 

Subsecretaría del Ministerio respectivo.
2. Para las sanciones impuestas por faltas leves, la persona titular de la Dirección 

General respectiva, en caso de que la persona sancionada esté destinada en los servicios 
centrales, o la persona titular de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, en 
caso de que la persona sancionada esté destinada en los servicios periféricos.

Artículo 111.  Readmisión en caso de despido disciplinario improcedente.
Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el 

despido acordado como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la 
comisión de una falta muy grave.

Sección 3.ª Prescripción, extinción y cancelación

Artículo 112.  Prescripción de las faltas y de las sanciones.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y 

las leves a los seis meses.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde que la falta 

se hubiera cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas. 
Dichos plazos quedarán interrumpidos por cualquier acto propio del expediente instruido o 
por la fase de diligencias previas informativas que, en su caso, pueda realizarse, incluida la 
audiencia previa al interesado o interesada que pueda instruirse en su caso.

3. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las 
impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.

4. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde la firmeza en 
vía administrativa de la resolución sancionadora.

Artículo 113.  Extinción de la responsabilidad disciplinaria.
1. La responsabilidad disciplinaria se extingue por alguna de las siguientes causas:
a) Cumplimiento de la sanción.
b) Prescripción de la falta cometida o de la sanción impuesta.
c) La pérdida de la condición de personal laboral, si bien no supondrá la extinción de la 

posible responsabilidad civil o penal por actos cometidos con anterioridad a la extinción de la 
relación laboral.
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Artículo 114.  Anotación y cancelación de las sanciones impuestas.
1. Las sanciones impuestas se anotarán en el Registro Central de Personal.
2. La cancelación de estas anotaciones se producirá de oficio o a instancia del trabajador 

o trabajadora a los tres meses para las faltas leves, al año para las graves y a los dos años 
para las muy graves, a partir de la fecha en la que finalice su cumplimiento.

3. No se computarán a efectos de reincidencia o reiteración las sanciones canceladas o 
que hubieran podido serlo.

Artículo 115.  Denuncias a instancia de parte.
1. El personal laboral podrá dar cuenta por escrito, por sí o a través de sus 

representantes, de los actos que supongan faltas de respeto a su intimidad o a la 
consideración debida a su dignidad personal o profesional, incluido el acoso laboral, sexual o 
por razón de sexo. En su caso, el trabajador o trabajadora procederá de acuerdo con los 
protocolos de actuación aprobados por la Administración para este tipo de conductas.

2. La Administración, a través del órgano directivo al que estuviera adscrito la persona 
interesada, abrirá la oportuna información previa e instruirá, en su caso, el expediente 
disciplinario que proceda.

CAPÍTULO III
Procedimiento sancionador

Artículo 116.  Obligatoriedad de procedimiento.
1. Para la imposición de sanciones por la comisión de faltas muy graves o graves será 

necesaria la instrucción del correspondiente procedimiento, siendo preceptiva la audiencia a 
la persona interesada. La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por 
procedimiento abreviado con audiencia a la persona interesada.

2. El incumplimiento del principio de audiencia dará lugar a la nulidad de lo actuado, 
debiendo retrotraerse la tramitación del procedimiento al momento en que se produjo su 
incumplimiento.

3. El procedimiento disciplinario se impulsará de oficio en todos sus trámites, 
observándose las normas reguladoras del mismo y, entre ellas, los principios del 
procedimiento sancionador establecidos en la normativa vigente, siendo nulas las sanciones 
impuestas prescindiendo total y absolutamente del procedimiento. Además, será de 
aplicación el régimen legal sobre derechos de las personas interesadas establecidos en 
normativa reguladora del procedimiento administrativo común.

Artículo 117.  Duración.
1. La duración del procedimiento disciplinario no excederá de seis meses, a contar desde 

su incoación. Vencido este plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución se 
producirá su caducidad.

2. No se producirá la caducidad si el expediente hubiese quedado paralizado por causa 
imputable a la persona inculpada.

3. La declaración de caducidad que, en su caso, se dicte no implica la prescripción de la 
falta cometida, que se ajustará a estos efectos a los plazos establecidos, por lo que si el 
plazo exigido para ello no hubiera prescrito la falta se podrá iniciar un nuevo expediente 
sancionador.

Artículo 118.  Vinculaciones con el orden jurisdiccional penal.
1. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de 

indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento 
del órgano judicial competente o del Ministerio Fiscal.

2. Adoptada la suspensión del procedimiento, ésta se extenderá hasta la notificación de 
la sentencia firme o la resolución judicial que ponga fin al proceso penal.
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3. La sentencia condenatoria del órgano judicial impedirá la imposición de sanción 
disciplinaria si existe identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la falta disciplinaria y la 
infracción penal.

4. Si no existe tal identidad, o si existiendo, el procedimiento penal finaliza con sentencia 
absolutoria u otra resolución sin declaración de responsabilidad penal que no esté fundada 
en la inexistencia del hecho, podrá iniciarse o reanudarse el correspondiente procedimiento 
disciplinario para determinar la posible existencia de falta disciplinaria.

5. En todo caso, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales 
firmes vinculan a la Administración.

Artículo 119.  Inicio.
1. El procedimiento se iniciará siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente, 

bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, moción razonada de otros 
órganos o por denuncia.

2. La Administración podrá acordar con carácter previo a la incoación del expediente 
disciplinario una fase de diligencias previas informativas cuando tenga conocimiento de 
hechos presuntamente susceptibles de ser sancionados. Este trámite no interrumpirá los 
plazos de prescripción de las faltas. El inicio de esta fase se acordará por el órgano 
competente para la incoación del expediente disciplinario, que designará al empleado o 
empleada público que se encargue de llevarlas a cabo y que deberá reunir todos los 
requisitos exigidos para actuar como persona instructora.

3. En caso de que se decida iniciar el expediente sancionador por considerarse, tras la 
fase de diligencias previas, que existen razones para iniciarlo, la información recabada y las 
conclusiones se incorporarán al procedimiento sancionador que se instruya.

4. El acuerdo de inicio deberá contener, al menos, los posibles hechos susceptibles de 
sanción, y se notificará al presunto infractor, a la persona que se designe como instructora y, 
en el caso de que potestativamente se designe secretario o secretaria, a la persona que 
haya sido designada como tal, así como a los y las representantes del personal laboral y a 
los delegados y delegadas sindicales de la sección sindical que corresponda en el caso de 
afiliación conocida o alegada por la persona expedientada, salvo que solicite que no se lleve 
a cabo esta comunicación.

5. De iniciarse el procedimiento como consecuencia de denuncia, deberá comunicarse la 
resolución de iniciación a la persona denunciante.

6. En caso de que la persona inculpada tenga la condición de Delegado o Delegada 
sindical, o de personal o cargo electivo en una organización sindical, deberá notificarse el 
acuerdo de inicio al órgano de representación unitaria o al órgano sindical correspondiente, 
para que pueda ser oída durante la tramitación del procedimiento.

7. La persona instructora deberá ser un funcionario o funcionaria a quien se le haya 
requerido para el acceso al Cuerpo o Escala un nivel de titulación igual o superior al exigido 
para su acceso al personal laboral que resulte inculpado. La persona designada como 
secretaria, de haberse procedido a dicha designación, podrá ser personal funcionario o 
laboral, sin que tenga que cumplir necesariamente la condición de la titulación señalada 
anteriormente, teniendo funciones de asistencia a la persona instructora y sin que pueda 
sustituir a ésta en ninguna de las fases del procedimiento.

Artículo 120.  Medidas cautelares.
1. Durante cualquier fase de un expediente disciplinario por falta muy grave podrá 

acordarse, por el órgano que acordó su iniciación, la suspensión provisional de empleo del 
trabajador o trabajadora presuntamente responsable de la falta, cuando se considere que su 
presencia en el centro de trabajo pudiera ocasionar perjuicio para el servicio, para otros 
empleados o empleadas públicos o cuando razones justificadas así lo aconsejen.

2. La suspensión provisional no podrá exceder de seis meses, salvo en caso de 
paralización del procedimiento imputable a la persona interesada.

3. También podrá acordarse durante la tramitación de un procedimiento judicial, y se 
mantendrá por el tiempo a que se extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas 
por el órgano jurisdiccional que determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de 
trabajo.
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4. Durante la suspensión provisional el trabajador o trabajadora tendrá derecho a percibir 
únicamente las retribuciones salariales básicas, incluida la cuantía derivada de la 
antigüedad.

5. Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el trabajador o trabajadora 
deberá reintegrar la cantidad percibida durante el tiempo de duración de aquélla. Si la 
suspensión provisional no llegara a convertirse en sanción, la Administración deberá 
restituirle la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido 
percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derechos.

6. Cuando la suspensión provisional no sea declarada definitiva, el tiempo de duración 
de la misma se computará como servicios efectivamente prestados, debiendo acordarse la 
inmediata reincorporación a su puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos 
económicos y de otra naturaleza que procedan desde la fecha de inicio de la suspensión 
provisional.

7. El tiempo de permanencia en suspensión provisional será computado para el 
cumplimiento de la suspensión de empleo y sueldo. En este caso, tampoco la suspensión 
provisional se computará a efectos de antigüedad o de servicios efectivos.

8. Asimismo, podrá adoptarse cualquier otra medida cautelar que se considere 
conveniente para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, sin que dichas 
medidas puedan causar perjuicios irreparables o impliquen violación de derechos 
fundamentales.

Artículo 121.  Instrucción.
1. La persona instructora procederá a tomar declaración a la persona inculpada, así 

como evacuar cuantas diligencias se deduzcan de la comunicación o denuncia que motivó la 
incoación del expediente y de lo que aquella hubiera alegado en su declaración.

2. La persona inculpada podrá solicitar la recusación de la persona instructora o, en su 
caso, del secretario o secretaria si considera que se dan las causas establecidas en la 
normativa vigente. Asimismo, la persona instructora o, en su caso, el secretario o secretaria 
podrá plantear su abstención. La resolución de la abstención y de la recusación se efectuará 
por la autoridad que acordó la incoación del expediente y en caso de admitirse alguna de 
ellas procederá una nueva designación.

3. La persona instructora ordenará la práctica de cuantas diligencias y pruebas considere 
adecuadas para la determinación y comprobación de los hechos y el esclarecimiento de las 
responsabilidades, pudiendo requerir además los informes que estime oportunos.

4. Pliego de cargos: en el plazo de un mes desde la designación de la persona 
instructora, ampliable en quince días más en caso necesario, deberá notificarse el pliego de 
cargos que deberá contener como mínimo lo siguiente: hechos que se imputen al trabajador 
o trabajadora, falta presuntamente cometida y posible sanción a imponer. El pliego de cargos 
deberá estar redactado de modo claro y preciso.

La persona inculpada podrá, en el plazo de diez días hábiles desde la notificación del 
pliego de cargos, proponer los medios de defensa que considere oportunos y realizar 
cuantas alegaciones estime procedentes.

5. Práctica de la prueba: contestado por el trabajador o trabajadora el pliego de cargos o 
transcurrido el plazo sin hacerlo, la persona instructora podrá acordar la práctica de las 
pruebas que considere, así como la práctica o denegación de las propuestas. La persona 
instructora comunicará por escrito a la persona inculpada las pruebas que se realicen, así 
como las que se denegasen. La denegación de la prueba será debidamente motivada y sólo 
podrá acordarse dicha denegación en caso de que las cuestiones a probar sean 
innecesarias para el procedimiento. En el caso de declaraciones testificales, la persona 
inculpada podrá proponer un pliego de preguntas a realizar durante la misma, cuya 
denegación por la persona instructora deberá ser motivada. Los hechos relevantes para la 
decisión del procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en 
Derecho.

6. Propuesta de resolución y trámite de audiencia: en la propuesta de resolución deberán 
constar los hechos declarados probados que se imputan al trabajador o trabajadora, la 
valoración jurídica de los mismos, el resultado de las pruebas que, en su caso, se hubieran 
practicado y la sanción propuesta.
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Del expediente completo con la propuesta de resolución se dará traslado a la persona 
inculpada para que pueda efectuar las alegaciones pertinentes en el plazo de diez días 
hábiles. Asimismo, si hubieran comparecido en el procedimiento, se dará traslado al Comité 
de Empresa o a los Delegados o Delegadas de personal y a la representación sindical que 
hubiera comparecido en el procedimiento para que en el mismo plazo puedan ser oídos.

Recibidas las alegaciones de la persona afectada o en caso de que no realice 
alegaciones, se dará traslado del expediente al órgano competente para resolver, que 
deberá ser distinto del órgano encargado de la fase de instrucción, y que adoptará la 
decisión de sancionar, no sancionar u ordenar nuevas diligencias para esclarecer aspectos 
confusos del expediente. En este último caso se dará traslado de dichas diligencias al 
trabajador o trabajadora en el plazo de diez días hábiles para que pueda efectuar las 
alegaciones que considere oportunas exclusivamente sobre tales diligencias.

Artículo 122.  Terminación.
1. La resolución deberá contener como mínimo los siguientes elementos: hechos 

probados, falta cometida, preceptos en que aparece tipificada, trabajador o trabajadora 
responsable, sanción impuesta y fecha de efectos.

2. La resolución se notificará a la persona expedientada, con expresión de los recursos 
que procedan, órgano ante el que deben de interponerse y plazo para ello. Asimismo, se 
comunicará al Comité de Empresa o Delegados o Delegadas de personal y a la 
representación sindical que hubiera comparecido en el procedimiento.

3. Las sanciones disciplinarias se ejecutarán según los términos de la resolución en que 
se imponga y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes, salvo que por causas 
justificadas se establezca otro distinto en la propia resolución.

Artículo 123.  Procedimiento abreviado para faltas leves.
1. La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo mediante un 

procedimiento abreviado con audiencia a la persona interesada.
2. El acuerdo, al que se acompañará la documentación que se dispusiera, se notificará a 

la persona presuntamente infractora y, cuando proceda, a la persona denunciante y al 
órgano sindical correspondiente. En el acuerdo de iniciación se citará a la persona 
presuntamente infractora con una antelación suficiente a la fecha señalada para el trámite de 
audiencia y se incluirá el hecho que se le imputa.

3. Realizado el trámite de audiencia, se dictará la resolución.

TÍTULO XVI
Derecho supletorio

Artículo 124.  Derecho supletorio.
En todo lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en el Estatuto de 

los Trabajadores y demás disposiciones legales o reglamentarias que resulten de aplicación.

Disposición adicional primera.  Encuadramiento.
El encuadramiento del personal del III Convenio único en este Convenio se realizará de 

la forma que figura en el anexo I.

Disposición adicional segunda.  Tablas salariales.
Las tablas salariales correspondientes al año 2019 serán las contenidas en el anexo III.

Disposición adicional tercera.  Complemento Personal de Encuadramiento.
Con la finalidad de mantener en su totalidad el nivel retributivo del personal incluido en el 

ámbito de aplicación del presente Convenio y adecuar la clasificación profesional y el 
encuadramiento en los nuevos grupos, se acuerda la asignación de un complemento 
personal de encuadramiento al personal que se encuentre prestando servicios a la entrada 
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en vigor del presente Convenio en puestos de trabajo de los anteriores grupos profesionales 
3, 4 y 5 en aquellos casos en que los mismos, de acuerdo con el anexo I del presente 
Convenio, quedan encuadrados en los nuevos grupos E2, E1 y E0 respectivamente. Este 
complemento tiene carácter personal y dejará de percibirse cuando se pase a ocupar un 
puesto de trabajo de distinto grupo profesional mediante alguno de los procedimientos 
previstos en el presente Convenio.

Asimismo, este complemento se actualizará anualmente en los términos previstos en el 
punto 2 del artículo 56 presente Convenio.

Disposición adicional cuarta.  Incorporación del Acuerdo de 30 de mayo de 2017.
Se incorpora al presente Convenio colectivo el «Acuerdo de 30 de mayo de 2017 por el 

que se modifica el Acuerdo sobre asignación de recursos y racionalización de las estructuras 
de negociación y participación de 29 de octubre de 2012», con sus sucesivas 
modificaciones.

Disposición adicional quinta.  Créditos horarios parte social Comisión Negociadora.
Se mantienen los créditos de horas mensuales retribuidas asignadas a quienes 

conforman la parte social de la Comisión Negociadora, en proporción a su representatividad, 
para la negociación del presente Convenio, durante la vigencia del mismo.

Disposición adicional sexta.  Creación de Comisión.
La Comisión Paritaria procederá a la creación de una Comisión para el estudio, análisis 

y, en su caso, ordenación y redefinición de los complementos de puesto de trabajo de tal 
manera que se establezcan de manera homogénea, objetiva y completa.

A estos efectos deberá desarrollar sus trabajos a lo largo de 2019 y contar para su 
aplicación con fondos adicionales de 2020.

Esta Comisión deberá realizar un estudio sobre la posible implementación de la carrera 
horizontal entre el personal laboral en paralelo al desarrollo del artículo 17 del TREBEP.

Disposición adicional séptima.  Anticipos reintegrables.
En el ámbito de aplicación de este Convenio colectivo, el personal podrá solicitar 

anticipos de salarios no devengados, cuya concesión, dentro de los límites de dotaciones 
presupuestarias, quedará sujeta a las siguientes condiciones:

1. Dichos anticipos no devengarán interés alguno y alcanzarán, como máximo, la cuantía 
equivalente a cuatro mensualidades de salario base más complemento de antigüedad que, 
en su caso pueda tener el trabajador o trabajadora solicitante.

2. Será requisito imprescindible para poder solicitar el anticipo salarial, el que el 
solicitante se encuentre incluido en la nómina de haberes, por lo menos, desde el mes 
anterior a la formalización de la solicitud y no tener otro anticipo sin cancelar.

3. La devolución de las cantidades anticipadas se practicará por cantidades iguales en 
cada mensualidad, mediante deducciones en las nóminas correspondientes y a partir del 
mes siguiente al de la concesión del anticipo, con un máximo de veinticuatro mensualidades.

4. En el supuesto de que a quien se le hubiera otorgado un anticipo causara baja en su 
puesto de trabajo, como consecuencia de la extinción de su relación laboral, concesión de 
cualquier tipo de excedencia, permiso sin sueldo o suspensión de la relación laboral, con 
excepción de la dimanante de incapacidad temporal o maternidad en la mujer trabajadora, el 
reintegro de las cantidades no devueltas será practicado dentro del mismo mes en que se 
produzca la mencionada baja.

Para la concesión de dichos anticipos el personal aportará la siguiente documentación:
a) Solicitud, teniendo en cuenta que el solicitante se debe encontrar incluido en la 

nómina de haberes, por lo menos, desde el mes anterior a la formalización de la misma y no 
debe tener ningún otro anticipo sin reintegrar.

b) Presupuesto o factura proforma del gasto a realizar o declaración escrita del 
solicitante explicativa del mismo.
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c) El compromiso de reintegro de las cantidades percibidas por parte del solicitante.
d) La certificación de haberes extendida por Habilitación que hace efectivos los mismos 

o, en su caso, nómina ordinaria actualizada del solicitante.

Disposición adicional octava.  Complemento singular de puesto. Personal en el exterior 
con sentencia favorable a su inclusión en el Convenio único.

1. El «Complemento singular de puesto» de aquellos puestos de trabajo desempeñados 
por personal laboral que presta servicios en el exterior que, en virtud de sentencia judicial 
firme, hayan visto declarado el derecho a que les sea de aplicación el Convenio único, será 
el que corresponda conforme a lo previsto en el Acuerdo de la CIVEA de 27 de diciembre de 
2001. La modificación de estos complementos singulares de puesto será acordada por la 
Comisión Paritaria, teniendo en cuenta el conjunto de las condiciones de trabajo de estos 
puestos y sus eventuales modificaciones.

2. Dicho complemento de puesto será incompatible con los complementos salariales del 
Convenio único y no será revalorizable.

Disposición adicional novena.  Expertos nacionales en comisión de servicios.
Los trabajadores fijos que lo soliciten podrán ser autorizados para prestar servicios en 

calidad de experto nacional en comisión de servicios nombrados por la Comisión Europea y 
continuarán percibiendo las retribuciones vinculadas a su grupo profesional, las de su puesto 
de trabajo y, en su caso, las de carácter personal que pudieran tener reconocidas, sin 
alteración de su situación de seguridad social.

A todos los demás efectos se regirán por la normativa comunitaria reguladora del 
régimen aplicable a los expertos nacionales en comisión de servicios.

En todo caso, deberá quedar demostrado, mediante informe favorable del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación, el interés en que el personal laboral realice las funciones 
de experto nacional en la Comisión Europea.

El personal laboral que sea designado experto nacional por la Comisión Europea, no 
podrá percibir gratificaciones extraordinarias, ni dietas o indemnizaciones de ninguna clase 
de la Administración Española.

Disposición adicional décima.  Camineros del Estado.
1. Se incluirán en el ámbito de este Convenio colectivo aquellos trabajadores del 

colectivo de Camineros del Estado, regulado por Decreto 3184/1973, que ejerciten el 
derecho de opción para su integración como personal laboral de la Administración General 
del Estado, establecido en la disposición adicional vigésima segunda de la Ley 42/1994, de 
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y en el Real 
Decreto 1848/2000, de 10 de noviembre, por el que se regula el ejercicio del citado derecho 
de opción.

2. El personal Caminero del Estado que opte por integrarse como personal laboral de la 
Administración General del Estado quedará encuadrado en los grupos profesionales que se 
acuerden en la Comisión Paritaria.

3. Se integrarán en el salario base del presente Convenio el complemento de puesto y 
los pluses de penosidad, toxicidad y peligrosidad y el plus de especialidad.

No podrá percibirse en concepto de salario base (incluido el componente de salario base 
de las pagas extraordinarias) una cuantía superior a la establecida en las tablas de salario 
base del presente convenio.

En el supuesto de que, después de practicada la integración en salario base de los 
complementos a que se refiere la presente disposición adicional, resultara una cuantía 
superior a la de las tablas de salario base del presente Convenio, se aplicará la fórmula 
establecida en el artículo 75.5 del I Convenio único con el fin de que no se produzcan 
mermas retributivas.

4. El complemento de aislamiento y montaña se integrará en el complemento singular de 
puesto de tipo D1, con las cuantías establecidas en el anexo III.b).2.

5. Los complementos de puesto por el desempeño de trabajo en horario o jornada 
distinta de la habitual que se viniera percibiendo, serán objeto de integración en los tipos que 
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correspondan de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5.2 del Convenio único, y con las 
cuantías establecidas en el anexo III.c).

6. Las diferencias retributivas que, en su caso, pudieran originarse como consecuencia 
de la integración se recogerán en un complemento transitorio de los regulados en la 
disposición transitoria decimoprimera del Convenio único. Por lo que a este respecto tiene 
carácter singular y provisional en tanto no se incorpore al marco de la negociación del 
Convenio único.

Disposición adicional undécima.  Jubilación parcial.
El personal laboral de la Administración General del Estado sujeto al presente Convenio 

podrá acogerse a la jubilación parcial en los términos previstos en la ley, a partir del 1 de 
enero de 2021.

Previamente se constituirá a estos efectos un grupo de trabajo en el seno de la Comisión 
Paritaria para acordar las condiciones de acceso a dicha modalidad de jubilación.

Véase la Resolución de 28 de febrero de 2022, de la Secretaría de Estado de Función 
Pública, por la que se dictan instrucciones de gestión relativas a la jubilación parcial del 
personal laboral acogido al IV Convenio Único de la Administración General del Estado. Ref. 
BOE-A-2022-3333

Disposición adicional duodécima.  
La efectividad del presente Convenio único para el personal laboral de la Administración 

General de Estado está condicionada a la existencia de las disponibilidades presupuestarias 
necesarias.

Disposición transitoria primera.  Régimen aplicable a los puestos cuyo desempeño ya no 
es requerido por la organización en el ámbito del Convenio único.

A partir de la entrada en vigor del presente Convenio no habrá convocatorias de acceso 
libre para la cobertura de puestos en los que el contenido de la prestación laboral se 
corresponda con funciones o actividades que, en el ámbito de la Administración Pública, 
estén reservadas al personal funcionario en virtud de lo dispuesto en la normativa básica 
vigente en materia de función pública o cuyo desempeño no es requerido por la organización 
en el ámbito del Convenio único.

Este conjunto de actividades se relacionan en el anexo II, en el que además se establece 
el régimen de clasificación, promoción, movilidad y retribuciones de este colectivo.

Para el personal laboral fijo que desempeñe puestos en los que el contenido de la 
prestación laboral se corresponda con funciones o actividades reservadas al personal 
funcionario, se promoverán procesos de promoción interna a los Cuerpos o Escalas de 
funcionarios de carrera a los que les correspondan tales funciones.

Los criterios generales relacionados con el acceso a la condición de funcionario de 
carrera a través de estos procesos serán objeto de negociación colectiva.

Disposición transitoria segunda.  
Con el fin de estudiar la situación del personal que, de acuerdo con la disposición 

adicional tercera, pase a percibir un complemento personal de encuadramiento con la 
entrada en vigor del presente Convenio, la Comisión Paritaria creará un grupo de trabajo que 
valorará, en aquellos casos en los que proceda, el encuadramiento de dicho personal en un 
grupo profesional distinto.

Disposición transitoria tercera.  Entrada en vigor de los títulos VI y VII.
Las previsiones contenidas en materia de procedimientos de ingreso, promoción, 

provisión de puestos de trabajo y movilidad resultarán de aplicación cuando se haga efectivo 
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el nuevo encuadramiento del personal laboral del ámbito del presente Convenio, previa 
adecuación de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.

Hasta que se produzca dicha adecuación, la Comisión Paritaria negociará las formas de 
provisión de puestos de trabajo y de movilidad contempladas en el III Convenio único que 
continuarán siendo de aplicación y los plazos de vigencia de tales procesos.

Disposición transitoria cuarta.  Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
Por lo que se refiere al personal laboral del INAEM:
a) Las retribuciones básicas se actualizarán conforme a lo previsto en el presente 

Convenio, en el anexo IV.
b) Mantienen su vigencia las previsiones contenidas en el III Convenio único, en la 

disposición adicional 3.ª, apartado 2, la disposición adicional 12.ª y las disposiciones 
transitorias 7.ª y 8.ª y definiciones de las categorías no encuadradas contenidas en el anexo 
II del citado III Convenio.

Se crea un grupo para la negociación de la integración de las condiciones específicas de 
trabajo del personal del INAEM, tanto en gira como en sede, en el ámbito del presente 
convenio, así como la revisión de las disposiciones anteriores al III Convenio vigentes que 
les afecten. Dicho grupo se constituirá en un plazo no superior a tres meses desde la 
entrada en vigor del presente convenio, debiendo finalizar su trabajo en el plazo de seis 
meses.

Disposición transitoria quinta.  Atribución temporal de complementos.
Se suprime la posibilidad prevista en la disposición adicional undécima del III Convenio 

único relativa a la atribución temporal de complementos. Los Departamentos ministeriales y 
Organismos dispondrán de un plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente 
Convenio para regularizar la situación de los puestos de trabajo afectados por estos 
complementos.

Disposición transitoria sexta.  Complementos singulares de puesto.
1. Continuarán percibiéndose, en su cuantía actual, exclusivamente por los actuales 

perceptores el complemento singular de puesto creado por la disposición adicional 3.ª de II 
Convenio único para los trabajadores que hasta el 7 de julio de 2000 (Acuerdo de 
Clasificación Profesional BOE de 19 de septiembre de 2000) tenían reconocidas las 
categorías que se indican a continuación al amparo de los Convenio colectivos que también 
se relacionan.

Convenio Categoría profesional
Ministerio de Defensa. Conductor Mecánico.
MOPU. Oficial de Primera Conductor.
MOPU. Encargado General.

2. También continuaran percibiendo, en su cuantía actual, el complemento singular de 
puesto reconocido en la disposición adicional 2.ª, 2, del I Convenio único los trabajadores del 
Consejo de Seguridad Nuclear con la categoría de Oficial de gestión y servicios comunes 
que actualmente lo perciben.

3. En ambos casos estos complementos son incompatibles con cualquier otro singular de 
puesto y dejaran de percibirse cuando se produzca un cambio de puesto de trabajo o de 
grupo profesional. Serán objeto de absorción conforme a las reglas establecidas en el 
artículo 59.4.

Disposición transitoria séptima.  Disposiciones sobre complementos.
1. Los complementos singulares de puesto modalidad A3 asignados a puestos de trabajo 

ocupados de los grupos profesionales 4 y 5 del III Convenio Único dejarán de percibirse por 
integrarse su cuantía en el salario base establecido en las tablas salariales incluidas en el 
anexo II con efectos de 1 de enero de 2019.
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2. Los complementos singulares de puesto modalidad A2 asignados a puestos de trabajo 
ocupados del grupo profesional 3 del III Convenio Único se continuarán percibiendo mientras 
el puesto esté ocupado, suprimiéndose cuando el puesto quede vacante.

3. Los complementos singulares de puesto modalidades A2 y A3 asignados a puestos 
ocupados no contemplados en los apartados anteriores continuarán percibiéndose mientras 
el puesto esté ocupado, suprimiéndose cuando el puesto quede vacante.

4. Los complementos singulares de puesto modalidades AR2, AR3, A/idiomas, B 
(atención directa al público) y C (manejo de fondos públicos) asignados a puestos ocupados 
continuarán percibiéndose mientras el puesto esté ocupado, suprimiéndose cuando el 
puesto quede vacante.

5. La masa salarial correspondiente a los complementos suprimidos en aplicación de los 
apartados anteriores será objeto de distribución, previo acuerdo de la Comisión Paritaria, por 
la Comisión Negociadora.

6. Sin perjuicio de lo establecido en la Disposición adicional duodécima del IV Convenio 
Único, cada Departamento u Organismo, previo informe favorable de la Comisión Paritaria 
del Convenio Único, elevará a la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de 
Retribuciones una única propuesta de adaptación de sus respectivas relaciones de puestos 
de trabajo en lo referente a la implantación del nuevo sistema de complementos de puestos 
de trabajo, de acuerdo con los criterios que establezca la Comisión Negociadora.

Disposición transitoria octava.  
Para una mayor homogeneidad del modelo organizativo del IV Convenio único, las 

partes firmantes acuerdan que, con carácter singular, el complemento personal de 
unificación (CPU) regulado en el artículo 59.3 sea absorbible, según proceda, con los 
incrementos retributivos que se puedan producir por encima de los previstos con carácter 
general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para todos los empleados 
públicos.

Disposición transitoria novena.  
1. Mantienen su vigencia todos los regímenes de jornadas y horarios especiales 

actualmente vigentes.
2. En los ámbitos y colectivos que tengan reconocidas una jornada a tiempo completo, 

diferente de la establecida con carácter ordinario en el presente Convenio, y que se 
mantienen como jornada especial, no será de aplicación la regla establecida en el artículo 
60.

Disposición transitoria décima.  
Las condiciones de trabajo a que hace referencia el artículo 59.5 del Convenio único que 

se vinieran compensando con tiempo de descanso, las que se retribuyan por conceptos 
distintos de los regulados en dicho artículo, o bien con los complementos que permanecen 
vigentes según las.

Disposiciones transitorias sexta y decimotercera no darán lugar a atribuir a los puestos 
de trabajo correspondientes los complementos del mencionado artículo hasta que por la 
Comisión Paritaria se proceda a la adaptación que en cada caso corresponda.

Disposición transitoria undécima.  Complemento transitorio de homogeneización.
Los puestos de trabajo que tengan asignados según los convenios de origen 

complementos por el desempeño del trabajo en horario o jornada distinta de la habitual o 
complemento singular de puesto, o ambos simultáneamente, en una cuantía en términos 
anuales superior a la que corresponde en aplicación de los complementos del apartado 5.1 y 
5.2 del artículo 59 de este convenio y que como tales figuren en las relaciones iniciales de 
puestos de trabajo, tendrán atribuido un complemento transitorio de homogeneización por la 
diferencia. La cuantía anual resultante se percibirá en doce mensualidades del mismo 
importe.

El complemento transitorio de homogeneización es de índole funcional y su percepción 
depende exclusivamente del ejercicio de la actividad profesional en el puesto de trabajo que 
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tenga asignado dicho complemento y en tanto en cuanto se mantengan las condiciones de 
trabajo que dieron lugar a la asignación de aquél, por lo que no tendrá carácter consolidable 
y el puesto de trabajo dejará de tener atribuido dicho complemento desde el momento en el 
que quede vacante o cuando se supriman a dicho puesto de trabajo los correspondientes 
complementos de desempeño de trabajo en horario o jornada distinta de la habitual o 
singular de puesto. En este último supuesto, la supresión de dichos complementos 
conllevará también la supresión del complemento transitorio de homogeneización. No 
obstante, en los supuestos de traslado obligatorio previstos en el artículo 26 en los que se 
mantenga el mismo puesto de trabajo no se suprimirá dicho complemento transitorio de 
homogeneización.

La Comisión Paritaria determinará anualmente el orden y las reglas de aplicación para 
alcanzar progresivamente la plena homogeneización de los complementos de esta 
disposición.

Disposición transitoria duodécima.  Complemento transitorio.
Los puestos de trabajo que, según los convenios de origen, tuvieran asignados 

complementos por el desempeño de trabajo en horario o jornada distinta de la habitual o 
complemento singular de puesto, a los que no se atribuya, en la relación inicial de puestos 
de trabajo, ningún complemento de los regulados en los apartados 5.1 y 5.2 del artículo 59, 
tendrán atribuido un complemento transitorio en una cuantía igual a la de los anteriores 
complementos de los respectivos convenios de origen.

Estos complementos transitorios se suprimirán con motivo de cualquier cambio de 
puesto de trabajo, ya sea como consecuencia de los procedimientos previstos en el 
Convenio único, o por reclasificación profesional. No obstante, en los supuestos de movilidad 
sin cambio de funciones previsto en el artículo 49 y los supuestos de cierre y 
reestructuración de centros de trabajo previstos en el artículo 53 en los que se mantenga el 
mismo puesto de trabajo no se suprimirá dicho complemento transitorio.

La cuantía del complemento transitorio será objeto de compensación y de absorción del 
cien por cien de los incrementos derivados del reconocimiento de nuevos complementos de 
puesto de trabajo o establecimiento de nuevos conceptos retributivos de carácter fijo o 
periódico. Tampoco serán de aplicación a dichos complementos transitorios los incrementos 
que se establezcan en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado como límite de 
crecimiento de la masa salarial, ni los que puedan derivarse de cualquier otra norma o 
acuerdo.

Disposición transitoria decimotercera.  Vigencia de complementos.
1. Mantienen su vigencia, en el ámbito funcional respectivo, los complementos que 

vienen regulados o afectados por los artículos de los Convenios, ya derogados, que se 
indican:

a) El artículo 26 y los apartados 4.a) y 7) del artículo 32 del Convenio de la anterior 
Secretaría de Estado de la Comunicación (BOE de 21 de noviembre de 1996).

b) El artículo 19 del Convenio del anterior M.º de Obras Públicas y Urbanismo (BOE de 
19 de julio de 1990).

c) Los artículos 64 a 69 y 98.2 apartados e), f) y g) del Convenio del M.º de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.

d) (Derogada)
e) Artículo 65.4.a) del Convenio de la Administración de la Seguridad Social («Boletín 

Oficial del Estado» de 30 de noviembre de 1995).
f) El régimen singular de prestación de los servicios públicos de guardia de la 

Administración de Justicia conforme al Acuerdo de la Comisión de Interpretación, Vigilancia, 
Estudio y Aplicación del Convenio Único de seis de julio de 2001.

2. Mantienen su vigencia en el respectivo ámbito:
a) El artículo 18.2 del Convenio del Ministerio del Interior («Boletín Oficial del Estado» de 

13 de noviembre de 1991).

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 40  IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la AGE

– 1444 –



b) El artículo 7.2 del Convenio Colectivo para el personal laboral del Ministerio de la 
Presidencia («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 2 de octubre de 1997).

3. Mantienen su vigencia en el ámbito del Ministerio de Defensa, con la consideración de 
acción social, el contenido de los artículos 60, 64.1, 66 y 67 del Convenio colectivo del 
Ministerio de Defensa («Boletín Oficial del Estado» de 1 de julio de 1992).

Disposición final única.  
Mantienen su vigencia como parte integrante de este Convenio los Acuerdos de la 

CIVEA del Convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado 
en cuanto no se opongan a lo establecido en el presente Convenio.

ANEXO I
Encuadramiento

Actual grupo Nuevo grupo
1 M3
2 M2
3

Puestos encuadrados en especialidades coincidentes con títulos de Formación Profesional de Grado Superior o con cualificaciones de Nivel 3 del 
Sistema Nacional de Cualificaciones excepto los puestos contenidos en el anexo II.

M1

3
Puestos distintos de los anteriores con actividad de las relacionadas en el anexo V.

E24
Puestos encuadrados en especialidades coincidentes con títulos de Formación Profesional de Grado Medio o con cualificaciones de Nivel 2 del 
Sistema Nacional de Cualificaciones excepto los puestos contenidos en el anexo II.

4
Puestos distintos de los anteriores con actividad de las relacionadas en el anexo V.

E15
Puestos encuadrados en especialidades coincidentes con títulos de Formación Profesional Básica o con cualificaciones de Nivel 1 del Sistema 
Nacional de Cualificaciones excepto los puestos contenidos en el anexo II.

5
Puestos distintos de los anteriores con actividad de las relacionadas en el anexo V. E0

A efectos de determinar la especialidad de los puestos de trabajo, se excluyen los títulos 
de Grado Superior y de Grado Medio de las familias profesionales de Administración y 
Gestión y de Informática y Comunicaciones.

ANEXO II

a) Conjunto de actividades
Funciones o actividades cuyo ejercicio, en el ámbito de la Administración Pública, 

corresponden al personal funcionario o cuyo desempeño no es requerido por la organización 
en el ámbito del Convenio único.

a) Gestión de Recursos Humanos.
b) Gestión Económica.
c) Gestión Administrativa.
d) Diseño, análisis, implantación, mantenimiento y soporte de aplicaciones informáticas y 

manejo de las mismas.
e) Realización de estudios estadísticos.
f) Clasificación, referenciación, sistematización y control de todo tipo de documentos, 

publicaciones y libros.
g) Traducción e interpretación directa e inversa de distintos idiomas.
h) Peritación y valoración de bienes.
i) Impulso y gestión en materia de tráfico y seguridad vial para el desarrollo y ejecución 

de las políticas viales públicas.
j) Vigilancia del Dominio público.
k) Arquitectura y Arquitectura Técnica.
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l) Ingeniería e Ingeniería Técnica.
m) Veterinaria (solo para titulaciones universitarias).
n) Farmacia (solo para titulaciones universitarias).
o) Vigilancia de conservación y explotación de carreteras.
p) Conductores del G3 por sentencia.
q) Delineantes del G4 (a extinguir).
Al personal laboral que a la fecha de entrada en vigor del presente Convenio esté 

ocupando puestos en los que el contenido de la prestación laboral se corresponda con 
algunas de las funciones enumeradas en este anexo no le resultará de aplicación la 
regulación contenida en los títulos III y VI. Las previsiones contenidas en el título VII en 
materia de provisión de puestos de trabajo y movilidad le serán de aplicación en los términos 
descritos en esta disposición.

Dicho personal, a efectos de clasificación profesional, provisión de puestos y promoción, 
se regirán por las siguientes disposiciones.

b) Clasificación profesional
G1: Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalentes, o Grado. Se 

incluye en este grupo todo el personal que estuviera encuadrado en el grupo 1 del III 
Convenio único y ocupando un puesto de los afectados por el presente anexo.

G2: Título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o 
equivalentes, o Grado. Se incluye en este grupo todo el personal que estuviera encuadrado 
en el grupo 2 del III Convenio único y ocupando un puesto de los afectados por el presente 
anexo.

G3: Título de Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de 
Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalentes. Se incluyen en este grupo todo el 
personal que estuviera encuadrado en el grupo 3 del III Convenio único y ocupando un 
puesto de los afectados por el presente anexo.

G4: Título de Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o 
Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar o equivalentes. Se incluyen en este 
grupo todo el personal que estuviera encuadrado en el grupo 4 del III Convenio único y 
ocupando un puesto de los afectados por el presente anexo.

c) Promoción profesional
1. En los procesos de promoción interna podrá participar el personal laboral fijo del 

presente anexo, desde el grupo profesional inmediatamente inferior, siempre que haya 
prestado dos años de servicios efectivos en dicho grupo profesional y cumpla los requisitos 
de titulación y cualificación exigidos para el grupo al que pretenden acceder.

2. Asimismo, podrán promocionar del G4 al G3 los trabajadores y trabajadoras fijos con 
cuatro años de permanencia sin necesidad de tener la titulación exigida para el acceso al G3 
siempre que cuenten con la titulación exigida para el acceso al G4.

d) Retribuciones 2019

Grupo profesional Salario base Pagas extraordinarias * Total
G1 24.685,08 4.114,18 28.799,26
G2 20.493,84 3.415,64 23.909,48
G3 16.199,64 2.699,94 18.899,58
G4 14.013,96 2.335,66 16.349,62

 
* Sin componentes de antigüedad.

Los complementos de puesto de trabajo del artículo 59.5 que corresponda percibir al 
personal contemplado en este anexo tendrán las cuantías fijadas en el anexo III para cada 
grupo profesional. El resto de complementos salariales que corresponda percibir a este 
personal mantendrán las mismas cuantías vigentes en el año 2018 con las actualizaciones 
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retributivas que correspondan conforme a los mecanismos previstos en el presente 
convenio.

e) Provisión de puestos de trabajo
Las vacantes de necesaria provisión, dotadas presupuestariamente, que se generen 

como consecuencia de la baja de los efectivos que son objeto de clasificación en el presente 
anexo serán provistas a través de los procedimientos descritos en el título VII de este 
Convenio, aplicando los criterios y requisitos establecidos en la regulación de cada uno de 
ellos.

La cobertura de dichas vacantes se efectuará en los términos que corresponda, según el 
procedimiento de provisión y movilidad de que se trate, y estará dirigida únicamente al 
personal laboral fijo que a la fecha de entrada en vigor esté ocupando puestos de trabajo 
clasificados en el referido anexo II.

ANEXO III
Tablas retributivas

Anexo III.a) Tabla salarial 2019

Grupo profesional Salario base Pagas extraordinarias * Total
M3 24.685,08 4.114,18 28.799,26
M2 20.493,84 3.415,64 23.909,48
M1 16.199,64 2.699,94 18.899,58
E2 14.013,96 2.335,66 16.349,62
E1 13.628,28 2.271,38 15.899,66
E0 12.856,80 2.142,80 14.999,60

 
* Sin componentes de antigüedad.

Anexo III.b) Complementos singulares de puesto (artículo 59.5.1 IV Convenio Único)

Anexo III.b).1 Cuantías anuales en euros

Grupo Profesional Modalidad
MJ RCT

M3 2.048,48 2.124,05
M2 1.719,29 1.755,78
M1 1.482,24 1.317,44
E2 1.360,09 1.074,83
E1 1.174,08  
E0 1.042,39  
G1 2.048,48 2.124,05
G2 1.719,29 1.755,78
G3 1.482,24 1.317,44
G4 1.360,09 1.074,83

Anexo III.b).2 Cuantías anuales en euros

Grupo Profesional Modalidad
E1 E2 E3 E4 E6

M3

898,43
 

1.694,75 675,14

350,00

M2 1.552,39 621,18
M1 1.484,50 582,52
E2 1.386,88 544,21
E1 1.613,73 1.336,26 526,52
E0 1.255,24 495,33
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Grupo Profesional Modalidad
E1 E2 E3 E4 E6

G1

898,43  

1.694,75 675,14

350,00G2 1.552,39 621,18
G3 1.484,50 582,52
G4 1.386,88 544,21

Anexo III.b).3 Cuantías anuales en euros

Grupo 
Profesional

Modalidad
E5 1 E5 1.1 E5 1.1 I E5 2 E5 2.1 E5 2.2 E5 2.2 I E5 2I E5 E E5 H

M3

4.928,96 4.979,10 5.723,84 3.979,67 4.454,89 4.193,76 4.672,21 4.442,00 5.559,24 4.772,87

M2
M1
E2
E1
E0
G1

4.928,96 4.979,10 5.723,84 3.979,67 4.454,89 4.193,76 4.672,21 4.442,00 5.559,24 4.772,87G2
G3
G4

Complemento S. XXI E5 (tabla salarial de 2023)

Grupo Profesional Modalidad
E5 A E5 B E5 C

M3

7.585,92 7.295,88 6.320,64

M2
M1
E2
E1
E0
G1

7.585,92 7.295,88 6.320,64G2
G3
G4

Anexo III.c) Complementos por el desempeño de trabajo en horario o jornada distinta de la 
habitual (artículo 59.5.2 IV Convenio Único)

Anexo III.c).1 Complemento de Nocturnidad. Cuantías anuales en euros

Grupo Profesional Modalidad
NP NT

M3 1.499,89 2.793,86
M2 1.353,52 2.515,59
M1 1.242,75 2.303,61
E2 1.161,02 2.152,12
E1 1.081,56 1.998,47
E0 1.011,96 1.865,84
G1 1.499,89 2.793,86
G2 1.353,52 2.515,59
G3 1.242,75 2.303,61
G4 1.161,02 2.152,12

Anexo III.c).2 Complemento de Turnicidad. Cuantías anuales en euros

Grupo Profesional Modalidad
T12 T24

M3 1.702,18 2.498,70
M2 1.535,38 2.250,33
M1 1.408,84 2.061,63
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Grupo Profesional Modalidad
T12 T24

E2 1.316,19 1.926,06
E1 1.224,94 1.789,28
E0 1.145,46 1.671,08
G1 1.702,18 2.498,70
G2 1.535,38 2.250,33
G3 1.408,84 2.061,63
G4 1.316,19 1.926,06

Anexo III.c).3 Complemento de Disponibilidad Horaria. Cuantías anuales en euros

Grupo Profesional Modalidad
DH1 DH2

M3 1.196,50 2.327,92
M2 1.080,76 2.096,82
M1 993,84 1.921,53
E2 928,48 1.795,17
E1 866,28 1.667,99
E0 811,38 1.558,30
G1 1.196,50 2.327,92
G2 1.080,76 2.096,82
G3 993,84 1.921,53
G4 928,48 1.795,17

Anexo III.c).4 Complemento de Jornada Partida. Cuantías anuales en euros

Grupo Profesional Modalidad
JP2 JP4

M3 1.154,74 2.244,91
M2 1.043,64 2.022,57
M1 960,10 1.853,52
E2 896,97 1.731,64
E1 837,02 1.609,35
E0 784,05 1.503,53
G1 1.154,74 2.244,91
G2 1.043,64 2.022,57
G3 960,10 1.853,52
G4 896,97 1.731,64

Anexo III.c).5 Complemento de Prolongación de Jornada. Cuantías anuales en euros

Grupo Profesional Modalidad
PRJ

M3 1.560,62
M2 1.311,60
M1 1.136,73
E2 1.043,06
E1 897,73
E0 801,19
G1 1.560,62
G2 1.311,60
G3 1.136,73
G4 1.043,06

Anexo III.c).6 Realización de trabajo en domingos y festivos. Cuantías anuales en euros

Grupo Profesional Modalidad
FP FT

M3 818,96 1.014,65
M2 734,33 911,39
M1 687,40 827,07
E2 645,95 784,31
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Grupo Profesional Modalidad
FP FT

E1 595,52 719,09
E0 554,65 669,56
G1 818,96 1.014,65
G2 734,33 911,39
G3 687,40 827,07
G4 645,95 784,31

Anexo III.c).7 Complemento de Obra. Cuantías anuales en euros

Grupo Profesional Modalidad
Obra

M3 3.227,84
M2 3.009,87
M1 2.833,47
E2 2.647,14
E1 2.590,73
E0 2.499,22
G1 3.227,84
G2 3.009,87
G3 2.833,47
G4 2.647,14

ANEXO IV
Retribuciones INAEM

Grupo profesional Salario base Pagas extraordinarias * Total
G1 24.685,08 4.114,18 28.799,26
G2 20.493,84 3.415,64 23.909,48
G3 16.199,64 2.699,94 18.899,58
G4 14.013,96 2.335,66 16.349,62
G5 13.628,28 2.271,38 15.899,66

* Sin componentes de antigüedad.

Los complementos salariales que corresponda percibir al personal contemplado en este 
anexo mantendrán las mismas cuantías vigentes en el año 2018 con las actualizaciones 
retributivas que correspondan conforme a los mecanismos previstos en el presente 
Convenio.

ANEXO V
Relación de actividades a las que se hace referencia en el Anexo 1

Grupo actual Área actual Actividad Grupo nuevo
3 1 Celador de Prisiones. E2
4 1 Atención Salas de Museos (Vigilante de Museos). E1
4 3 Auxiliar de Autopsia. M1
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§ 41

Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y 
organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la 

Administración de Justicia

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 250, de 19 de septiembre de 2020
Última modificación: 28 de diciembre de 2022

Referencia: BOE-A-2020-10923

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

ley:

PREÁMBULO

I
El 14 de marzo de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 463/2020, por el 

que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, en el que se incluyeron, entre otras medidas, limitaciones a la 
libertad de circulación de las personas, con los efectos que ello supone para ciudadanos, 
trabajadores y empresas. Específicamente, en el ámbito de la Administración de Justicia, se 
dispuso la suspensión de los términos y plazos procesales, con las solas excepciones 
necesarias para garantizar los derechos reconocidos a todas las personas en el artículo 24 
de la Constitución.

Para hacer frente a las posibles consecuencias de esas medidas, la Administración de 
Justicia tuvo que adaptarse, tanto desde el punto de vista de la adopción de los cambios 
normativos necesarios en las instituciones procesales como desde la perspectiva 
organizativa, y todo ello con el objetivo de alcanzar una progresiva reactivación del normal 
funcionamiento de los Juzgados y Tribunales.

En efecto, la Administración de Justicia sufrió una ralentización significativa como 
consecuencia de la crisis del COVID-19, por lo que se hizo necesario adoptar el Real 
Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente 
al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia que tuvo por finalidad, entre otras, 
procurar una salida ágil a la acumulación de los procedimientos suspendidos por la 
declaración del estado de alarma cuando se produjera el levantamiento de la suspensión.
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Asimismo, se adoptaron medidas en previsión del aumento de litigiosidad como 
consecuencia de las medidas extraordinarias adoptadas y de la propia coyuntura económica 
derivada de la crisis sanitaria.

En un Estado social y democrático de Derecho como en el que vivimos, todos los 
ciudadanos y ciudadanas tienen que participar del proceso de recuperación de las 
consecuencias de la crisis. La actual situación sanitaria tiene un impacto global, y acarreará 
efectos negativos en un amplio conjunto de colectivos sociales, si bien las consecuencias 
sociales y económicas afectarán más gravemente a los colectivos vulnerables.

Una vez superado el estado de alarma, la Administración de Justicia debe adaptarse 
durante los próximos meses a la nueva normalidad, tomando en consideración los derechos 
y las necesidades de la ciudadanía como usuaria del servicio público de la Justicia en 
ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, y garantizar el derecho a la salud tanto de 
esta como del conjunto del personal y profesionales del sector de la Justicia. Junto a ello, y 
en relación con el aumento de litigiosidad previsto, la Administración de Justicia debe 
prepararse no solo para dar respuesta a la misma, sino para erigirse en factor determinante 
en el proceso de recuperación económica.

Por ello, en un ejercicio conjunto de diálogo con todos los sectores implicados y 
búsqueda de amplios consensos parlamentarios, esta Ley introduce importantes mejoras 
respecto del Real Decreto-ley 16/2020, adaptando las medidas previstas en el mismo, 
ampliando en algunos casos los plazos para su aplicación e introduciendo nuevos aspectos 
en las mismas, como por ejemplo la puesta en marcha del Tablón Edictal Judicial Único para 
la publicación y consulta de resoluciones y comunicaciones cuando lo establezca la ley.

Asimismo, durante el tiempo que transcurra hasta rebasar esta nueva normalidad y 
contar con medidas efectivas contra la COVID-19, es imprescindible seguir adoptando 
medidas organizativas y tecnológicas necesarias para evitar situaciones de contagio. La 
Administración de Justicia, el personal que presta en ella sus servicios, los profesionales e 
incluso los ciudadanos, nos hemos adaptado con rapidez a los instrumentos tecnológicos 
existentes, habiéndose ampliado notablemente su dotación y optimizado su uso durante la 
pandemia. Esta crisis sanitaria nos ha hecho más conscientes de la necesidad de adaptar 
nuestra Justicia a la realidad digital, como medio de favorecer la proximidad, la agilidad y la 
sostenibilidad del servicio público, pero también como un medio para la protección de la 
salud.

Por ello en esta Ley se incluyen medidas de carácter organizativo para garantizar la 
distancia de seguridad en el desarrollo de las vistas y audiencias públicas, salvaguardando 
en determinados casos la presencialidad del investigado o acusado en el ámbito penal o las 
exploraciones médico forenses, y se fomentan medidas para incorporar las nuevas 
tecnologías a las actuaciones procesales y, en general, a las relaciones de los ciudadanos y 
ciudadanas con la Administración de Justicia, que eviten, en la medida de lo posible, 
excesivas concentraciones en las sedes judiciales.

II
La presente Ley se estructura en tres capítulos, que contienen un total de veintitrés 

artículos, siete disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición 
derogatoria y trece disposiciones finales.

El Capítulo I regula las medidas de carácter procesal para establecer la tramitación 
preferente de determinados procedimientos en el orden social, civil y contencioso-
administrativo directamente surgidos de la crisis sanitaria por la COVID-19, así como de 
aquellos que se han visto afectados por las consecuencias de la misma. Entre ellos cabe 
destacar la tramitación mediante la modalidad procesal de conflicto colectivo que reviste un 
carácter urgente y la tramitación preferente de la impugnación de expedientes de regulación 
temporal de empleo a que se refiere el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo.

En el Capítulo II se incluyen medidas en el ámbito concursal y societario. La crisis 
sanitaria del COVID-19 ha constituido un obstáculo adicional a la viabilidad de las empresas 
concursadas que puede determinar, bien la imposibilidad de suscribir o cumplir un convenio, 
abocando a las empresas a la liquidación, o bien una mayor dificultad de enajenar una 
unidad productiva que pudiera resultar viable. Es por ello que el Real Decreto-ley 11/2020, 
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de 31 de marzo, por el que se adoptaron medidas urgentes complementarias en el ámbito 
social y económico para hacer frente al COVID-19, extendió a estas empresas la posibilidad 
de acceder a un expediente de regulación temporal de empleo en los términos del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-19.

A las medidas ya adoptadas en dicho Real Decreto-ley, se añaden en esta Ley otras, con 
una triple finalidad. En primer lugar, mantener la continuidad económica de las empresas, 
profesionales y autónomos que, con anterioridad a la entrada en vigor del estado de alarma, 
venían cumpliendo regularmente las obligaciones derivadas de un convenio, de un acuerdo 
extrajudicial de pagos o de un acuerdo de refinanciación homologado. Respecto de estos 
deudores, se aplaza el deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación cuando, 
durante la vigencia del convenio, el deudor conozca la imposibilidad de cumplir los pagos 
comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación de aquel; así 
mismo, se facilita la modificación del convenio o del acuerdo extrajudicial de pagos o del 
acuerdo de refinanciación homologado. Respecto de estos últimos se permite además la 
presentación de nueva solicitud sin necesidad de que transcurra un año desde la 
presentación de la anterior.

En segundo lugar, se trata de potenciar e incentivar la financiación de las empresas para 
atender sus necesidades transitorias de liquidez, calificando como créditos contra la masa, 
llegado el caso de liquidación, los créditos derivados de compromisos de financiación o de 
prestación de garantías a cargo de terceros, incluidas las personas especialmente 
relacionadas con el concursado, que figuraran en la propuesta de convenio o en la propuesta 
de modificación del ya aprobado por el juez. En este mismo sentido, con el fin de facilitar el 
crédito y la liquidez de la empresa, se califican como ordinarios los créditos de las personas 
especialmente vinculadas con el deudor en los concursos que pudieran declararse dentro de 
los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma.

Por último, para evitar el previsible aumento de litigiosidad en relación con la tramitación 
de concursos de acreedores en los Juzgados de lo Mercantil y de Primera Instancia, se 
establecen una serie de normas de agilización del proceso concursal, como la no necesidad 
de celebración de vistas, la confesión de la insolvencia, la tramitación preferente de 
determinadas actuaciones tendentes a la protección de los derechos de los trabajadores, a 
mantener la continuidad de la empresa y a conservar el valor de bienes y derechos, así 
como la simplificación de determinados actos e incidentes (subastas, impugnación de 
inventario y listas de acreedores o aprobación de planes de liquidación).

Finalmente, dentro de este Capítulo II se establecen dos normas que tratan de atenuar 
temporal y excepcionalmente las consecuencias que tendría la aplicación en la actual 
situación de las normas generales sobre disolución de sociedades de capital y sobre 
declaración de concurso, de modo tal que se permita a las empresas ganar tiempo para 
poder reestructurar su deuda, conseguir liquidez y compensar pérdidas, ya sea por la 
recuperación de su actividad ordinaria o por el acceso al crédito o a las ayudas públicas. De 
esta forma, se amplía la suspensión del deber de solicitar la declaración de concurso de 
acreedores hasta el 31 de diciembre de 2020 y se prevé que a los efectos de la causa legal 
de disolución por pérdidas no se computen las del presente ejercicio.

Al hilo de lo anterior, en la disposición derogatoria se deroga el artículo 43 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-19, que establecía la suspensión del deber de 
solicitar el concurso durante la vigencia del estado de alarma y preveía que los jueces no 
admitirían a trámite solicitudes de concurso necesario hasta transcurridos dos meses desde 
la finalización de dicho estado.

Se trata, en definitiva, de evitar declaraciones de concurso o apertura de la fase de 
liquidación respecto de empresas que pueden ser viables en condiciones generales de 
mercado (valor en funcionamiento superior al valor de liquidación), con la consiguiente 
destrucción de tejido productivo y de puestos de trabajo.

El Capítulo III regula medidas de carácter organizativo y tecnológico destinadas a seguir 
afrontando las consecuencias, ya expuestas, que ha tenido la crisis sobre la Administración 
de Justicia y ampliar la aplicación temporal de las mismas hasta el 20 de junio de 2021 
confiando en que entonces existan todas las garantías sanitarias contra la COVID-19.
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Así, se establece la celebración de actos procesales preferentemente mediante la 
presencia telemática de los intervinientes para garantizar la protección de la salud de las 
personas y minimizar el riesgo de contagio, salvaguardando los derechos de todas las partes 
del proceso. No obstante, en el orden jurisdiccional penal, la celebración de juicios 
preferentemente mediante presencia telemática se exceptúa en los supuestos de 
procedimientos por delitos graves, o cuando cualquiera de las acusaciones interese la 
prisión provisional o se solicite pena de prisión superior a dos años, en los que la presencia 
física del acusado resulta necesaria.

Igualmente, para atender a los mismos fines, se limita el acceso del público a todas las 
actuaciones orales atendiendo a las características de las salas de vistas. Se posibilita, así, 
el mantenimiento de las distancias de seguridad y se evitan las aglomeraciones y el trasiego 
de personas en las sedes judiciales cuando ello no resulte imprescindible.

Con la misma finalidad se establece un sistema de atención al público por 
videoconferencia, vía telefónica o a través del correo electrónico habilitado a tal efecto, de tal 
forma que se limita la atención presencial a los supuestos estrictamente necesarios y 
únicamente mediante cita previa.

La recuperación de la actividad ordinaria de las oficinas judiciales y fiscales requirió no 
dilatar el plazo de reincorporación tras el levantamiento de las principales restricciones y de 
esta forma establecer medidas que coadyuvaran a afrontar con el menor impacto posible el 
incremento de litigiosidad.

De este modo, se prevé la creación de unidades judiciales para el conocimiento de 
asuntos derivados del COVID-19 y se establece la posibilidad de que los letrados de la 
Administración de Justicia puedan, durante el periodo de prácticas, realizar funciones de 
sustitución o refuerzo, entre otras medidas. Con ello se pretende atender la urgente 
necesidad de regularizar la situación de juzgados y tribunales para hacer efectivo el derecho 
a la tutela judicial efectiva sin dilaciones indebidas.

Además, tal objetivo ha de compatibilizarse con la adecuada protección de la salud del 
personal de la Administración de Justicia, del resto de profesionales y de los particulares que 
acuden a sus sedes. Por ello, se precisan medidas que supongan la distribución temporal de 
la prestación de servicios por el personal de las oficinas judiciales, de forma que puedan 
cumplir con su horario habitual de forma sucesiva. Con tal objeto, se establecen jornadas de 
trabajo de mañana o tarde, evitando con ello la coincidencia de todo el personal en las 
mismas horas. El cumplimiento de ese horario por distinto personal al servicio de la 
Administración de Justicia, aun sin ampliación de jornada, permite, además, la celebración 
de juicios y vistas no solo en horario de mañana, sino también durante las tardes.

En la disposición final cuarta se modifica la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, 
facilitando el acceso remoto a las aplicaciones utilizadas para la gestión procesal, 
fomentando así el teletrabajo, y se modifica el sistema de identificación y firma reconocidos, 
disociando uno de otro, en los mismos términos que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En particular, facilitar el acceso remoto a las aplicaciones utilizadas para la gestión 
procesal, así como el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a los servicios electrónicos en 
la Administración de Justicia, implicará que todos los órganos, oficinas judiciales y fiscalías 
se doten de los medios e instrumentos electrónicos y de los sistemas de información 
necesarios y suficientes para poder desarrollar su función eficientemente. Al mismo tiempo 
se realiza una unificación de la publicación de resoluciones y comunicaciones en el Tablón 
Edictal Judicial Único, que será publicado electrónicamente por la Agencia Estatal del Boletín 
Oficial del Estado, acabando con la dispersión en tablones de anuncios y distintos boletines 
oficiales, reforzando la simplicidad de este trámite y reforzando las garantías de las partes.

La disposición final quinta modifica y amplía la vacatio legis de la Ley 20/2011, de 21 de 
julio, del Registro Civil, hasta el 30 de abril de 2021. La actual coyuntura y la necesidad de 
concentrar los esfuerzos en la recuperación de la actividad en el Registro Civil impide 
abordar en estos momentos el cambio organizativo y de funcionamiento que requiere en tan 
corto periodo de tiempo por lo que resulta necesario ampliarlo para garantizar su adecuada y 
plena entrada en vigor. No obstante, se prevé su entrada en vigor para las oficinas 
consulares del Registro Civil el día 1 de octubre de 2020, aplicándose de forma progresiva.
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Con la disposición final séptima se introduce una mejora técnica en la modificación del 
artículo 159.4, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
aprobada por el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo.

En las disposiciones finales octava y novena se amplía la posibilidad de disponibilidad de 
planes de pensiones para los trabajadores por cuenta propia o autónomos a los casos en 
que, sin cesar en su actividad, hayan tenido una reducción de, al menos, el 75 por ciento en 
su facturación como consecuencia de la situación de crisis sanitaria.

La modificación se realiza mediante ajustes puntuales en la redacción de la disposición 
adicional vigésima del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, para añadir al supuesto ya 
recogido de cese de actividad el nuevo de reducción de facturación en, al menos, un 75 por 
ciento; la definición del supuesto de reducción de facturación se ajusta a la empleada en la 
nueva redacción dada por el Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, al artículo 17 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en relación con la prestación extraordinaria por cese de 
actividad. También se modifica el artículo 23 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, 
para concretar la justificación acreditativa de esta situación ante la entidad gestora de fondos 
de pensiones.

Sobre esta última cuestión cabe señalar que para justificar la reducción de la facturación 
se hace una remisión a lo ya previsto para la acreditación de ese volumen de facturación en 
la solicitud de prestación pública extraordinaria por cese de actividad del autónomo que 
incluye el mismo supuesto de reducción del 75 por ciento de la facturación. Con ello, la 
misma documentación servirá al trabajador autónomo para acreditar su circunstancia de 
reducción de facturación tanto en el caso de la prestación pública como en el de la 
disponibilidad de sus planes de pensiones.

Se mantienen todos los demás aspectos de la disponibilidad de planes de pensiones 
regulados en ambos reales decretos-leyes, referentes a la cuantía, vinculada a la pérdida de 
ingresos netos estimados, y al periodo de estado de alarma y un mes adicional.

Asimismo, la disposición final octava, teniendo en cuenta los efectos de la pandemia y la 
afectación en los ingresos de muchos hogares, amplía los plazos establecidos en los 
artículos 4 y 8 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, 
para que el arrendatario de vivienda habitual pueda realizar la solicitud de aplazamiento 
temporal y extraordinario del pago de la renta. También se modifican determinados aspectos 
del artículo 9 con objeto de dar mayor agilidad a la tramitación de la línea de ayudas 
transitorias de financiación, de forma que pueda estar operativa para los arrendatarios en 
situación de vulnerabilidad en el plazo más breve posible.

CAPÍTULO I
Medidas procesales

Artículo 1.  Tramitación de la impugnación de expedientes de regulación temporal de 
empleo a que se refiere el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19.

1. Se tramitarán conforme a la modalidad procesal de conflicto colectivo las demandas 
presentadas por los sujetos legitimados a los que se refiere el apartado 2 de este artículo, 
cuando versen sobre las suspensiones y reducciones de jornada adoptadas en aplicación de 
lo previsto en el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y dichas medidas 
afecten a más de cinco trabajadores.

2. Además de los sujetos legitimados conforme al artículo 154 de la Ley 36/2011, de 10 
de octubre, reguladora de la jurisdicción social, estará igualmente legitimada para promover 
el citado procedimiento de conflicto colectivo la comisión representativa prevista en la 
normativa laboral dictada para paliar los efectos derivados del COVID-19 en relación con los 
expedientes de regulación temporal de empleo a que se refiere este artículo.
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Artículo 2.  Tramitación preferente de determinados procedimientos.
1. Hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive se tramitarán con preferencia los 

siguientes expedientes y procedimientos:
a) Los procesos o expedientes de jurisdicción voluntaria en los que se adopten las 

medidas a que se refiere el artículo 158 del Código Civil.
b) En el orden jurisdiccional civil, los procesos derivados de la falta de reconocimiento 

por la entidad acreedora de la moratoria legal en las hipotecas de vivienda habitual y de 
inmuebles afectos a la actividad económica, los procesos derivados de cualesquiera 
reclamaciones que pudieran plantear los arrendatarios por falta de aplicación de la moratoria 
prevista legalmente o de la prórroga obligatoria del contrato, así como los procedimientos 
concursales de deudores que sean personas naturales.

c) En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, los recursos que se interpongan 
contra los actos y resoluciones de las Administraciones públicas por los que se deniegue la 
aplicación de ayudas y medidas previstas legalmente para paliar los efectos económicos de 
la crisis sanitaria producida por el COVID-19.

d) En el orden jurisdiccional social, tendrán carácter urgente y preferente los procesos 
por despido o extinción de contrato, los derivados del procedimiento para declarar el deber y 
forma de recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido 
previsto en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten 
servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la 
lucha contra el COVID-19; los procedimientos por aplicación del plan MECUIDA del artículo 
6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo; las denegaciones de prestaciones 
extraordinarias por cese de actividad previstas en el artículo 17 de dicho Real Decreto-ley 
8/2020; los procedimientos para la impugnación individual, colectiva o de oficio de los 
expedientes de regulación temporal de empleo por las causas reguladas en los artículos 22 y 
23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo; los que se sustancien para hacer efectiva la 
modalidad de trabajo a distancia o la adecuación de las condiciones de trabajo previstas en 
el artículo 5 del mismo; las resoluciones denegatorias de solicitud del reconocimiento del 
derecho a la asistencia sanitaria, sin perjuicio del desarrollo reglamentario de la competencia 
de la jurisdicción contencioso-administrativa prevista por la disposición transitoria segunda 
del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de 
Salud, y las reclamaciones sobre condiciones de trabajo de funcionarios y personal laboral 
de las Administraciones públicas.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del carácter preferente 
que tengan reconocido otros procedimientos de acuerdo con las leyes procesales.

No obstante, en el orden jurisdiccional social, los procedimientos para la impugnación 
individual o colectiva de los expedientes de regulación temporal de empleo por las causas 
reguladas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo; los que se 
sustancien para hacer efectiva la modalidad de trabajo a distancia o la adecuación de las 
condiciones de trabajo previstas en el artículo 5 de este, las denegaciones extraordinarias 
por cese de actividad previstas en el artículo 17 de dicho Real Decreto-ley, las resoluciones 
denegatorias de solicitud del reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria, en los 
términos descritos en el apartado anterior, y los procedimientos para la aplicación del plan 
MECUIDA establecidos en el artículo 6 del mencionado Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, tendrán carácter urgente a todos los efectos y serán preferentes respecto de todos 
los que se tramiten en el juzgado, salvo los que tengan por objeto la tutela de los derechos 
fundamentales y libertades públicas.

3. En materia de registro civil, se tramitarán de manera preferente las inscripciones de 
nacimientos, matrimonios y defunciones; la expedición de certificaciones, incluidas las de fe 
de vida y estado; los expedientes de matrimonio y celebración de bodas; y el trámite de jura 
en los expedientes de nacionalidad.
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CAPÍTULO II
Medidas concursales y societarias

Artículo 3.  Modificación del convenio concursal.
1. Hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, el concursado podrá presentar propuesta 

de modificación del convenio que se encuentre en periodo de cumplimiento. A la solicitud 
deberá acompañar una relación de los créditos concursales que estuvieran pendientes de 
pago y de aquellos que, habiendo sido contraídos durante el periodo de cumplimiento del 
convenio, no hubieran sido satisfechos, un plan de viabilidad y un plan de pagos.

La propuesta de modificación se tramitará con arreglo a las mismas normas establecidas 
para la aprobación del convenio originario, si bien la tramitación será escrita cualquiera que 
sea el número de acreedores. Las mayorías del pasivo exigibles para la aceptación de la 
propuesta de modificación serán las mismas que las exigidas para la aceptación de la 
propuesta del convenio originario, cualquiera que sea el contenido de la modificación. En 
ningún caso la modificación afectará a los créditos devengados o contraídos durante el 
periodo de cumplimiento del convenio originario ni a los acreedores privilegiados a los que 
se hubiera extendido la eficacia del convenio o se hubieran adherido a él una vez aprobado, 
a menos que voten a favor o se adhieran expresamente a la propuesta de modificación.

2. El juez dará traslado al concursado de cuantas solicitudes de declaración del 
incumplimiento del convenio se presenten por los acreedores entre el 31 de octubre de 2020 
y 31 de enero de 2021, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurran tres meses a 
contar desde la última fecha indicada. Durante esos tres meses el concursado podrá 
presentar propuesta de modificación del convenio, que se tramitará con prioridad a la 
solicitud de declaración de incumplimiento.

3. Asimismo, el juez dará traslado al concursado de cuantas solicitudes de declaración 
del incumplimiento del convenio se presenten por los acreedores entre el 31 de enero y el 30 
de septiembre de 2021, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurran tres meses a 
contar desde la última fecha indicada. Durante esos tres meses el concursado podrá 
presentar propuesta de modificación del convenio, que se tramitará con prioridad a la 
solicitud de declaración de incumplimiento.

4. En el supuesto de que entre el 31 de enero de 2021 y la entrada en vigor del presente 
Real Decreto-ley se hayan presentado solicitudes de declaración de incumplimiento del 
convenio por los acreedores y éstas hayan sido admitidas a trámite, se suspenderá la 
tramitación del procedimiento, hasta que transcurra un plazo de tres meses a contar desde el 
30 de septiembre de 2021. Si durante esos tres meses el concursado presentara una 
propuesta de modificación del convenio, el juez archivará el procedimiento de solicitud de 
incumplimiento admitido a trámite y tramitará con prioridad la propuesta de modificación del 
convenio.

5. Las mismas reglas serán de aplicación a los acuerdos extrajudiciales de pago.

Artículo 4.  Aplazamiento del deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación.
1. Hasta 31 de diciembre de 2021 inclusive, el deudor no tendrá el deber de solicitar la 

liquidación de la masa activa cuando conozca la imposibilidad de cumplir con los pagos 
comprometidos o las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio 
concursal, siempre que el deudor presente una propuesta de modificación del convenio y 
esta se admita a trámite dentro de dicho plazo. La propuesta de modificación del convenio se 
tramitará conforme a lo establecido en el artículo 3.1.

2. Durante el plazo previsto en el apartado anterior, el juez no dictará auto abriendo la 
fase de liquidación aunque el acreedor acredite la existencia de alguno de los hechos que 
pueden fundamentar la declaración de concurso.

3. En caso de incumplimiento del convenio aprobado o modificado dentro de los dos 
años a contar desde el 14 de marzo de 2020, tendrán la consideración de créditos contra la 
masa los créditos derivados de ingresos de tesorería en concepto de préstamos, créditos u 
otros negocios de análoga naturaleza que se hubieran concedido al concursado o derivados 
de garantías personales o reales constituidas a favor de este por cualquier persona, 
incluidas las que, según la ley, tengan la condición de personas especialmente relacionadas 
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con él, siempre que en el convenio o en la modificación constase la identidad del obligado y 
la cuantía máxima de la financiación a conceder o de la garantía a constituir.

Artículo 5.  Acuerdos de refinanciación.
1. Hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, el deudor que tuviera homologado un 

acuerdo de refinanciación podrá modificar el acuerdo que tuviera en vigor o alcanzar otro 
nuevo, aunque no haya transcurrido un año de la anterior homologación según lo dispuesto 
en el artículo 617 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Concursal.

2. El juez dará traslado al deudor de cuantas solicitudes de declaración de 
incumplimiento del acuerdo de refinanciación se presenten por los acreedores entre el 31 
octubre de 2020 y el 31 de enero de 2021, pero no las admitirá a trámite hasta que 
transcurra un mes a contar desde la última fecha indicada. Durante ese mes el deudor podrá 
poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de concurso que ha 
iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo que 
tuviera en vigor homologado o para alcanzar otro nuevo, aunque no hubiera transcurrido un 
año desde la anterior solicitud de homologación. Si dentro de los tres meses siguientes a la 
comunicación al juzgado, el deudor no hubiera alcanzado un acuerdo de modificación del 
que tuviera en vigor u otro nuevo, el juez admitirá a trámite las solicitudes de declaración de 
incumplimiento presentadas por los acreedores.

3. El juez dará traslado al deudor de cuantas solicitudes de declaración de 
incumplimiento del acuerdo de refinanciación se presenten por los acreedores entre el 31 de 
enero y 30 de septiembre de 2021, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurra un 
mes a contar desde la última fecha indicada. Durante ese mes el deudor podrá poner en 
conocimiento del juzgado competente para la declaración de concurso que ha iniciado o 
pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo que tuviera en vigor 
homologado o para alcanzar otro nuevo, aunque no hubiera transcurrido un año desde la 
anterior solicitud de homologación. Si dentro de los tres meses siguientes a la comunicación 
al juzgado, el deudor no hubiera alcanzado un acuerdo de modificación del que tuviera en 
vigor u otro nuevo, el juez admitirá a trámite las solicitudes de declaración de incumplimiento 
presentadas por los acreedores.

En el supuesto de que entre el 31 de enero de 2021 y la entrada en vigor del presente 
Real Decreto-ley se hayan presentado solicitudes de declaración de incumplimiento del 
acuerdo de refinanciación y éstas hayan sido admitidas a trámite, se suspenderá la 
tramitación del procedimiento. En el plazo de un mes desde 30 de septiembre de 2021, el 
deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración del 
concurso que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar el 
acuerdo que tuviera en vigor homologado o para alcanzar otro nuevo, aunque no hubiera 
transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación. Si dentro de los tres meses 
siguientes a la comunicación al juzgado, el deudor no hubiera alcanzado un acuerdo de 
modificación del que tuviera en vigor u otro nuevo, el juez levantará la suspensión las 
solicitudes de declaración de incumplimiento presentadas por los acreedores.

Artículo 6.  Régimen especial de la solicitud de declaración del concurso de acreedores.
1. Hasta el 30 de junio de 2022, inclusive, el deudor que se encuentre en estado de 

insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado 
al juzgado competente la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un 
acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta 
anticipada de convenio. El cómputo del plazo de dos meses para solicitar la declaración del 
concurso previsto en el artículo 5.1 del texto refundido de la Ley Concursal comenzará a 
contar el día siguiente a dicha fecha.

2. Hasta el 30 de junio de 2022, inclusive, los jueces no admitirán a trámite las 
solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde el 14 de marzo de 2020. 
Si hasta el 30 de junio de 2022, inclusive, el deudor hubiera presentado solicitud de concurso 
voluntario, ésta se admitirá a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha posterior a la 
solicitud de concurso necesario.
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Artículo 7.  Financiaciones y pagos por personas especialmente relacionadas con el deudor.
1. En los concursos de acreedores que se declaren hasta el 14 de marzo de 2022 

inclusive, tendrán la consideración de créditos ordinarios, sin perjuicio de los privilegios que 
les pudieran corresponder, los derivados de ingresos de tesorería en concepto de 
préstamos, créditos u otros negocios de análoga naturaleza, que desde la declaración del 
estado de alarma le hubieran sido concedidos al deudor por quienes, según la ley, tengan la 
condición de personas especialmente relacionadas con él.

2. En los concursos de acreedores que se declaren en el periodo indicado en el apartado 
anterior, tendrán la consideración de créditos ordinarios, sin perjuicio de los privilegios que 
les pudieran corresponder, aquellos en que se hubieran subrogado quienes según la ley 
tengan la condición de personas especialmente relacionadas con el deudor como 
consecuencia de los pagos de los créditos ordinarios o privilegiados realizados por cuenta de 
este, a partir de la declaración de ese estado.

Artículo 8.  Impugnación del inventario y de la lista de acreedores.
1. Hasta el 14 de marzo de 2022 inclusive, en los incidentes que se incoen para resolver 

las impugnaciones del inventario y de la lista de acreedores, no será necesaria la 
celebración de vista, salvo que el juez del concurso resuelva otra cosa.

2. La falta de contestación a la demanda por cualquiera de los demandados se 
considerará allanamiento, salvo que se trate de acreedores de derecho público.

3. Los medios de prueba de que intenten valerse las partes deberán acompañar 
necesariamente a la demanda incidental de impugnación y a las contestaciones que se 
presenten.

Artículo 8 bis.  Incidentes de reintegración de la masa activa.
1. Hasta el 31 de diciembre de 2021 en los incidentes que se incoen para resolver las 

demandas de reintegración de la masa activa no será necesaria la celebración de vista, 
salvo que el juez del concurso resuelva otra cosa.

2. La falta de contestación a la demanda por cualquiera de los demandados se 
considerará allanamiento, salvo que se trate de acreedores de derecho público.

3. Los medios de prueba de que intenten valerse las partes deberán acompañar 
necesariamente a la demanda incidental de impugnación y a las contestaciones que se 
presenten.

Artículo 9.  Tramitación preferente.
Hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, se tramitarán con carácter preferente:
a) Los incidentes concursales en materia laboral.
b) Las actuaciones orientadas a la enajenación de unidades productivas o a la venta en 

globo de los elementos del activo.
c) Las propuestas de convenio o de modificación de los que estuvieran en periodo de 

cumplimiento, así como los incidentes de oposición a la aprobación judicial del convenio.
d) Los incidentes concursales en materia de reintegración de la masa activa.
e) La admisión a trámite de la solicitud de homologación de un acuerdo de refinanciación 

o de la modificación del que estuviera vigente.
f) La adopción de medidas cautelares y, en general, cualesquiera otras que, a juicio del 

juez del concurso, puedan contribuir al mantenimiento y conservación de los bienes y 
derechos.

g) El concurso consecutivo de una persona natural en insolvencia actual, que carezca de 
masa activa y de la posibilidad de plantear un plan de pagos, instado por mediador, en el que 
conste lista de acreedores provisional, calificación fortuita y solicitud del beneficio de 
exoneración del pasivo insatisfecho, junto con declaración responsable por parte del deudor 
en la que manifieste que no dispone de ningún activo.

h) El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho.
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Artículo 10.  Enajenación de la masa activa.
1. En los concursos de acreedores que se declaren hasta el 31 de diciembre de 2021 y 

en los que se encuentren en tramitación a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, la 
subasta de bienes y derechos de la masa activa podrá realizarse bien mediante subasta, 
judicial o extrajudicial, bien mediante cualquier otro modo de realización autorizado por el 
juez de entre los previstos en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. Excepcionalmente, y durante el mismo 
período, aunque en el plan de liquidación aprobado judicialmente se hubiera previsto una 
determinada modalidad de subasta extrajudicial, ésta podrá realizarse conforme a cualquier 
otra modalidad, incluida la que se realice a través de empresa especializada, sin necesidad 
de modificar el plan ni de solicitar la autorización expresa del juez del concurso. En todo 
caso, esta sustitución se hará constar en el correspondiente informe trimestral.

2. Con carácter preferente y siempre que fuere posible, la subasta se realizará de 
manera telemática.

3. Si el juez, en cualquier estado del concurso, hubiera autorizado la realización directa 
de los bienes y derechos afectos a privilegio especial o la dación en pago o para pago de 
dichos bienes, se estará a los términos de la autorización.

Artículo 11.  Aprobación del plan de liquidación.
El letrado de la Administración de Justicia acordará de inmediato la puesta de manifiesto 

en la oficina del juzgado de los planes de liquidación ya presentados por la administración 
concursal a la entrada en vigor de la presente Ley. Una vez transcurrido el plazo legal para 
formular observaciones o propuestas de modificación, lo pondrá en conocimiento del juez del 
concurso quien deberá dictar auto de inmediato, en el que, según estime conveniente para el 
interés del concurso, aprobará el plan de liquidación con las modificaciones que estime 
necesarias u oportunas.

Artículo 12.  Agilización de la tramitación del acuerdo extrajudicial de pagos, concurso 
consecutivo y beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho.

Hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, se considerará que el acuerdo extrajudicial 
de pagos se ha intentado por el deudor sin éxito, si se acreditara que se han producido dos 
faltas de aceptación del mediador concursal para ser designado, a los efectos de iniciar 
concurso consecutivo, comunicándolo al juzgado.

Artículo 13.  Suspensión de la causa de disolución por pérdidas.
1. A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en 

el artículo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, no se tomarán en consideración las pérdidas 
de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en el año 2024.

Si, excluidas las pérdidas de los años 2020 y 2021 en los términos señalados en el 
apartado anterior, en el resultado del ejercicio 2022, 2023 o 2024 se apreciaran pérdidas que 
dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá 
convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos 
meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada Ley, la 
celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente 
o reduzca el capital en la medida suficiente.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del deber de solicitar la 
declaración de concurso de acuerdo con lo establecido en la presente Ley.
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CAPÍTULO III
Medidas organizativas y tecnológicas

Téngase en cuenta que se declara la finalización de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 por Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de julio de 2023, 
publicado por Orden SND/726/2023, de 4 de julio, Ref. BOE-A-2023-15552, por lo que cesa la 
aplicación de las medidas contenidas en este Capítulo, según establece la disposición 
transitoria segunda de la presente Ley.

Artículo 14.  Celebración de actos procesales mediante presencia telemática.
1. Hasta el 20 de junio de 2021 inclusive, constituido el juzgado o tribunal en su sede, los 

actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos 
procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que los 
juzgados, tribunales y fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para 
ello.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en el orden jurisdiccional penal será 
necesaria la presencia física del acusado en los juicios por delito grave.

También se requerirá la presencia física del investigado o acusado, a petición propia o de 
su defensa letrada, en la audiencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal cuando cualquiera de las acusaciones interese su prisión provisional o en los juicios 
cuando alguna de las acusaciones solicite pena de prisión superior a los dos años, salvo que 
concurran causas justificadas o de fuerza mayor que lo impidan.

Cuando se disponga la presencia física del acusado o del investigado, será también 
necesaria la presencia física de su defensa letrada, a petición de esta o del propio acusado o 
investigado.

3. Las deliberaciones de los tribunales tendrán lugar en régimen de presencia telemática 
cuando se cuente con los medios técnicos necesarios para ello.

4. Lo dispuesto en el apartado primero será también aplicable a los actos que se 
practiquen en las fiscalías.

5. Se adoptarán las medidas necesarias para asegurar que en el uso de métodos 
telemáticos se garantizan los derechos de todas las partes del proceso. En especial, deberá 
garantizarse en todo caso el derecho de defensa de los acusados e investigados en los 
procedimientos penales, en particular, el derecho a la asistencia letrada efectiva, a la 
interpretación y traducción y a la información y acceso a los expedientes judiciales.

6. En los actos que se celebren mediante presencia telemática, el juez o letrado de la 
Administración de Justicia ante quien se celebren podrá decidir la asistencia presencial a la 
sede del juzgado o tribunal de los comparecientes que estime necesarios.

Artículo 15.  Acceso a las salas de vistas.
Con el fin de garantizar la protección de la salud de las personas, hasta el 20 de junio de 

2021 inclusive, el órgano judicial ordenará, en atención a las características de las salas de 
vistas, el acceso del público a todas las actuaciones orales. Cuando se disponga de los 
medios materiales para ello, podrá acordar también la emisión de las vistas mediante 
sistemas de difusión telemática de la imagen y el sonido.

Artículo 16.  Exploraciones médico-forenses y de los equipos psicosociales.
Hasta el 20 de junio de 2021 inclusive, los informes médico-forenses podrán realizarse 

basándose únicamente en la documentación médica existente a su disposición, que podrá 
ser requerida a centros sanitarios o a las personas afectadas para que sea remitida por 
medios telemáticos, siempre que ello fuere posible.

Del mismo modo podrán actuar los equipos psicosociales de menores y familia y las 
unidades de valoración integral de violencia sobre la mujer.
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De oficio, o a requerimiento de cualquiera de las partes o del facultativo encargado, el 
juez podrá acordar que la exploración se realice de forma presencial.

Artículo 17.  Dispensa de la utilización de togas.
Hasta el 20 de junio de 2021 inclusive, las partes que asistan a actuaciones orales 

estarán dispensadas del uso de togas en las audiencias públicas.

Artículo 18.  Atención al público.
1. Hasta el 20 de junio de 2021 inclusive, la atención al público en cualquier sede judicial 

o de la fiscalía se realizará por videoconferencia, por vía telefónica o a través del correo 
electrónico habilitado a tal efecto, que deberá ser objeto de publicación en la página web de 
la correspondiente Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia o del órgano que determinen 
las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia, y que en el ámbito 
de la jurisdicción militar se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Defensa 
en el enlace correspondiente. Todo ello siempre que sea posible en función de la naturaleza 
de la información requerida y, en todo caso, cumpliendo lo dispuesto en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales.

2. Para aquellos casos en los que resulte imprescindible acudir a la sede judicial o de la 
fiscalía, será necesario para el público obtener previamente la correspondiente cita, de 
conformidad con los protocolos que al efecto establezcan las administraciones competentes, 
que deberán prever las particularidades de las comparecencias ante los juzgados en 
funciones de guardia y los juzgados de violencia sobre la mujer.

Artículo 19.  Órganos judiciales asociados al COVID-19.
1. De conformidad con la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta 

Judicial, el Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y 
previa audiencia preceptiva de la Comunidad Autónoma afectada, podrá transformar los 
órganos judiciales que estén pendientes de entrada en funcionamiento en el momento de la 
entrada en vigor de la presente Ley en órganos judiciales que conozcan exclusivamente de 
procedimientos asociados al COVID-19.

2. Se habilita al Ministerio de Justicia para que, oído el Consejo General del Poder 
Judicial, pueda anticipar la entrada en funcionamiento de los órganos judiciales 
correspondientes a la programación de 2020, pudiendo dedicarse todos o algunos de ellos 
con carácter exclusivo al conocimiento de procedimientos asociados al COVID-19.

Artículo 20.  Asignación preferente de jueces de adscripción territorial.
Los jueces de adscripción territorial por designación del Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia, podrán ejercer sus funciones jurisdiccionales, con carácter preferente, en 
órganos judiciales que conozcan de procedimientos asociados al COVID-19.

Artículo 21.  Actuaciones dentro de un mismo centro de destino.
1. Hasta el 20 de junio de 2021 inclusive, los secretarios coordinadores provinciales 

podrán asignar a los letrados de la Administración de Justicia y demás funcionarios al 
servicio de la Administración de Justicia destinados en cualquiera de las unidades 
procesales de apoyo directo a órganos judiciales, la realización de cualquiera de las 
funciones que, siendo propias del cuerpo al que pertenecen, estén atribuidas a cualesquiera 
otras unidades.

2. En los partidos judiciales en que no se encuentren aprobadas las correspondientes 
relaciones de puestos de trabajo, la asignación de funciones, en el mismo periodo 
establecido en el apartado anterior, podrá realizarse entre el personal destinado en cualquier 
órgano unipersonal o colegiado.

3. En la asignación que regulan los dos apartados anteriores se dará preferencia a los 
letrados de Administración de Justicia y demás personal al servicio de la Administración de 
Justicia que accedan voluntariamente y en ningún caso implicará variación de retribuciones.
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La decisión de asignación se adoptará, en todo caso, mediante resolución motivada que 
se fundamentará en que la medida resulta imprescindible para garantizar la correcta 
prestación del servicio.

Asimismo, dicha asignación solo podrá realizarse entre unidades u órganos que radiquen 
en el mismo municipio y que pertenezcan al mismo orden jurisdiccional en el que el letrado o 
funcionario venga realizando su actividad profesional.

Artículo 22.  Jornada laboral.
1. Hasta el 20 de junio de 2021 inclusive, se podrán establecer, para los letrados de la 

Administración de Justicia y para el resto de personal al servicio de la Administración de 
Justicia, jornadas de trabajo de mañana y tarde para todos los servicios y órganos 
jurisdiccionales, previa negociación colectiva con las organizaciones sindicales y respetando 
en todo caso las medidas de seguridad laboral y prevención de riesgos laborales.

2. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en materia 
de Justicia establecerán la distribución de la jornada y la fijación de los horarios de 
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Artículo 23.  Sustitución y refuerzo de letrados de la Administración de Justicia en prácticas.
1. Hasta el 20 de junio de 2021 inclusive las enseñanzas prácticas de los cursos de 

formación inicial del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia a las que se refiere 
el artículo 24 del Estatuto del Organismo Autónomo Centro de Estudios Jurídicos, aprobado 
por Real Decreto 312/2019, de 26 de abril, podrán realizarse desempeñando labores de 
sustitución y refuerzo cuando así lo determine la Dirección del Centro garantizando el pleno 
cumplimiento de los objetivos formativos, teniendo preferencia sobre los letrados sustitutos 
en cualquier llamamiento para el ejercicio de tales funciones.

En ningún caso se podrá remover a un letrado sustituto en funciones para nombrar en su 
lugar a un letrado en prácticas.

2. Los letrados de la Administración de Justicia que realicen las labores de sustitución y 
refuerzo conforme al apartado anterior ejercerán sus funciones con idéntica amplitud a la de 
los titulares y quedarán a disposición de la secretaría de gobierno correspondiente.

La persona titular de la secretaría de gobierno deberá elaborar un informe sobre la 
dedicación y rendimiento en el desempeño de sus funciones, que deberá remitir al Centro de 
Estudios Jurídicos para su evaluación.

3. En todo caso, el Centro de Estudios Jurídicos garantizará la adecuada tutoría de las 
prácticas, a cuyo efecto las secretarías de gobierno prestarán la debida colaboración.

4. Los letrados de la Administración de Justicia en prácticas que realicen labores de 
sustitución y refuerzo percibirán la totalidad de las retribuciones correspondientes al puesto 
de trabajo desempeñado, que serán abonadas por el Ministerio de Justicia.

Disposición adicional primera.  Ampliación de plazos en el ámbito del Registro Civil.
1. En los expedientes de autorización para contraer matrimonio en los que hubiera 

recaído resolución estimatoria se concederá automáticamente un plazo hasta el 20 de junio 
de 2021 inclusive para la celebración del matrimonio.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará igualmente a aquellos expedientes en 
los que no hubiera transcurrido el plazo de un año desde la publicación de edictos, de su 
dispensa o de las diligencias sustitutorias que prevé el artículo 248 del Reglamento de la Ley 
del Registro Civil, aprobado por Decreto de 14 de noviembre de 1958.

Disposición adicional segunda.  Suspensión de la causa de disolución del artículo 96.1.e) 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Lo previsto en los artículos 96.1.e) y 96.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, no será de aplicación para las cuentas anuales 
aprobadas durante los ejercicios 2020, 2021 y 2022.
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Disposición adicional tercera.  Adecuación de determinadas disposiciones a la jurisdicción 
militar.

1. La referencia a los letrados de la Administración de Justicia recogida en el artículo 21 
de la presente Ley deberá entenderse también referida a los secretarios relatores en el 
ámbito de la jurisdicción militar.

2. Lo dispuesto en el artículo 14 no será de aplicación a los procesos penales militares.

Disposición adicional cuarta.  Actos de comunicación del Ministerio Fiscal.
Se suspende la aplicación de lo dispuesto en el artículo 151.2 de la Ley 1/2000, de 7 de 

enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación con los actos de comunicación del Ministerio 
Fiscal, hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive. Hasta dicha fecha, el plazo regulado en 
dicho artículo será de diez días naturales.

Disposición adicional quinta.  Creación de unidades judiciales.
El Gobierno, previa negociación con las Comunidades Autónomas en materia de 

Justicia, promoverá la creación de al menos cien nuevas unidades judiciales en un plazo de 
tres años, de las cuales al menos un tercio se crearán en el primer año, con la finalidad de 
adecuar la planta judicial a las necesidades derivadas de la crisis provocada por la 
COVID-19 y de garantizar a la ciudadanía la efectividad de la protección judicial de sus 
derechos. Para ello, el Gobierno dotará las partidas y transferencias presupuestarias 
necesarias y suficientes.

Disposición adicional sexta.  Indicaciones de las autoridades sanitarias.
Las medidas organizativas previstas en el Capítulo III se ejecutarán por el Ministerio de 

Justicia o las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en medios 
materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia, siguiendo las 
indicaciones que en cada momento establezcan las autoridades sanitarias, previa consulta al 
Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado, oídos los colegios 
profesionales y, cuando proceda, con la participación de las organizaciones sindicales.

Disposición adicional séptima.  Cambio extraordinario de las circunstancias contractuales.
El Gobierno presentará a las Comisiones de Justicia del Congreso de los Diputados y del 

Senado, en un plazo no superior a tres meses, un análisis y estudio sobre las posibilidades y 
opciones legales, incluidas las existentes en derecho comparado, de incorporar en el 
régimen jurídico de obligaciones y contratos la regla rebus sic stantibus. El estudio incluirá 
los datos disponibles más significativos sobre el impacto de la crisis derivada de la 
COVID-19 en los contratos privados.

Disposición transitoria primera.  Régimen transitorio de las actuaciones procesales.
1. Las normas de la presente Ley se aplicarán a todas las actuaciones procesales que se 

realicen a partir de su entrada en vigor, cualquiera que sea la fecha de iniciación del proceso 
en que aquellas se produzcan.

2. No obstante, las actuaciones procesales iniciadas conforme a lo previsto en los 
artículos 3 a 5 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y 
organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, se 
regirán conforme a dichos artículos hasta su conclusión.

Disposición transitoria segunda.  Previsiones en materia de medidas organizativas y 
tecnológicas.

Las medidas contenidas en el Capítulo III de esta Ley serán de aplicación en todo el 
territorio nacional hasta el 20 de junio de 2021 inclusive. No obstante, si a dicha fecha se 
mantuviera la situación de crisis sanitaria, las medidas contenidas en el citado Capítulo III 
serán de aplicación en todo el territorio nacional hasta que el Gobierno declare de manera 
motivada y de acuerdo con la evidencia científica disponible, previo informe del Centro de 
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Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la finalización de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Disposición derogatoria única.  
1. Queda derogado el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y 

organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
2. Queda derogado el artículo 43 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 

medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19.

Disposición final primera.  Modificación de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 
Profesionales.

Se añade una nueva disposición adicional sexta a la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre 
Colegios Profesionales, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional sexta.  Sesiones telemáticas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, todos los órganos colegiados de las 
corporaciones colegiales se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, 
adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo 
que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario. En todo 
caso, estas previsiones podrán ser desarrolladas por los correspondientes 
reglamentos de régimen interno o normas estatutarias.»

Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el apartado 6 del artículo 8, que queda redactado de la siguiente 
manera:

«6. Conocerán también los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de las 
autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso 
requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución 
forzosa de actos de la administración pública, salvo que se trate de la ejecución de 
medidas de protección de menores acordadas por la Entidad Pública competente en 
la materia.

Asimismo, corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo la 
autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la 
legislación sanitaria que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias 
para la salud pública e impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales 
cuando dichas medidas estén plasmadas en actos administrativos singulares que 
afecten únicamente a uno o varios particulares concretos e identificados de manera 
individualizada.

Además, los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán de las 
autorizaciones para la entrada e inspección de domicilios, locales, terrenos y medios 
de transporte que haya sido acordada por la Comisión Nacional de la Competencia, 
cuando, requiriendo dicho acceso e inspección el consentimiento de su titular, este 
se oponga a ello o exista riesgo de tal oposición.»

Dos. Se modifica el artículo 10, que queda redactado de la siguiente manera:
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«Artículo 10.  Competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los 
Tribunales Superiores de Justicia.

1. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de 
Justicia conocerán en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación 
con:

a) Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo.

b) Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de 
las Entidades locales.

c) Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las asambleas 
legislativas de las Comunidades Autónomas, y de las instituciones autonómicas 
análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, 
administración y gestión patrimonial.

d) Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Económico-
Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la vía económico-
administrativa.

e) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central en 
materia de tributos cedidos.

f) Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de 
Comunidades Autónomas, así como los recursos contencioso-electorales contra 
acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos y elección y 
proclamación de Presidentes de Corporaciones locales, en los términos de la 
legislación electoral.

g) Los convenios entre Administraciones públicas cuyas competencias se ejerzan 
en el ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma.

h) La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley 
Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión.

i) Los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del 
Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel 
orgánico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado en materias de personal, 
propiedades especiales y expropiación forzosa.

j) Los actos y resoluciones de los órganos de las Comunidades Autónomas 
competentes para la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia.

k) Las resoluciones dictadas por el órgano competente para la resolución de 
recursos en materia de contratación previsto en el artículo 311 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en relación con los contratos 
incluidos en el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas o de las 
Corporaciones locales.

l) Las resoluciones dictadas por los Tribunales Administrativos Territoriales de 
Recursos Contractuales.

m) Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a 
la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional.

2. Conocerán, en segunda instancia, de las apelaciones promovidas contra 
sentencias y autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, y de 
los correspondientes recursos de queja.

3. También les corresponde, con arreglo a lo establecido en esta Ley, el 
conocimiento de los recursos de revisión contra las sentencias firmes de los 
Juzgados de lo Contencioso-administrativo.

4. Conocerán de las cuestiones de competencia entre los Juzgados de lo 
Contencioso-administrativo con sede en la Comunidad Autónoma.

5. Conocerán del recurso de casación para la unificación de doctrina previsto en 
el artículo 99.

6. Conocerán del recurso de casación en interés de la ley previsto en el artículo 
101.
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7. Conocerán de la solicitud de autorización al amparo del artículo 122 ter, 
cuando sea formulada por la autoridad de protección de datos de la Comunidad 
Autónoma respectiva.

8. (Anulado)
Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 11, que queda redactado de la siguiente 

manera:
«1. La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional conocerá 

en única instancia:
a) De los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales 

y los actos de los Ministros y de los Secretarios de Estado en general y en materia de 
personal cuando se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de 
funcionarios de carrera. Asimismo conocerá de los recursos contra los actos de 
cualesquiera órganos centrales del Ministerio de Defensa referidos a ascensos, 
orden y antigüedad en el escalafonamiento y destinos.

b) De los recursos contra los actos de los Ministros y Secretarios de Estado 
cuando rectifiquen en vía de recurso o en procedimiento de fiscalización o de tutela 
los dictados por órganos o entes distintos con competencia en todo el territorio 
nacional.

c) De los recursos en relación con los convenios entre Administraciones públicas 
no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia.

d) De los actos de naturaleza económico-administrativa dictados por el Ministro 
de Economía y Hacienda y por el Tribunal Económico-Administrativo Central, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 10.1.e).

e) De los recursos contra los actos dictados por la Comisión de Vigilancia de 
Actividades de Financiación del Terrorismo, y de la autorización de prórroga de los 
plazos de las medidas de dicha Comisión, conforme a lo previsto en la Ley de 
Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo.

f) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales, con excepción de lo dispuesto en el artículo 10.1.k).

g) De los recursos contra los actos del Banco de España, de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores y del FROB adoptados conforme a lo previsto en la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y 
empresas de servicios de inversión.

h) De los recursos interpuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y de la 
Competencia en defensa de la unidad de mercado.

i) (Anulado)
Cuatro. Se añade un nuevo artículo 122 quater, con el siguiente contenido:

«Artículo 122 quater.  Autorización o ratificación judicial de las medidas que las 
autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e 
impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales.

En la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones a que se refieren los 
artículos 8.6, segundo párrafo, 10.8 y 11.1.i) de la presente Ley será parte el 
ministerio fiscal. Esta tramitación tendrá siempre carácter preferente y deberá 
resolverse en un plazo máximo de tres días naturales.»

Téngase en cuenta que se declara la inconstitucionalidad y nulidad del inciso destacado en 
negrita del apartado cuatro, por la Sentencia del TC 70/2022, de 2 de junio. Ref. BOE-
A-2022-11086

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 41  Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19

– 1467 –

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-11086
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-11086


Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad 
Aérea.

Se modifica la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, en los siguientes 
términos:

Uno. Se añade un nuevo artículo 45 bis que queda redactado como sigue:

«Artículo 45 bis.  Infracciones en relación con la asistencia y compensación a los 
pasajeros.

1. Constituye infracción grave el incumplimiento de las decisiones emitidas por la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea en relación con las reclamaciones de los 
pasajeros formuladas al amparo del Reglamento (CE) 261/2004, del Parlamento y 
del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes 
sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de 
embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos.

2. Constituye infracción leve el cumplimiento tardío o defectuoso de las 
decisiones emitidas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en relación con las 
reclamaciones de los pasajeros formuladas al amparo del Reglamento (CE) 
261/2004, del Parlamento y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se 
establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros 
aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los 
vuelos.

A estos efectos se considera que el cumplimiento es tardío o defectuoso cuando 
el mismo se efectúa una vez interpuesta demanda de ejecución por el pasajero ante 
el juzgado competente para conocer de la misma. A estos efectos, el juzgado 
competente notificará a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, a la vez que al 
pasajero y a la compañía aérea, el auto por el que despacha ejecución.»

Dos. Se añade una nueva letra i) al apartado 1 del artículo 52, que queda redactada 
como sigue:

«i) En las infracciones en relación con la asistencia y compensación a los 
pasajeros, a las compañías aéreas.»

Tres. Se añade un nuevo artículo 62 bis, que queda redactado como sigue:

«Artículo 62 bis.  Especialidades de la iniciación de determinados procedimientos 
sancionadores.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, a los efectos de dictar el acuerdo de 
inicio de los procedimientos sancionadores que instruya por infracciones previstas en 
esta Ley, podrá tomar como hechos que motivan su incoación los que constituyan 
antecedentes de la decisión adoptada en el procedimiento previsto en la disposición 
adicional segunda de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en 
materia de consumo. Igualmente, se incorporarán en ese momento todas las 
actuaciones realizadas para dictar dicha decisión, sin necesidad de ningún trámite 
adicional. El procedimiento sancionador que se inicie de este modo no se 
suspenderá por la impugnación de la decisión por la compañía aérea.»

Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

Se modifica la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la Administración de Justicia, en los siguientes términos:

Uno. Se modifica la letra f) del artículo 4.2, que queda redactada como sigue:
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«f) A utilizar los sistemas de identificación y firma establecidos en los artículos 9 y 
10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.»

Dos. Se modifica la letra d) del artículo 6.2, que queda redactada como sigue:
«d) A utilizar los sistemas de identificación y firma establecidos en los artículos 9 

y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, siempre que dicho sistema le identifique de forma 
unívoca como profesional para cualquier trámite electrónico con la Administración en 
los términos establecidos por las leyes procesales.

A tal efecto, el Consejo General o el superior correspondiente deberá poner a 
disposición de las oficinas judiciales los protocolos y sistemas de interconexión que 
permitan el acceso necesario por medios electrónicos al registro de profesionales 
colegiados ejercientes previsto en el artículo 10 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, 
sobre Colegios Profesionales, garantizando que en él consten sus datos 
profesionales, tales como número de colegiado, domicilio profesional, número de 
teléfono y dirección de correo electrónico.»

Tres. Se añade un segundo párrafo al artículo 8 con la siguiente redacción:
«Las Administraciones competentes proporcionarán los medios seguros para que 

estos sistemas sean plenamente accesibles y operativos sin necesidad de que los 
usuarios se encuentren físicamente en las sedes de sus respectivos órganos, 
oficinas o fiscalías.»

Cuatro. Se modifica la letra f) del apartado 2 del artículo 11, que queda redactada como 
sigue:

«f) Un enlace al Tablón Edictal Judicial único, como medio de publicación y 
consulta de las resoluciones y comunicaciones que por disposición legal deban 
fijarse en el tablón de anuncios o edictos.»

Cinco. Se modifica el artículo 35, que queda redactado como sigue:

«Artículo 35.  Comunicación edictal electrónica.
La publicación de resoluciones y comunicaciones que por disposición legal deban 

fijarse en tablón de anuncios, así como la publicación de los actos de comunicación 
procesal que deban ser objeto de inserción en el «Boletín Oficial del Estado», en el 
de la Comunidad Autónoma o en el de la provincia respectiva, serán sustituidas en 
todos los órdenes jurisdiccionales por su publicación en el Tablón Edictal Judicial 
único previsto en el artículo 236 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial.

El Tablón Edictal Judicial Único será publicado electrónicamente por la Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado, en la forma en que se disponga 
reglamentariamente. A tal efecto, la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado pondrá 
a disposición de los juzgados y tribunales un sistema automatizado de remisión y 
gestión telemática que garantizará la celeridad en la publicación de los edictos, su 
correcta y fiel inserción, así como la identificación del órgano remitente.»

Seis. Se modifica la disposición adicional quinta, que queda con la siguiente redacción:

«Disposición adicional quinta.  Dotación de medios e instrumentos electrónicos y 
sistemas de información.

Las Administraciones competentes en materia de Justicia dotarán a todos los 
órganos, oficinas judiciales y fiscalías de los medios e instrumentos electrónicos y de 
los sistemas de información necesarios y suficientes para poder desarrollar su 
función eficientemente. Estos sistemas serán plenamente accesibles y operativos sin 
necesidad de que los usuarios se encuentren físicamente en las sedes de sus 
respectivos órganos, oficinas o fiscalías, con respeto a las políticas internas que 
garanticen el derecho a la desconexión digital recogido en el artículo 14.j.bis y en el 
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artículo 88 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Asimismo, formarán 
a los integrantes de los mismos en el uso y utilización de dichos medios e 
instrumentos.»

Siete. Se añade una nueva disposición adicional decimotercera con la siguiente 
redacción:

«Disposición adicional decimotercera.  Publicaciones en el Tablón Edictal Judicial 
Único.

Las publicaciones que, en cumplimiento de lo previsto en las leyes procesales, 
deban hacerse en el Tablón Edictal Judicial Único serán gratuitas en todo caso, sin 
que proceda contraprestación económica por parte de quienes la hayan solicitado.

Igualmente serán gratuitas las consultas en el tablón, así como las suscripciones 
que los ciudadanos puedan realizar en su sistema de alertas.»

Ocho. Se añade una nueva disposición transitoria tercera con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria tercera.  Tablón Edictal Judicial Único.
La publicación de los edictos mediante el Tablón Edictal Judicial Único resultará 

de aplicación a partir del 1 de junio de 2021 tanto a los procedimientos que se inicien 
con posterioridad, como a los ya iniciados.»

Disposición final quinta.  Modificación de la disposición final décima de la Ley 20/2011, de 
21 de julio, del Registro Civil.

Se modifica la disposición final décima de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro 
Civil, que pasará a tener la siguiente redacción:

«Disposición final décima.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el 30 de abril de 2021, excepto las disposiciones 

adicionales séptima y octava y las disposiciones finales tercera y sexta, que entrarán 
en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, y excepto 
los artículos 49.2 y 53 del mismo texto legal, que entrarán en vigor el día 30 de junio 
de 2017.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la entrada en vigor 
el 15 de octubre de 2015 de los artículos 44, 45, 46, 47, 49.1 y 4, 64, 66 y 67.3, y la 
disposición adicional novena, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley 
19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la 
Administración de Justicia y del Registro Civil.

Asimismo, esta Ley entrará en vigor para las oficinas consulares del Registro 
Civil el día 1 de octubre de 2020, aplicándose de forma progresiva de conformidad 
con lo previsto en la disposición transitoria séptima y las disposiciones 
reglamentarias que se dicten al efecto.

Hasta la completa entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno adoptará las 
medidas y los cambios normativos necesarios que afecten a la organización y 
funcionamiento de los Registros Civiles.»

Disposición final sexta.  Modificación de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se 
incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en 
materia de consumo.

La disposición adicional segunda de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se 
incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en 
materia de consumo, queda redactada como sigue:
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«Disposición adicional segunda.  Las entidades de resolución alternativa en el 
ámbito de protección de los usuarios del transporte aéreo.

1. Para la resolución alternativa de litigios en que resulten de aplicación los 
Reglamentos de la Unión Europea en materia de protección de los usuarios del 
transporte aéreo, será acreditada y notificada a la Comisión Europea una única 
entidad, que conocerá, con arreglo a lo establecido en esta disposición, de aquellos 
conflictos que afecten a todos los pasajeros, aunque no tengan la condición de 
consumidores y ya esté la compañía establecida en la Unión Europea o fuera de ella.

Las entidades a las que se hace referencia en el artículo 6.2 que den cobertura a 
reclamaciones de consumo de todos los sectores económicos, podrán conocer 
igualmente de este tipo de litigios en el ámbito de aplicación de esta Ley, siempre 
que ambas partes se hayan sometido voluntariamente a tales procedimientos.

2. Por orden de la persona titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, se regulará el procedimiento de resolución alternativa de los litigios 
mencionados en el párrafo primero del apartado anterior, que será de aceptación 
obligatoria y resultado vinculante para las compañías aéreas.

3. La entidad acreditada pondrá fin al procedimiento anterior mediante decisión 
motivada. Transcurrido el plazo previsto en el artículo 20 de esta Ley sin que se haya 
notificado la decisión, se entenderá que la decisión es desestimatoria de la 
reclamación formulada por el pasajero.

El pasajero podrá retirarse en cualquier momento del procedimiento si no está 
satisfecho con su funcionamiento o tramitación, debiendo ser informado por la 
entidad acreditada de este extremo al inicio del procedimiento.

La decisión adoptada por la entidad acreditada podrá ser impugnada por parte de 
la compañía aérea, ante el juzgado de lo mercantil competente, cuando considere 
que la misma no es conforme a Derecho. Puesto que la decisión de la entidad 
acreditada no será vinculante para el pasajero, en todo caso se entenderá sin 
perjuicio de las acciones civiles que el pasajero tenga frente a la compañía aérea.

La impugnación de la decisión, mediante la formulación de la correspondiente 
demanda por la compañía, habrá de efectuarse dentro de los dos meses siguientes a 
su notificación o, en caso de que se haya solicitado corrección o aclaración, desde la 
notificación de la respuesta a esta solicitud, o desde la expiración del plazo de diez 
días desde que esta se efectuó sin que se haya notificado respuesta expresa. La 
demanda se tramitará por los cauces del juicio verbal.

El pasajero podrá no comparecer en el procedimiento judicial, entendiéndose que 
se remite a la decisión de la entidad acreditada. En este procedimiento nunca se 
impondrán las costas al pasajero.

4. Sin perjuicio del derecho de la compañía aérea a impugnar la decisión de la 
entidad acreditada, transcurrido un mes desde que fuera emitida la decisión podrá 
solicitarse por el pasajero su ejecución ante el juzgado de lo mercantil competente. A 
estos efectos, la decisión, debidamente certificada por la entidad acreditada, tendrá 
la consideración de título ejecutivo extrajudicial, de conformidad con lo dispuesto en 
el numeral 9.º del apartado 2 del artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil.

En todo caso, la compañía aérea remitirá a la entidad acreditada justificante del 
cumplimiento de la decisión tan pronto como esta se produzca, indicando si ha 
impugnado la decisión ante el juzgado competente.

5. Hasta que entre en vigor la orden mencionada en el apartado 2, la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea deberá acomodar su funcionamiento y procedimiento a lo 
previsto en esta Ley con el fin de poder ser acreditada como entidad de resolución 
alternativa de litigios en materia de derechos de los usuarios del transporte aéreo.»
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Disposición final séptima.  Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Se modifican las letras d) y f) del artículo 159.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, que quedan redactadas del siguiente modo:

«d) La oferta se presentará en un único sobre o archivo electrónico en los 
supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicación 
cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. En caso contrario, la oferta se 
presentará en dos sobres o archivos electrónicos.

La apertura de los sobres o archivos electrónicos conteniendo la proposición se 
hará por el orden que proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 145 
en función del método aplicable para valorar los criterios de adjudicación 
establecidos en los pliegos. La apertura se hará por la mesa de contratación a la que 
se refiere el apartado 6 del artículo 326 de la presente Ley.»

«f) En todo caso, la valoración a la que se refiere la letra anterior deberá estar 
efectuada con anterioridad a la apertura del sobre o archivo electrónico que contenga 
la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de 
fórmulas.

Tras la apertura del sobre o archivo electrónico y en la misma sesión la mesa 
procederá a:

1.º Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los 
requerimientos del pliego, evaluar y clasificar las ofertas.

2.º Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor 
puntuación.

3.º Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que 
la empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder 
bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica 
o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna 
prohibición para contratar.

4.º Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante 
comunicación electrónica para que constituya la garantía definitiva, así como para 
que aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 y la documentación 
justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 
76.2; y todo ello en el plazo de siete días hábiles a contar desde el envío de la 
comunicación.

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se 
presuma que es anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el artículo 
149, la mesa, realizadas las actuaciones recogidas en los puntos 1.º y 2.º anteriores, 
seguirá el procedimiento previsto en el citado artículo, si bien el plazo máximo para 
que justifique su oferta el licitador no podrá superar los cinco días hábiles desde el 
envío de la correspondiente comunicación.

Presentada la garantía definitiva y, en los casos en que resulte preceptiva, previa 
fiscalización del compromiso del gasto por la Intervención en los términos previstos 
en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en un plazo no 
superior a cinco días se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador 
propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su 
formalización.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como 
adjudicatario no presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de 
adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el 
correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva.
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En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra 
documentación que no esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendrá 
que aportar en el plazo de siete días hábiles establecido para presentar la garantía 
definitiva.»

Disposición final octava.  Modificación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19.

Se modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, 
en los siguientes términos:

Uno. El apartado 1 del artículo 4 queda redactado como sigue:
«1. La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al 

amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que se 
encuentre en situación de vulnerabilidad económica, tal y como se define en el 
artículo siguiente, podrá solicitar de la persona arrendadora cuando esta sea una 
empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal la 
persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, 
excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2, 
hasta el 30 de septiembre de 2020, el aplazamiento temporal y extraordinario en el 
pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de 
la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre 
ambas partes.»

Dos. El apartado 1 del artículo 8 queda redactado como sigue:
«1. La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al 

amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que se 
encuentre en situación de vulnerabilidad económica, tal y como se define en el 
artículo 5, podrá solicitar de la persona arrendadora, cuando esta no sea ninguna de 
las comprendidas en el artículo 4, en el plazo de tres meses desde la entrada en 
vigor de este Real Decreto-ley y en los términos recogidos en los apartados 2 a 4 
siguientes, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre 
que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera 
acordado previamente entre ambas partes con carácter voluntario.»

Tres. El artículo 9 queda redactado como sigue:

«Artículo 9.  Aprobación de una línea de avales para la cobertura por cuenta del 
Estado de la financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y 
económica como consecuencia de la expansión del COVID-19.

1. Con objeto de proporcionar cobertura financiera para hacer frente a los gastos 
de vivienda por parte de los hogares que se encuentren en situaciones de 
vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la expansión del COVID 
19, se autoriza al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que, 
mediante convenio con el Instituto de Crédito Oficial, por un plazo de hasta catorce 
años, se desarrolle una línea de avales con total cobertura del Estado, para que las 
entidades de crédito puedan ofrecer ayudas transitorias de financiación a las 
personas que se encuentren en la referida situación de vulnerabilidad, en forma de 
préstamo con un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogable 
excepcionalmente por otros cuatro y sin que, en ningún caso, devengue ningún tipo 
de gastos e intereses para el solicitante.

2. Las ayudas transitorias de financiación serán finalistas, debiendo dedicarse al 
pago de la renta del arrendamiento de vivienda habitual y podrán cubrir un importe 
máximo de seis mensualidades de renta.

3. A estas ayudas transitorias de financiación podrán acceder todos aquellos 
arrendatarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad sobrevenida como 
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consecuencia de la expansión del COVID-19, de acuerdo con los criterios y 
requisitos que se definan a través de una Orden del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, que incluirán en todo caso, y como mínimo, las 
situaciones definidas en el artículo 5 del presente Real Decreto-ley. Dicha Orden no 
precisará desarrollo normativo posterior para su aplicación y cumplirá en todo caso 
con la normativa de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado.

4. La Orden del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana 
establecida en el apartado anterior no estará sujeta a la autorización del Consejo de 
Ministros, prevista en el artículo 10.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

5. A los efectos de la aplicación de las ayudas transitorias de financiación, se 
establece que en el mismo acto de concesión del préstamo por parte de la entidad de 
crédito de conformidad con la regulación establecida, se entenderá concedida la 
subvención de gastos e intereses que conlleve dicho préstamo, por lo que no 
requerirá resolución de concesión del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana. Las ayudas en la modalidad de subvención de tipo de interés se financiarán 
por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con cargo a la 
aplicación presupuestaria 17.09.261N.481, “Bonificación de gastos e intereses por 
concesión de préstamos a arrendatarios en situación de vulnerabilidad por el 
COVID-19”. Este crédito tendrá la consideración de ampliable. La verificación del 
cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios de la subvención se realizará “ex 
post” por el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, conforme a la 
normativa de aplicación.

6. El convenio del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con el 
Instituto de Crédito Oficial al que se refiere el apartado 1 y la Orden del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana referida en apartados anteriores, quedan 
exceptuados de la aplicación de lo dispuesto en los apartados Sexto y Séptimo del 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2019, por el que se 
establecen los criterios de aplicación de la prórroga para 2020 de los Presupuestos 
Generales del Estado vigentes en el año 2019. Adicionalmente, al convenio le 
resultará de aplicación el régimen especial previsto en el artículo 39 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19.»

Cuatro. La letra c) del apartado 1 de la disposición adicional vigésima queda redactada 
como sigue:

«c) En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado 
previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales, o en un 
régimen de mutualismo alternativo a esta, y como consecuencia de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 hayan cesado en su actividad o cuando, 
sin haber cesado en su actividad, su facturación en el mes natural anterior al que se 
solicita la disponibilidad del plan de pensiones se haya reducido, al menos, en un 75 
por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre natural anterior, 
siempre que no se encuentren en alguno de los dos supuestos recogidos en los 
párrafos siguientes.

En el caso de los trabajadores autónomos agrarios de producciones de carácter 
estacional incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia 
Agrario, así como los trabajadores de producciones pesqueras, marisqueras o de 
productos específicos de carácter estacional incluidos en el Régimen Especial de 
Trabajadores del Mar, cuando su facturación promedio en los meses de campaña de 
producción anteriores al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en 
un 75 por ciento en relación con los mismos meses de la campaña del año anterior.

En el caso de los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en alguno 
de los siguientes códigos de la CNAE 2009: 5912, 5915, 5916, 5920 y entre el 9001 y 
el 9004 ambos incluidos, siempre que, no cesando en su actividad, su facturación en 
el mes natural anterior al que se solicita la prestación se vea reducida en al menos 
un 75 por ciento en relación con la efectuada en los doce meses anteriores.»

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 41  Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19

– 1474 –



Disposición final novena.  Modificación del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de 
medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

Se modifica el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo, en los siguientes términos:

Uno. La letra c) del artículo 23.2 queda redactada como sigue:
«c) En el supuesto de ser trabajador por cuenta propia que hubiera estado 

previamente integrado en un régimen de la Seguridad Social como tal, o en un 
régimen de mutualismo alternativo a esta, y haya cesado en su actividad o cuya 
facturación se haya reducido en un 75 por ciento como consecuencia del estado de 
alarma decretado por el Gobierno, se presentará, según corresponda:

1.º El certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o 
el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la 
declaración de cese de actividad declarada por el interesado; o

2.º La información contable que justifique la reducción de la facturación en los 
mismos términos que los establecidos en el artículo 17.10 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, para justificar la reducción de la facturación en la prestación 
extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia afectados 
por la declaración del estado de alarma. Los trabajadores por cuenta propia que no 
estén obligados a llevar los libros que acrediten el volumen de actividad, deberán 
acreditar la reducción de la facturación por cualquier medio de prueba admitido en 
derecho.»

Dos. La letra c) del artículo 23.3.1.º queda redactada como sigue:
«c) En el supuesto de trabajadores por cuenta propia que hubieran estado 

previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tal, o en un 
régimen de mutualismo alternativo a esta, y hayan cesado en su actividad o cuya 
facturación se haya reducido en un 75 por ciento como consecuencia del estado de 
alarma decretado por el Gobierno: los ingresos netos que se hayan dejado de 
percibir durante un periodo de cómputo máximo igual a la vigencia del estado de 
alarma más un mes adicional, estimados mediante la declaración anual del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio anterior y, en su 
caso, el pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las 
autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondientes al último 
trimestre.»

Disposición final décima.  Título competencial.
Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª, 5.ª, 6.ª, 8.ª, 13.ª y 

18.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la regulación 
de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio 
de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; Administración de 
Justicia; legislación mercantil; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias 
especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo 
de las Comunidades Autónomas; legislación civil, sin perjuicio de la conservación, 
modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los Derechos civiles, forales o 
especiales, allí donde existan, en particular, en materia de ordenación de los registros e 
instrumentos públicos; bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica; y legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas.

Disposición final decimoprimera.  Intervención telemática de notarios y registradores.
El Gobierno remitirá a las Cortes Generales en el plazo más breve posible, no superior a 

nueve meses, un proyecto de ley, oídos el Consejo General del Notariado y el Colegio de 
Registradores de España, para habilitar la intervención telemática notarial y registral con el 
objetivo de facilitar la prestación de los servicios notariales y registrales sin necesidad de 
presencia física.
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Disposición final decimosegunda.  Actuaciones telemáticas.
En colaboración con las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en 

medios materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia, el Consejo 
General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, el Gobierno remitirá a las Cortes 
Generales un proyecto de ley que regule las normas para la celebración de actos procesales 
telemáticos, preservando en todo momento las garantías procesales previstas en el 
ordenamiento jurídico y el derecho de defensa de las partes.

Disposición final decimotercera.  Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado».
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§ 42

Real Decreto 144/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Ministerio de Justicia
«BOE» núm. 51, de 1 de marzo de 2023
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2023-5368

I
Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses se constituyen como órganos 

técnicos multidisciplinares adscritos al Ministerio de Justicia o, en su caso, a aquellas 
comunidades autónomas con competencias asumidas en materia de justicia, cuya misión 
principal es auxiliar a la Administración de Justicia en el ámbito de sus diversas disciplinas 
científicas y técnicas, mediante la práctica de pruebas periciales médicas, tanto clínicas 
como de patología y de laboratorio y, en su caso, periciales de equipos técnicos. Los 
Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizan, además, funciones de docencia e 
investigación relacionadas con las ciencias forenses.

Con la promulgación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se 
sentaron las bases para superar las deficiencias organizativas y operativas de la medicina 
forense fruto de la regulación precedente, caracterizada por la falta de coordinación y de 
planificación conjunta y se configuraron los Institutos de Medicina Legal como pilares de su 
organización.

Tras la promulgación del Real Decreto 386/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Institutos de Medicina Legal, estos se fueron creando sucesivamente 
en todo el territorio español.

A lo largo de todo este tiempo, además de la experiencia adquirida, se han producido 
numerosos cambios en la Administración de Justicia, en la sociedad, y en las propias 
ciencias forenses. De otra parte, ha habido numerosos cambios legislativos, que exigen la 
modificación de este Reglamento para adaptarlo a estas nuevas normas.

La promulgación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, conllevó la organización de los servicios 
forenses en el ámbito que a cada uno le es propio, de modo que contaran con unidades de 
valoración forense integral encargadas de diseñar protocolos de actuación global e integral 
en casos de violencia de género y de las que forman parte además de profesionales de la 
medicina forense, profesionales de la psicología y del trabajo social.

El Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario 
al Servicio de la Administración de Justicia, pretendió racionalizar y actualizar medios 
personales y materiales para una mejor y más rápida Administración de Justicia.

El Real Decreto 1977/2008, de 28 de noviembre, reguló la composición y funciones de la 
Comisión Nacional para el uso forense del ADN.
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El Real Decreto 32/2009, de 16 de enero, aprobó el Protocolo nacional de actuación 
Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples, con la posible 
inclusión de los institutos en los planes territoriales del órgano competente en protección 
civil, y creó la Comisión Técnica Nacional para Sucesos con Víctimas Múltiples.

La Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la Administración de Justicia, contempló el deber de utilizar los medios 
electrónicos, las aplicaciones o los sistemas establecidos por las administraciones 
competentes en materia de justicia.

A su vez, por Real Decreto 355/2014, de 16 de mayo, se creó y reguló el Consejo 
Médico Forense, órgano consultivo a nivel nacional que asesora a administraciones y 
organismos públicos, orienta científicamente a médicos forenses y establece la conveniente 
coordinación entre todos los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses con el Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y con otros organismos internacionales. De 
esta manera se creó un canal de comunicación entre todos ellos, para que ningún instituto 
quedara relegado en los avances científicos y tecnológicos propios de su disciplina.

El Real Decreto 63/2015, de 6 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
862/1998, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto de Toxicología, el 
Real Decreto 386/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Institutos de Medicina Legal y el Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, corrigió la 
laguna legal respecto al destino del personal que cesa por cualquier motivo de un puesto 
definitivo de libre designación en los institutos.

Por fin, la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, además de modificar el nombre de los Institutos de 
Medicina Legal a Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses para incluir otros 
profesionales, introdujo numerosas novedades. Por un lado, permitió la organización de las 
unidades de valoración forense integral, así como la posibilidad de integrar dentro de los 
institutos a los equipos técnicos que prestan servicios a la Administración de Justicia en los 
ámbitos de familia y menores. Por otra parte, introdujo cambios sustantivos en el sistema de 
acceso al Cuerpo de Médicos Forenses, al exigir además de disponer de la Licenciatura o el 
Grado en Medicina estar en posesión del título de Especialista en Medicina Legal y Forense, 
cuando así lo determine el Ministerio de Justicia. Finalmente, se atribuyeron nuevas 
funciones a los médicos forenses al contemplar la posibilidad de emitir informes y 
dictámenes, a solicitud de particulares en las condiciones que se determinen 
reglamentariamente.

Así la Ley 35/2015, de 21 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de 
los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, introdujo los 
supuestos en los que aseguradoras y particulares podían solicitar extrajudicialmente informe 
al instituto, exclusivamente, para la valoración de daños y perjuicios derivados de accidentes 
de circulación. Por su parte, el Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre, por el que se 
regula la realización de pericias a solicitud de particulares por los Institutos de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la 
circulación de vehículos a motor, desarrolló la ley anterior, y finalmente la Orden 
JUS/127/2016, de 8 de febrero, por la que se fijan los precios públicos de las pericias 
efectuadas por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses a solicitud de 
particulares, en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de 
vehículos a motor, fijó el precio público de la pericia en el ámbito del Ministerio de Justicia.

A su vez, la promulgación del Real Decreto 704/2020, de 28 de julio por el que se 
establece el acceso al título de médico/a especialista en Medicina Legal y Forense por el 
sistema de residencia, persigue mejorar la praxis pericial médica y, por tanto, dotar de mayor 
rigor a la Administración de Justicia que, en esta materia, precisa apoyarse en conocimientos 
especializados y basados en la evidencia científica. Así mismo permite que los Institutos de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses que cumplan los requisitos, puedan acreditarse como 
unidades docentes para impartir formación sanitaria especializada en ciencias de la salud.

Además, la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal 
para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, debe 
ir unida a un cambio del entorno, especialmente del personal al servicio de la Administración 
de Justicia que ha de prestar sus respectivas funciones partiendo de los nuevos principios, 
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elaborar informes forenses desde una nueva perspectiva multidisciplinar y asegurarse una 
formación general y específica, en medidas de apoyo.

También, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la 
adolescencia frente a la violencia, establece la posibilidad de que en los Institutos de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses dependientes del Ministerio de Justicia se incorporen 
como funcionarios otros profesionales especializados en las distintas áreas de actuación de 
estos órganos, con lo que se refuerza el carácter multidisciplinar de la asistencia que se 
prestará a las víctimas. Además, también contempla que se puedan establecer 
especialidades en el Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses.

A su vez, la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad 
sexual, prevé la especialización en violencia sexual de las unidades de valoración forense 
integral. Asimismo, establece la obligación de elaborar protocolos de actuación global e 
integral en casos de violencia sexual.

Finalmente, la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, prevé garantizar 
la colaboración entre el Banco Estatal de ADN, el Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses, los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y los laboratorios de 
ADN designados por las distintas comunidades autónomas.

Por otro lado, el control de calidad, la labor de los institutos como fuente de información, 
las actividades de formación, docencia e investigación relacionadas con las ciencias 
forenses entre otros, son hechos que han de ser tenidos en cuenta, permitiendo la apertura a 
la sociedad, a otras instituciones e incluso al particular, a través de servicios que se 
entiendan de interés y que oportunamente se regulen.

También, la pandemia por COVID-19 ha tenido un enorme impacto en toda la sociedad 
española y en todas las administraciones y servicios, no siendo ajena a ella la propia 
Administración de Justicia en la que están integrados los institutos. Ha supuesto un gran 
impulso a las necesidades de transformación digital de la Administración de Justicia y ha 
introducido nuevas modalidades de trabajar, consolidando la posibilidad del teletrabajo. Por 
tanto, la transformación e inmediación digital, además de su regulación específica, deben 
tener su reflejo en la organización de los institutos.

Todas estas circunstancias han introducido cambios de gran calado que afectan a la 
estructura, composición y funciones de estos órganos técnicos.

II
El presente real decreto responde a estos objetivos, estructurándose en un artículo 

único, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria 
y cuatro disposiciones finales.

El artículo único aprueba el texto del reglamento.
En la disposición adicional primera se establece que las medidas incluidas en esta 

norma serán atendidas con las disponibilidades presupuestarias ordinarias.
En la disposición transitoria única se establece el régimen transitorio aplicable al 

mandato y renovación de quienes se encuentren desempeñando cargos directivos en los 
institutos antes de la entrada en vigor del presente real decreto.

En la disposición derogatoria única se derogan las disposiciones de igual o inferior rango 
que contradigan lo dispuesto en el presente real decreto.

En la disposición final primera se hace referencia al título competencial al amparo del 
cual se aprueba este real decreto.

En la disposición final segunda se establece el destino de los médicos forenses y 
facultativos tras su cese en cargos de libre designación en un Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses o en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

En la disposición final tercera se establece la habilitación normativa.
Finalmente, en la disposición final cuarta se establece la fecha de entrada en vigor de la 

norma.

III
Este reglamento consta de veintinueve artículos que se encuadran en seis capítulos:
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El capítulo I, dedicado a las disposiciones generales, comprende del artículo 1 al 6 y se 
refiere a la naturaleza y funciones, creación, estructura orgánica, relación de los institutos 
con el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, calidad y servicio público de 
justicia y transformación digital.

El capítulo II, dedicado a la organización directiva, comprende del artículo 7 al 11 y se 
refiere a los órganos directivos, naturaleza y funciones de la dirección, subdirección, consejo 
de dirección y puesto de coordinación de institutos.

El capítulo III, dedicado a la organización funcional, comprende del artículo 12 al 17 y se 
regulan las áreas, servicios, secciones y unidades y su régimen de adscripción.

El capítulo IV, dedicado al personal que puede estar destinado en los institutos, 
comprende del artículo 18 al 21 y se establecen sus funciones, la dependencia orgánica y 
funcional, la condición de autoridad del médico forense y la identificación de los peritos.

El capítulo V, dedicado a las actividades extrajudiciales, comprende del artículo 22 al 25 
y se regula la naturaleza de los institutos como fuente de información, sus relaciones con 
otras instituciones y con particulares, su actuación en relación a los sucesos con víctimas 
múltiples y su coordinación con el resto de actores e instituciones relevantes, así como la 
colaboración internacional.

El capítulo VI, dedicado a las actividades de formación, docencia e investigación, 
comprende del artículo 26 al 29 y se regulan las actividades de formación, docencia e 
investigación de los institutos, así como la previsión de su acreditación para constituirse 
como unidades docentes. Se regula la comisión de formación e investigación. Se determina 
la naturaleza, composición y funciones de la comisión de docencia y las unidades docentes 
para la formación sanitaria especializada y se establecen las condiciones de colaboración 
con universidades y otras instituciones.

IV
Este real decreto se adecúa a los principios de buena regulación contenidos en el 

artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, y, en consecuencia, es acorde con los principios de 
necesidad y eficacia, al ser precisa la regulación de los institutos.

Esta regulación tendrá un reflejo directo en el servicio público que se presta a la 
ciudadanía. Asimismo, la adecuación de los conocimientos profesionales a los avances y 
medios tecnológicos actuales incidirá en una mejora de la praxis pericial y, por tanto, dotará 
de mayor rigor a la Administración de Justicia que, en estas materias, precisa apoyarse en 
conocimientos especializados y basados en la evidencia científica.

De igual forma, es acorde con el principio de proporcionalidad, al contener la regulación 
imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados y se ajusta al 
principio de seguridad jurídica, puesto que resulta plenamente coherente con el 
ordenamiento jurídico nacional, en tanto que da cumplimiento a las previsiones de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, y se aviene íntegramente a la regulación vigente, asimismo, 
persigue mejorar la protección de los derechos a un proceso público con todas las garantías 
y a utilizar los medios de prueba pertinentes, así como el derecho a la protección de la salud, 
reconocidos en los artículos 24.2 y 43.1 de la Constitución Española.

Con respecto al principio de eficiencia, este real decreto contribuye a la gestión racional 
de los recursos públicos existentes. Finalmente, en cumplimiento del principio de 
transparencia, se ha favorecido la participación de las entidades y personas interesadas.

En su tramitación han sido consultadas, las comunidades autónomas que han recibido 
los traspasos de medios para el funcionamiento de la administración de justicia y se ha 
recabado el informe previo del Consejo General del Poder Judicial.

Por todo ello, y en cumplimiento de la previsión reglamentaria prevista en el artículo 479 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, se considera conveniente actualizar el Reglamento 
de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses con el objetivo de proporcionar un 
marco reglamentario que facilite que las funciones encomendadas se efectúen con criterios 
de calidad, acreditación, gestión eficiente y excelencia técnica adaptándolos a los 
requerimientos científicos y normativos presentes y futuros.

Asimismo, procede este real decreto, a través de la disposición adicional segunda, a 
ajustar lo dispuesto en el Real Decreto 117/2023, de 21 de febrero, por el que se establecen 
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los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio 
para el curso 2023-2024, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio 
personalizadas. Con este ajuste puntual de la norma citada se precisa lo establecido para el 
subsidio para gastos adicionales de carácter general asociados a la escolarización, para la 
convocatoria del curso escolar 2023-2024.

Por otro lado, en aras de una mayor seguridad jurídica, se deroga expresamente el Real 
Decreto 296/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del 
Cuerpo de Médicos Forenses, al haber quedado sus preceptos integrados en el Real 
Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, así como en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Justicia, con la aprobación previa de la 
Ministra de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de febrero de 2023,

DISPONGO:

Artículo único.  Aprobación del Reglamento.
Se aprueba el Reglamento de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuyo 

texto se inserta a continuación.

Disposición adicional primera.  No incremento de gasto público.
1. Las medidas incluidas en esta norma serán atendidas con las disponibilidades 

presupuestarias ordinarias y no podrán suponer incremento de dotaciones ni de 
retribuciones ni de otros gastos de personal.

2. Las actuaciones de la administración autonómica que incidan en su personal se 
ajustarán a las normas básicas sobre gastos de personal que sean de aplicación.

Disposición adicional segunda.  Becas y ayudas al estudio.
El alumnado a que se refiere la letra d) del apartado 1 del artículo 7 del Real Decreto 

117/2023, de 21 de febrero, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio 
familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2023-2024, y se 
modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas, podrá obtener el 
Subsidio de cuantía fija para gastos adicionales de carácter general asociados a la 
escolarización, en los términos establecidos en los párrafos segundo y tercero del apartado 2 
y con la cuantía prevista en el cuadro del apartado 3 de dicho artículo. Este subsidio será 
compatible con la ayuda contemplada en el apartado 4 del mismo artículo.

Disposición transitoria única.  Régimen transitorio aplicable al mandato y renovación de 
quienes se encuentren desempeñando cargos de libre designación en los institutos con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto.

El período de cinco años de duración del mandato de los puestos de libre designación 
comenzará a computarse a partir de la entrada en vigor del presente real decreto.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogados el Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de Cuerpo de Médicos Forenses, y el Real Decreto 386/1996, de 1 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Institutos de Medicina Legal.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en el presente real decreto.

Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.5.ª de la 

Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en Administración 
de Justicia.
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Disposición final segunda.  Modificación del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia.

El Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario 
al Servicio de la Administración de Justicia, queda modificado como sigue:

Se modifica la disposición adicional tercera, que queda redactada del siguiente modo:

«Disposición adicional tercera.  Destino de los médicos forenses y facultativos tras 
su cese en cargos de libre designación en un Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses o en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

1. Al personal funcionario del Cuerpo de Médicos Forenses y del Cuerpo de 
Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, titular de un 
puesto singularizado que sea nombrado con carácter definitivo para un puesto de libre 
designación, se le reservará, durante el tiempo que ocupe dicho puesto de libre 
designación, el puesto singularizado que hubiere ocupado con anterioridad a dicho 
nombramiento, siempre que ambos puestos sean de la Administración de Justicia y 
del mismo ámbito territorial de la administración competente. En caso de que ambos 
puestos radiquen en distinto ámbito territorial, será de aplicación lo establecido en el 
párrafo siguiente.

2. Al personal funcionario del Cuerpo de Médicos Forenses y del Cuerpo de 
Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que esté 
ocupando un puesto no singularizado y sea nombrado con carácter definitivo en un 
puesto de libre designación, cuando cese en dicho cargo será adscrito 
provisionalmente a una plaza vacante genérica en la sede del instituto donde presta 
servicios, debiendo participar en el primer concurso de traslado en el que se oferten 
plazas en dicha sede. En este concurso gozará de preferencia para ocupar las 
vacantes de carácter genérico.»

Disposición final tercera.  Desarrollo normativo.
La persona que ostente la titularidad del Ministerio de Justicia podrá dictar las 

disposiciones pertinentes para el desarrollo y aplicación del presente real decreto sin 
perjuicio de las competencias que para su ejecución ostentan las comunidades autónomas 
con competencias asumidas en materia de justicia.

Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».

REGLAMENTO DE LOS INSTITUTOS DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 
FORENSES

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Naturaleza y funciones.
1. Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses son órganos técnicos adscritos 

al Ministerio de Justicia o, en su caso, a aquellas comunidades autónomas con 
competencias asumidas en materia de justicia, cuya misión principal es auxiliar a la 
Administración de Justicia en el ámbito de sus disciplinas científicas y técnicas.

2. Igualmente prestarán auxilio a los órganos de la jurisdicción militar de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar.
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3. Realizan además actividades extrajudiciales, actividades de formación, docencia e 
investigación relacionadas con las ciencias forenses y colaboran con entidades públicas o 
privadas por razones de interés general, de acuerdo con lo establecido en las leyes o en 
virtud de los acuerdos o convenios que se adopten.

4. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que presta servicio a los órganos 
con jurisdicción en todo el territorio nacional, realizará además funciones de apoyo al 
Ministerio de Justicia para el impulso e implantación de proyectos.

5. En la sede de los institutos no podrá realizarse ninguna actividad privada, salvo lo 
establecido en las leyes o en este reglamento.

Artículo 2.  Creación.
1. Existirá un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en cada ciudad donde 

tenga su sede oficial un Tribunal Superior de Justicia.
No obstante, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, previa petición, en su 

caso, de una comunidad autónoma con competencia en la materia, podrá autorizar que 
dicha sede sea la de la capitalidad administrativa de la comunidad autónoma de que se trate, 
cuando sea distinta de la del Tribunal Superior de Justicia, oído el Consejo General del 
Poder Judicial. Asimismo, el Gobierno podrá autorizar, previa petición, en su caso, de una 
comunidad autónoma con competencia en la materia, el establecimiento de Institutos de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses en las restantes ciudades del ámbito territorial del 
Tribunal Superior de Justicia de que se trate, con el ámbito de actuación que se determine, 
oído el Consejo General del Poder Judicial.

2. Con sede en Madrid y adscrito al Ministerio de Justicia, existirá un Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses que prestará servicio a los órganos con jurisdicción en 
todo el territorio nacional. Su estructura orgánica podrá adaptarse a la especial naturaleza de 
sus funciones.

3. Existirá un instituto en cada una de las ciudades de Ceuta y Melilla cuya estructura 
orgánica mínima consistirá en la dirección del instituto y el consejo de dirección y que 
contará con el personal administrativo y técnico que, en su caso, se establezca en las 
relaciones de puestos de trabajo. La normativa de este reglamento se aplicará en la medida 
en que se adapte a esta estructura.

4. La creación de los institutos se hará mediante orden del Ministerio de Justicia o 
disposición de la comunidad que haya recibido los traspasos de medios para el 
funcionamiento de la Administración de Justicia. Las normas de creación establecerán la 
sede, el ámbito territorial y desarrollarán su estructura y competencias. Asimismo, incluirán la 
relación inicial de puestos de trabajo, una vez hayan sido aprobadas según lo establecido en 
los apartados 5 y 6 del artículo 18.

Artículo 3.  Estructura orgánica.
1. La organización y supervisión de los institutos y de sus medios técnicos corresponde 

al Ministerio de Justicia o, en su caso, a los órganos correspondientes de las comunidades 
autónomas que hayan recibido los traspasos de medios para el funcionamiento de la 
Administración de Justicia.

2. La estructura orgánica específica de cada uno de los institutos se determinará en 
función de las particularidades sociales y geográficas, del volumen de trabajo y de la 
correspondiente planta judicial y fiscal.

3. Los institutos se podrán estructurar territorialmente en direcciones y subdirecciones y 
funcionalmente en áreas, servicios, secciones y unidades.

4. En aquellos institutos de ámbito territorial superior a una provincia o con una o más 
subdirecciones, se podrán crear puestos de trabajo con competencia en todo o parte del 
territorio del instituto.

5. Los institutos dispondrán de servicios administrativos y del personal de apoyo 
necesario, en las condiciones y con los requisitos que se establezcan en la relación de 
puestos de trabajo.

6. En los institutos en que por volumen o por la especial complejidad de sus funciones, y 
así lo aconsejen las necesidades del servicio, podrá existir una secretaría general 
dependiente de la dirección con tareas de gestión administrativa.
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7. Los institutos contarán para su organización y funcionamiento, con la asistencia y 
colaboración de las gerencias territoriales del Ministerio de Justicia o, en su caso, de los 
órganos correspondientes de las comunidades autónomas que hayan recibido los traspasos 
de medios para el funcionamiento de la Administración de Justicia.

8. En los partidos judiciales en los que no radique la sede del instituto se reservarán, en 
su caso, despachos adecuados en los edificios judiciales para actuaciones propias del 
instituto.

Artículo 4.  Relación con el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
1. El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses actuará en materias de su 

especialidad como centro de referencia de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses con los objetivos de establecer procedimientos normalizados de trabajo, unificar 
criterios técnicos, garantizar la calidad pericial y contribuir a la formación de sus 
profesionales.

2. La recogida, preparación y envío de muestras al Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses se realizará de acuerdo al procedimiento que establezca el Ministerio de 
Justicia en base a las instrucciones técnicas de aquél, oído el Consejo Médico Forense.

Artículo 5.  Calidad y servicio público de justicia.
Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el ámbito de sus funciones de 

auxilio a la Administración de Justicia, velarán por el impulso y reconocimiento de los valores 
éticos y deontológicos, así como por la implantación de todas aquellas actuaciones 
conducentes a la mejora de la calidad del servicio público de justicia.

Artículo 6.  Transformación digital.
En el ámbito de sus funciones técnicas, los institutos participarán y colaborarán en la 

transformación digital de la justicia mediante el uso de los medios o sistemas establecidos 
por las administraciones, impulsarán la mejora y la digitalización de los procesos y 
fomentarán la inmediación digital mediante el uso de recursos telemáticos o de otro tipo en 
beneficio del mejor servicio a la ciudadanía y a la justicia.

CAPÍTULO II
Organización directiva

Artículo 7.  Órganos directivos.
1. Son órganos directivos la dirección del instituto y el consejo de dirección.
2. En aquellos institutos en que así lo aconsejen las necesidades del servicio podrán 

existir una o varias subdirecciones, en los términos que determinen las normas de creación.
3. Además, cuando así lo aconsejen las necesidades del servicio podrá existir el puesto 

de coordinación de institutos, en los términos que determinen el Ministerio de Justicia o las 
comunidades autónomas con competencias asumidas en materia de justicia.

4. Las direcciones y subdirecciones se configuran como órganos administrativos y 
centros de destino.

Artículo 8.  La dirección del instituto.
1. El puesto de dirección del instituto será provisto por el sistema de libre designación, 

mediante convocatoria pública en la que participarán funcionarios pertenecientes al Cuerpo 
de Médicos Forenses.

2. El mandato del puesto de dirección se extenderá a un plazo de cinco años renovable, 
en su caso, por períodos iguales.

3. En caso de vacante la dirección será sustituida por quien desempeñare la 
subdirección, la jefatura de área o la jefatura de servicio de mayor antigüedad de la sede del 
instituto. El Ministerio de Justicia o la comunidad autónoma con competencias asumidas en 
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materia de justicia, establecerá en las normas de creación de cada instituto los criterios de 
sustitución en caso de ausencia o enfermedad.

4. La dirección podrá estar liberada, total o parcialmente, de las funciones que le 
correspondieran como médico forense, dependiendo de la dimensión o volumen de trabajo 
del instituto. El procedimiento será establecido por el órgano responsable de la organización 
y funcionamiento del instituto, del Ministerio de Justicia o la comunidad autónoma con 
competencias asumidas en materia de justicia.

5. Corresponden a la dirección las siguientes funciones:
a) Ostentar la representación del instituto.
b) Elaborar y presentar ante el Ministerio de Justicia o, en su caso, la comunidad 

autónoma con competencias asumidas en materia de justicia, el plan anual de actuación del 
instituto, una vez aprobado por el consejo de dirección y la propuesta de adquisición de 
material y equipamiento.

c) Presentar al Ministerio de Justicia o, en su caso, la comunidad autónoma 
correspondiente, la memoria anual de los servicios, trabajos y actuaciones del instituto.

d) Distribuir y coordinar los trabajos que hayan de realizarse, incluyendo la modalidad del 
teletrabajo.

e) Organizar el contenido, la distribución, el reparto y los turnos de las guardias, a 
propuesta de las subdirecciones, en su caso, oído el consejo de dirección, en el marco de la 
normativa vigente.

f) Proponer las modificaciones de la relación de puestos de trabajo del instituto.
g) Cuidar en el orden administrativo y laboral del buen funcionamiento de los servicios.
h) Velar por el exacto cumplimiento de las funciones del personal dependiente del 

instituto, así como prestar la cooperación necesaria para el correcto ejercicio de las mismas.
i) Vigilar e inspeccionar las obligaciones inherentes al puesto de trabajo y el 

cumplimiento de la jornada de trabajo.
j) Promover ante el órgano competente la exigencia de las responsabilidades 

disciplinarias que procedan en relación al personal destinado en el correspondiente instituto.
k) Implantar y promover la mejora de los procesos del instituto orientado a la mejora de 

la calidad de la actividad y el servicio pericial.
l) Impulsar y velar por el cumplimiento del uso de los medios o sistemas TIC establecidos 

por las administraciones, así como por la mejora y promoción de la digitalización de los 
procesos y la inmediación digital.

m) Velar por la debida atención a los interesados y al público en general en el marco del 
cumplimiento de los valores éticos y deontológicos.

n) Constituir, a propuesta del consejo de dirección, la comisión de formación e 
investigación del instituto, presidirla o nombrar a la persona en quien delegue, e informar al 
Ministerio de Justicia o, en su caso, la comunidad autónoma correspondiente.

ñ) Proponer los proyectos de investigación y actividades docentes del instituto, oída la 
comisión de formación e investigación.

o) Mantener la debida relación con los órganos competentes en materia de formación del 
Ministerio de Justicia o, en su caso, de la comunidad autónoma que haya recibido los 
traspasos de medios para el funcionamiento de la Administración de Justicia, oída la 
comisión de formación e investigación.

p) Proponer y remitir la solicitud de acreditación como unidad docente para formación 
sanitaria especializada, de acuerdo con la normativa específica.

q) Mantener la debida relación con el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses.

r) Participar en el Pleno del Consejo Médico Forense cuando le corresponda 
reglamentariamente y elevar a dicho Consejo y, en su caso, a los Consejos Generales de la 
Psicología, del Trabajo Social y de Educación Social, aquellas cuestiones en materia pericial, 
docente, divulgativa y de investigación y calidad que se planteen en el ámbito del instituto a 
propuesta del consejo de dirección.

s) Elaborar el plan de emergencias de coordinación con el órgano competente en 
materia de protección civil, así como declarar, en su caso, la activación del protocolo de 
sucesos con víctimas múltiples conjuntamente con la persona responsable de policía 
científica.
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t) Participar en la Comisión Técnica Nacional para Sucesos con Víctimas Múltiples 
cuando sea convocada.

u) Promover las colaboraciones institucionales y la racionalización de los recursos en 
virtud de los acuerdos y convenios que se establezcan.

Artículo 9.  La subdirección de instituto.
1. El puesto de subdirección de instituto será provisto por el sistema de libre designación, 

mediante convocatoria pública en la que participarán funcionarios pertenecientes al Cuerpo 
de Médicos Forenses.

2. El mandato del puesto de subdirección se extenderá a un plazo de cinco años 
renovable, en su caso, por períodos iguales.

3. En caso de vacante, la subdirección será sustituida por quien desempeñare una 
jefatura de área, en su caso, o una jefatura de servicio de mayor antigüedad en la 
subdirección. El Ministerio de Justicia o la comunidad autónoma con competencias asumidas 
en materia de justicia, establecerán en las normas de creación de los institutos los criterios 
de sustitución en casos de ausencia o enfermedad.

4. Corresponde a la subdirección el auxilio a la dirección en el ejercicio de sus funciones 
en el ámbito territorial correspondiente y su sustitución en los casos de ausencia, 
enfermedad o vacante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.3 y en la norma de 
creación del instituto.

5. La subdirección podrá estar liberada, total o parcialmente, de las funciones que le 
correspondieran como médico forense, dependiendo de la dimensión o volumen de trabajo 
de la subdirección. El procedimiento será establecido por el órgano responsable de la 
organización y funcionamiento del instituto del Ministerio de Justicia o la comunidad 
autónoma con competencias asumidas en materia de justicia.

Artículo 10.  El consejo de dirección.
1. En los institutos existirá un consejo de dirección, órgano colegiado que estará 

presidido por la persona titular de la dirección e integrado por la o las personas titulares de 
las subdirecciones y las jefaturas de área, si las hubiere, por las personas titulares de las 
jefaturas de los distintos servicios y por una representación equitativa y proporcional de 
todos los colectivos profesionales con destino en los mismos y, en su caso por la persona 
que ostente la coordinación de los institutos. La norma de creación de cada instituto definirá 
el número total de integrantes de acuerdo a su volumen de personal y respetando, en todo 
caso, los mencionados criterios de equidad y proporcionalidad.

2. Al consejo de dirección le corresponden las siguientes funciones:
a) Asesorar a la dirección en el ejercicio de sus funciones.
b) Realizar propuestas y colaborar con la dirección en la coordinación de los trabajos 

desarrollados por el instituto y en la adscripción a las diferentes áreas, servicios, secciones y 
unidades.

c) Aprobar, a propuesta de la dirección, el plan anual de actuación del instituto y 
cooperar en el diseño final del mismo.

d) Colaborar con la dirección en la elaboración de la propuesta de adquisición de 
material y equipamiento del instituto.

e) Colaborar en la elaboración de la memoria anual de los servicios, trabajos y 
actuaciones del instituto, que recogerá cuantas observaciones y comentarios se estimen 
pertinentes para la mejora de la calidad de los servicios prestados a la Administración de 
Justicia.

f) Colaborar con la dirección en las propuestas de modificación de la relación de puestos 
de trabajo del instituto.

g) Informar el plan de guardias propuesto por la dirección del instituto.
h) Proponer a la dirección la creación de la comisión de formación e investigación, así 

como la selección de las personas que la integren.
i) Proponer a la dirección para su elevación al Consejo Médico Forense y, en su caso, a 

los Consejos Generales de la Psicología, del Trabajo Social y de Educación Social, aquellas 
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cuestiones de carácter científico-técnico de sus respectivos ámbitos, en materia pericial, 
docente, divulgativa y de investigación y calidad que se planteen en el ámbito del instituto.

j) Colaborar, a través de la dirección, con el Consejo Médico Forense.
3. El consejo de dirección se reunirá en sesiones ordinarias dos veces al año y en 

sesiones extraordinarias siempre que lo decida la dirección o lo solicite al menos un tercio de 
sus integrantes.

Artículo 11.  La coordinación de institutos.
1. Podrá crearse un puesto de coordinación de institutos en el ámbito del Ministerio de 

justicia, y en el ámbito de cada una de las comunidades autónomas que hayan recibido 
traspasos de medios para el funcionamiento de la Administración de Justicia, cuando existan 
varias direcciones.

2. El puesto será provisto por el sistema de libre designación mediante convocatoria 
pública en la que participarán funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Médicos Forenses.

3. Su mandato se extenderá a un plazo de cinco años, renovable, en su caso, por un 
período igual.

4. La dependencia orgánica y funcional será la que determine el Ministerio de Justicia o 
la comunidad autónoma que haya recibido los traspasos de medios para el funcionamiento 
de la Administración de Justicia.

5. Al puesto de coordinación de institutos le corresponden las siguientes funciones:
a) Ostentar la representación de los institutos que coordine, de acuerdo con el ámbito 

territorial que se determine, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8.5.a) respecto a la 
dirección.

b) Coordinar científica y técnicamente a todos los institutos de su ámbito territorial.
c) Supervisar el funcionamiento de los institutos, sin perjuicio de las funciones de 

organización y coordinación que corresponden al Ministerio de Justicia o a la consejería de 
la comunidad autónoma con competencias asumidas en materia de justicia.

d) Realizar la inspección periódica de los institutos del ámbito territorial que se 
determine.

e) Realizar propuestas en materia de gestión de la calidad en los diferentes institutos y 
velar por el cumplimiento de procedimientos normalizados de trabajo.

f) Implantar los modelos de recogida de información estadística y diseño de las 
memorias de los institutos dependientes del Ministerio de Justicia o de la comunidad 
autónoma, así como elevar una memoria anual que recoja el balance de actividad de todos 
los institutos de su ámbito de competencia.

g) Implantar los métodos y procedimientos acreditados de trabajo para su 
reconocimiento oficial y velar por su seguimiento en los diferentes institutos.

h) Informar las actividades de investigación que sean elevadas por las diferentes 
comisiones de formación e investigación.

i) Asistir, en su caso, a las reuniones de los consejos de dirección de los institutos de su 
ámbito, con voz y sin voto.

j) Colaborar con los órganos competentes del Ministerio de Justicia o de la comunidad 
autónoma en gestión económica, en la preparación de los concursos de adquisición de 
instrumentos técnicos destinados a los institutos de su ámbito de competencia y en la 
elaboración del presupuesto anual.

k) Colaborar con los órganos competentes en materia de personal en la revisión y 
actualización de las relaciones de puestos de trabajo de los institutos de su ámbito de 
competencia.

l) Colaborar con los órganos competentes en materia de nuevas tecnologías en la 
implantación de sistemas de gestión y elementos técnicos de comunicación.

m) Colaborar con los órganos competentes en materia de obras y patrimonio, en la 
dotación de locales y edificios destinados a las funciones forenses en los edificios judiciales.

n) Mantener la debida relación con la dirección del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8.5.q) respecto a la dirección.
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ñ) Asistir a la Comisión Técnica Nacional para Sucesos con Víctimas Múltiples cuando 
sea convocado por el Ministerio de Justicia o por la comunidad autónoma de la que 
dependa.

o) Cualquier otra colaboración de análoga consideración a las anteriores, para la 
correcta dirección y funcionamiento de cualquiera de los institutos dependientes del 
Ministerio de Justicia o de la comunidad autónoma.

CAPÍTULO III
Organización funcional

Artículo 12.  Organización funcional de los institutos.
Los institutos podrán organizarse en áreas, servicios, secciones y unidades en atención 

a las necesidades de servicio. Las áreas, servicios, secciones y unidades, como unidades 
administrativas, estarán adscritos a las direcciones y/o subdirecciones.

Artículo 13.  Las áreas.
1. Las áreas podrán crearse únicamente en las direcciones y siempre que cuenten con 

dos o más servicios con competencias sobre una misma materia.
2. Los institutos podrán disponer de área de clínica forense y de área de patología 

forense si cuentan con dos o más servicios de clínica forense y de patología forense, con el 
ámbito que se determine en sus normas de creación.

3. Dependerán directamente de la dirección del instituto.
4. El puesto de jefatura de área será provisto por el sistema de concurso específico de 

méritos, mediante convocatoria pública en la que participarán funcionarios pertenecientes al 
Cuerpo de Médicos Forenses.

5. Son funciones de la jefatura de área:
a) Coordinar y supervisar los servicios.
b) Normalizar los procedimientos, las actuaciones y los indicadores de la actividad 

pericial.
c) Canalizar las propuestas e informes que las diferentes jefaturas de servicio deben 

realizar a la dirección.
d) Implantar en los diferentes servicios, protocolos o guías de actuación comunes.
e) Implementar la mejora de la calidad de los procesos y de la actividad pericial, en 

colaboración con las jefaturas de servicio.
f) Identificar las necesidades formativas, proponer los cursos y fomentar la investigación, 

en colaboración con las jefaturas de servicio.
g) Proponer a la dirección los indicadores de la actividad de los diferentes servicios y 

supervisar e informar anualmente de los mismos para la elaboración de la memoria del 
instituto.

h) Colaborar, en su área, con las diferentes administraciones e instituciones facilitando el 
acceso a la información o proporcionándola, en función de las instrucciones de la dirección.

Artículo 14.  Los servicios.
1. Los institutos dispondrán de servicios de clínica forense y de patología forense, con el 

ámbito que se determine en sus normas de creación, teniendo en cuenta lo establecido en 
los puntos 2 y 3 del artículo 2.

2. Además, el Ministerio de Justicia, podrá establecer en cada instituto, a propuesta, en 
su caso, de la comunidad autónoma competente, un servicio de laboratorio forense y 
aquellos otros que se estimen necesarios para una adecuada asistencia a la Administración 
de Justicia. Excepcionalmente, para una mejor y más eficiente organización, se podrán crear 
estos servicios para dos o más institutos dentro de una comunidad autónoma.

3. Al servicio de clínica forense le corresponden las actuaciones periciales médico-
legales y, en particular, el control periódico de los lesionados, la valoración de los daños 
corporales y de las enfermedades mentales que sean objeto de actuaciones procesales y la 
asistencia o vigilancia facultativa a los detenidos en los términos establecidos en el artículo 
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479.5.b) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. También le corresponde 
la emisión de informes y dictámenes a solicitud de particulares en las condiciones 
determinadas legalmente y, en su caso, las actuaciones periciales de los equipos técnicos.

4. Al servicio de patología forense le corresponde la investigación médico-legal en todos 
los casos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad que hayan ocurrido en la 
demarcación del instituto y sea ordenada por la autoridad competente, así como todas 
aquellas actuaciones relacionadas con la identificación de cadáveres y restos humanos.

5. Al servicio de laboratorio forense le corresponde realizar los análisis biológicos, 
clínicos y de toxicología, sin perjuicio de las competencias del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses que en este sentido actuará como centro de referencia en 
materias de su especialidad.

6. Los puestos de jefatura de servicio de clínica forense y de patología forense serán 
provistos por el sistema de concurso específico de méritos, mediante convocatoria pública 
en la que participarán funcionarios del Cuerpo de Médicos Forenses. En el caso de la 
jefatura de servicio de laboratorio podrán participar además de funcionarios del Cuerpo de 
Médicos Forenses, funcionarios del Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses.

7. En aquellos otros servicios que se estimen necesarios, la relación de puestos de 
trabajo podrá establecer la posibilidad de que, cuando se requieran conocimientos técnicos o 
especializados, el puesto pueda ser desempeñado por funcionarios de otras 
administraciones.

8. Corresponden a las jefaturas de servicio las siguientes funciones:
a) Elaborar y presentar a la dirección o subdirección o jefatura de área, la propuesta de 

necesidades anuales de tipo técnico del servicio.
b) De acuerdo con las instrucciones recibidas de la dirección o de la subdirección y, en 

su caso, de la jefatura de área deberán:
1.º Distribuir y coordinar las tareas dentro del servicio.
2.º Presentar a la dirección, subdirección o jefatura de área, la memoria anual de los 

trabajos y actuaciones del servicio con sus conclusiones.
3.º Establecer y velar por la aplicación de los protocolos, normas o guías de actuación.
4.º Proponer a la dirección, subdirección o jefatura de área los indicadores y parámetros 

de medición de la calidad del servicio.
5.º Organizar programas de garantía de calidad de las pericias en base a criterios 

científicos a través de la normalización de los procedimientos, la adhesión a los principios 
metodológicos reconocidos, del valor pericial de la evidencia y de la excelencia científica.

c) Ejercer la jefatura de las secciones y unidades que se creen en su servicio.

Artículo 15.  Las secciones.
1. En aquellos institutos cuya dimensión y complejidad así lo requieran, podrán crearse 

secciones dentro de los correspondientes servicios.
2. Las secciones dependerán directamente de la jefatura de servicio correspondiente.
3. Los puestos de jefatura de sección serán provistos por el sistema de concurso 

específico de méritos, mediante convocatoria pública en la que podrán participar funcionarios 
del Cuerpo de Médicos Forenses o del Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses en función de la materia.

4. La relación de puestos de trabajo podrá establecer la posibilidad de que, cuando se 
requieran conocimientos técnicos o especializados, el puesto pueda ser desempeñado por 
funcionarios de otras administraciones.

5. Corresponden a las jefaturas de sección las siguientes funciones:
a) Sustituir en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad a la persona titular de 

la jefatura de servicio de quien dependa, y que previamente haya sido designada para esta 
circunstancia.

b) Colaborar con la jefatura de servicio en las funciones propias de su ámbito de 
actuación.
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c) Colaborar con la elaboración y aplicación de lo establecido en el plan de actuación 
para el servicio.

d) Implementar los protocolos, guías o recomendaciones de actuación de la sección y 
velar por su cumplimiento.

e) Implementar los controles de calidad establecidos por la jefatura de servicio.

Artículo 16.  Las unidades.
1. En los institutos podrán crearse unidades o equipos interdisciplinares formados por 

personal médico forense, de la psicología, del trabajo social o de otras áreas de 
conocimiento, en función del volumen de trabajo, de la estructura o las especiales 
necesidades del instituto.

2. En las normas de creación del instituto se establecerá el ámbito territorial de 
actuación, sus funciones y la coordinación interna, que podrá ser realizada por cualquiera de 
los profesionales que la conforman.

3. Estas unidades dependerán de la jefatura de servicio que se determine en la relación 
de puestos de trabajo.

4. En el caso de que en una dirección o subdirección existan varias unidades con la 
misma denominación y funciones, una de ellas será la encargada de coordinar al resto de 
unidades bajo la supervisión de la correspondiente jefatura de servicio.

5. Les corresponderá abordar aquellos asuntos que requieran una intervención 
multidisciplinar especializada determinada por las características de las víctimas o por el 
contenido de su intervención.

Artículo 17.  Las unidades de valoración forense integral.
1. Los institutos dispondrán de equipos interdisciplinares formados por personal médico 

forense, de la psicología y del trabajo social, denominados unidades de valoración forense 
integral.

2. Existirá, al menos, una unidad de valoración forense integral en la dirección y 
subdirección o subdirecciones del instituto. Además, se establecerá el ámbito territorial de 
actuación de cada unidad, sin perjuicio de que por necesidades del servicio la dirección del 
instituto pueda reordenar ese ámbito.

3. La coordinación de cada unidad de valoración forense integral corresponderá a alguno 
de los profesionales que conforman su personal, de acuerdo con lo que se establezca en las 
normas de creación del instituto.

4. Cuando existan varias unidades de valoración forense integral en una misma dirección 
o subdirección, podrá crearse una jefatura de servicio o una jefatura de sección, que las 
coordinará.

5. Desempeñarán, con la debida consideración a las víctimas de especial vulnerabilidad, 
las siguientes funciones:

a) La asistencia técnica especializada en materia de violencia de género y violencia 
sexual a los órganos judiciales en el ámbito territorial que les es propio.

b) El diseño de protocolos de actuación global e integral en casos de violencia de género 
y de violencia sexual.

c) La recogida de información que permita generar conocimiento sobre estas formas de 
violencia.

d) La formación, docencia e investigación en materia de violencia de género y violencia 
sexual, en colaboración con la comisión de formación e investigación.

6. Su personal tendrá formación especializada en familia, menores, personas con 
discapacidad y en violencia de género, violencia sexual y violencia doméstica. Su formación 
será orientada desde la perspectiva de la igualdad entre hombres y mujeres.

7. El reconocimiento forense de las víctimas se realizará en un ambiente adecuado a las 
especiales necesidades de éstas promoviendo, en su caso, la mayor cercanía a la víctima.

8. Las unidades de valoración forense integral contarán con un código ético y de buenas 
prácticas cuyos principios observarán sus integrantes.
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CAPÍTULO IV
Personal destinado en los institutos

Artículo 18.  Personal destinado en los institutos.
1. En los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses estará destinado el personal 

funcionario o laboral que se determine en las relaciones de puestos de trabajo.
2. Prestarán servicios de carácter técnico o especializado y de carácter administrativo:
a) Personal funcionario del Cuerpo de Médicos Forenses.
b) Personal funcionario de las Administraciones públicas o en su caso personal laboral, 

que exijan las necesidades del servicio en el desarrollo de actividades concretas, como 
profesionales de la psicología, trabajo social, educación social y técnicos superiores en 
anatomía patológica y citodiagnóstico, entre otros.

c) Personal funcionario de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, de 
Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial.

3. Podrán prestar servicios de carácter de carácter técnico o especializado y de carácter 
administrativo que sean necesarios para su auxilio:

a) Personal funcionario de los Cuerpos de Facultativos, de Técnicos Especialistas y de 
Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

b) Personal funcionario de otras administraciones públicas que exijan las necesidades 
del servicio.

4. Las relaciones de puestos de trabajo contendrán la dotación de todos los puestos de 
trabajo que componen el instituto e indicarán su denominación, ubicación y los requisitos y 
condiciones exigidos para su desempeño.

5. El Ministerio de Justicia elaborará y aprobará, previa negociación con las 
organizaciones sindicales más representativas, las relaciones de puestos de trabajo en que 
se ordenen los puestos de los institutos correspondientes a su ámbito de actuación.

6. Las comunidades autónomas con competencias asumidas en materia de justicia, 
procederán a la aprobación inicial de las relaciones de puestos de trabajo de los institutos de 
sus respectivos ámbitos territoriales, previa negociación con las organizaciones sindicales. 
La aprobación definitiva corresponderá al Ministerio de Justicia, que solo podrá denegarla 
por razones de legalidad.

Artículo 19.  Funciones.
El personal destinado en los institutos realizará las funciones que les atribuye la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el presente reglamento y la normativa que 
les sea de aplicación tanto por su capacitación como por el tipo de relación laboral con la 
Administración competente.

Artículo 20.  Dependencia orgánica y funcional.
1. En sus funciones de auxilio a la Administración de Justicia, en el curso de las 

actuaciones procesales que les sean encomendadas o de investigación de cualquier 
naturaleza incoadas por el Ministerio Fiscal, el personal destinado en los institutos 
dependerá funcionalmente de jueces, magistrados, fiscales y fiscales europeos delegados, 
sin perjuicio de su dependencia orgánica de la dirección del instituto.

2. En el resto de sus funciones, el personal destinado en los institutos dependerá 
funcionalmente de la dirección y en su caso de la jefatura correspondiente.

3. En sus funciones técnicas, tanto de auxilio a la Administración de Justicia como 
extrajudiciales, tienen carácter independiente y emiten sus informes bajo criterios 
estrictamente científicos de acuerdo con las normas de procedimiento que se determinen en 
sus protocolos, guías o recomendaciones de actuación, evitando en todo caso, posibles 
conflictos de intereses que puedan surgir.
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Artículo 21.  Condición de autoridad e identificación.
1. Los médicos forenses tendrán la consideración de autoridad cuando actúen en el 

ejercicio de su cargo.
2. Cuando el personal de los institutos comparezca a informar ante las autoridades 

judiciales, lo harán en estrados, con las consideraciones debidas al cargo y dándoseles las 
facilidades precisas para el ejercicio de sus funciones periciales y la utilización de sus notas 
y piezas de convicción.

3. Al personal del instituto que realice actividades periciales le será expedido por el 
Ministerio de Justicia o, en su caso, por el órgano competente de la comunidad autónoma el 
documento de identificación correspondiente, que será devuelto cuando cese.

CAPÍTULO V
Actividades extrajudiciales

Artículo 22.  Los institutos como fuente de información.
1. Los institutos facilitarán el acceso o proporcionarán información a aquellas 

administraciones o instituciones que lo soliciten, mediante los oportunos acuerdos, 
convenios o instrumentos de colaboración y teniendo en cuenta lo establecido en la 
normativa de protección de datos de carácter personal y en las normas procesales.

2. Los institutos informarán al Instituto Nacional de Estadística sobre las causas de 
muerte en el caso de las defunciones con intervención judicial, sin perjuicio de las 
colaboraciones en esta misma materia con otras administraciones autonómicas o locales.

3. Los institutos informarán anualmente de su actividad a la Comisión Nacional de 
Estadística Judicial, al Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y a otros organismos 
estatales o comunitarios a través del Ministerio de Justicia o de aquellas comunidades 
autónomas con competencia en la materia.

Artículo 23.  Relaciones con otras instituciones y con particulares.
1. En los institutos se podrán realizar estudios, análisis e investigaciones interesados por 

organismos o empresas públicas o instituciones privadas, por motivos de interés general, de 
acuerdo con las instrucciones que establezca el Ministerio de Justicia o la comunidad 
autónoma con competencias en materia de justicia, en el marco de posibles acuerdos o 
convenios.

2. En los institutos se podrán realizar informes y dictámenes, a solicitud de particulares 
en las condiciones que se determinen legalmente, en particular, las solicitadas en 
reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor, en 
los términos previstos en el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de 
vehículos a motor.

Artículo 24.  Sucesos con víctimas múltiples.
1. Los institutos deberán tener previsto, con la colaboración de las distintas 

administraciones públicas, particularmente con el órgano competente en materia de 
protección civil, un plan de actuación territorial médico-forense ante sucesos con víctimas 
múltiples, que incluirá el transporte de cadáveres, así como las instalaciones alternativas en 
el caso de que el número de cadáveres supere la capacidad del instituto.

2. Participarán y colaborarán con las autoridades del órgano competente en materia de 
protección civil en la elaboración de protocolos, de planes territoriales o locales y de planes 
sectoriales.

3. Fomentarán la formación de los diferentes profesionales en la respuesta forense en 
sucesos con víctimas múltiples con la adecuada cooperación entre los profesionales de los 
ministerios de Justicia e Interior o de las comunidades autónomas con competencias en la 
materia.

4. Participarán y colaborarán con la Comisión Técnica Nacional para Sucesos con 
Víctimas Múltiples, según se les interese de acuerdo con el Real Decreto 32/2009, de 16 de 

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 42  Reglamento de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses

– 1492 –



enero, por el que se aprueba el Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía 
Científica en sucesos con víctimas múltiples.

Artículo 25.  Colaboración internacional.
1. Los institutos podrán colaborar o integrarse en instituciones internacionales del campo 

de la medicina y las ciencias forenses en aquellos temas propios de su disciplina profesional 
especialmente en materia de violencia de género y violencia sexual o de medicina forense 
humanitaria.

2. La participación internacional de los institutos deberá ser autorizada por el Ministerio 
de Justicia o en su caso aquellas comunidades autónomas con competencia en la materia, 
que a su vez establecerán la forma y procedimiento de esta participación.

3. Esta colaboración y cooperación internacional tendrá finalidad docente, formativa o de 
asesoramiento en temas de contenido forense.

CAPÍTULO VI
Actividades de formación, docencia e investigación

Artículo 26.  Actividades de formación, docencia e investigación.
1. Los institutos podrán realizar actividades de formación, docencia e investigación en las 

materias propias de su competencia, contribuyendo a la formación inicial y continuada de 
médicos forenses, psicólogos, trabajadores sociales y educadores, así como de jueces, 
fiscales, Letrados de la Administración de Justicia y resto de personal funcionario y laboral 
destinado en los institutos de acuerdo con lo establecido en las relaciones de puestos de 
trabajo.

2. También podrán participar en actividades de formación, docencia e investigación 
relacionadas con las ciencias forenses de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y otros 
organismos, instituciones o profesionales, en virtud de los acuerdos o convenios que se 
establezcan.

3. Aquellos institutos que se acrediten como unidades docentes para la formación 
sanitaria especializada en ciencias de la salud podrán colaborar como dispositivos docentes 
siempre que se establezcan los acuerdos pertinentes de colaboración docente.

Artículo 27.  La comisión de formación e investigación.
1. En los institutos existirá una comisión de formación e investigación que se constituye 

como órgano colegiado.
2. Su constitución corresponde a la dirección del instituto a propuesta del consejo de 

dirección.
3. Estará presidida por la persona que ostente la dirección del instituto o por la persona 

en quien delegue esta función. En su composición habrá una representación de las 
diferentes categorías profesionales del instituto, así como de los profesionales del ámbito 
sanitario o universitario que se consideren oportunos, de acuerdo con las directrices 
efectuadas por el consejo de dirección. Así mismo, a propuesta de la comisión, podrán 
participar otros expertos cuando la especificidad de la materia así lo aconseje.

4. La comisión de formación e investigación tendrá como funciones las de impulsar las 
tareas docentes e informar los proyectos de investigación del instituto, así como colaborar en 
las actividades de formación con los órganos competentes en la materia del Ministerio de 
Justicia y, en su caso, de las comunidades autónomas con competencias asumidas en 
materia de justicia.

Artículo 28.  La comisión de docencia.
1. En aquellos institutos que se acrediten como unidades docentes para la formación 

sanitaria especializada en ciencias de la salud, se constituirá una comisión de docencia, 
como órgano colegiado al que le corresponde organizar la formación, supervisar su 
aplicación práctica y controlar el cumplimiento de los objetivos previstos en el programa 
formativo de la especialidad de Medicina Legal y Forense.
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Asimismo, corresponde a la comisión de docencia facilitar la integración de las 
actividades formativas de los residentes con la actividad asistencial y ordinaria del instituto, 
planificando su actividad profesional en el mismo conjuntamente con los órganos de 
dirección de este.

2. La comisión de docencia estará presidida por la persona que ostente la jefatura de 
estudios de formación especializada, a la que corresponderá la dirección de las actividades 
de planificación, organización, gestión y supervisión de la docencia especializada. En su 
composición existirá, en todo caso, representación de los tutores de la formación y de los 
residentes.

3. A la comisión de docencia le serán de aplicación los criterios generales que fije la 
legislación sanitaria para la formación especializada, sin perjuicio de la normativa específica 
de la Administración de Justicia.

Artículo 29.  Colaboración con las universidades y otras instituciones.
1. Los institutos podrán colaborar con las universidades u otras instituciones en la 

formación permanente de médicos, facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses, titulados del ámbito de la psicología, del trabajo social y educadores, así 
como criminólogos u otros profesionales y estudiantes, a través de los convenios y otros 
instrumentos de cooperación que se acuerden por el Ministerio de Justicia o, en su caso, por 
las comunidades autónomas que hayan recibido los traspasos de medios para el 
funcionamiento de la Administración de Justicia.

2. En el ámbito territorial de los institutos en que exista facultad o facultades relacionadas 
con las ciencias forenses, quienes ejerzan docencia en sus diferentes departamentos, 
podrán prestar servicios para la formación permanente del personal del instituto, según 
requiera la especialidad correspondiente.

3. El Ministerio de Justicia o, en su caso, las comunidades autónomas que hayan 
recibido los traspasos de medios para el funcionamiento de la Administración de Justicia, 
podrán establecer convenios o acuerdos con entidades sanitarias públicas y privadas 
dirigidos a la utilización de locales, servicios y medios tecnológicos para la instalación y 
funcionamiento de los institutos.
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§ 43

Real Decreto 355/2014, de 16 de mayo, por el que se crea y regula el 
Consejo Médico Forense

Ministerio de Justicia
«BOE» núm. 132, de 31 de mayo de 2014

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2014-5738

La necesidad de creación de un Consejo Médico Forense aparece recogida ya en el año 
1988 en el Libro Blanco de la Medicina Forense publicado por el Ministerio de Justicia.

Desde entonces, se han ido realizando los traspasos de competencias en materia de 
justicia, si bien, no se han producido en todas las comunidades autónomas, de manera que 
el mapa competencial de la medicina forense se encuentra actualmente dividido entre las 
administraciones autonómicas y la estatal.

Por otro lado, la creación de los Institutos de Medicina Legal ha supuesto un importante 
cambio en la organización y funcionamiento de la medicina forense lo que permite avanzar 
hacia su modernización y mejora en la calidad de la pericia.

Estos profundos cambios han reforzado la idea de contar con un órgano consultivo a 
nivel nacional que asesore a administraciones y organismos públicos, oriente científicamente 
a médicos forenses y establezca la conveniente coordinación entre todos los Institutos de 
Medicina Legal con el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y con otros 
organismos internacionales. De esta manera se pretende crear un canal de comunicación 
entre todos ellos, para que ningún instituto quede relegado en los avances científicos y 
tecnológicos propios de su disciplina.

A partir de estas premisas y contando con la colaboración entre el Estado y las 
comunidades autónomas, el Consejo Médico Forense se constituye como un órgano 
consultivo y de asesoramiento científico-técnico en materia de medicina legal y ciencias 
forenses, cuyo último fin es contribuir al logro de una respuesta pericial uniforme y de calidad 
por parte de los distintos profesionales, quienes tienen encomendada la función de apoyo y 
auxilio al funcionamiento de juzgados y tribunales y al ejercicio de la función jurisdiccional.

En este sentido hay que matizar que no se trata de un órgano pericial; por ello, no tiene 
atribuida entre sus funciones la de elaborar informes sobre asuntos que se encuentren bajo 
la jurisdicción de un concreto órgano judicial, función que corresponde a los Institutos de 
Medicina Legal, sino que su cometido se enmarca en el asesoramiento de aspectos 
generales médico forenses con el fin de elevar el nivel de calidad de cuantas pericias se 
elaboren en este ámbito.

Integran este Consejo representantes de la Administración del Estado y de las 
comunidades autónomas, junto con expertos en los distintos ámbitos médico-forenses. Para 
garantizar un eficaz funcionamiento y evitar que la lógica burocracia administrativa no impida 
dar respuesta a problemas científicos que precisan una rápida solución, se estructura en un 
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Pleno, de carácter más institucional, y un Comité Científico-Técnico, sobre el que recaerá la 
elaboración de las propuestas e informes científicos.

Este real decreto ha sido informado por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía 
General del Estado y las comunidades autónomas afectadas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, con la aprobación previa del Ministro 
de Hacienda y Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 16 de mayo de 2014,

DISPONGO:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Creación y naturaleza.
Se crea el Consejo Médico Forense como órgano consultivo en materia científico técnica 

dentro del ámbito de la medicina legal y forense, dependiente del Ministerio de Justicia y 
adscrito a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.

En el ejercicio de sus funciones actuará con plena autonomía y emitirá sus informes con 
carácter no vinculante.

Artículo 2.  Sede y ámbito de actuación.
El Consejo Médico Forense tiene su sede en Madrid y extiende su ámbito de actuación a 

todo el territorio del Estado.

CAPÍTULO II
Funciones, estructura y composición

Artículo 3.  Funciones.
1. El Consejo Médico Forense tiene las siguientes funciones:
a) Asesorar al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias 

en materia de justicia, al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del 
Estado, en cuantas cuestiones se sometan a su consulta, relacionadas con la medicina legal 
y forense y con el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.

b) Emitir informe sobre aquellas cuestiones de carácter científico-técnico que le 
consulten los Institutos de Medicina Legal u otros organismos e instituciones públicas en el 
ámbito de la medicina legal y forense en materia pericial, docente, divulgativa y de 
investigación y calidad.

c) Impulsar la coordinación, comunicación e información de los Institutos de Medicina 
Legal entre sí y con la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y 
con el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, a fin de divulgar y aplicar los 
conocimientos y avances tecnológicos que se produzcan en el ámbito de la medicina 
forense, promover la armonización del servicio médico forense y el desarrollo de esta rama 
de la medicina como ciencia práctica y de investigación, con el propósito de lograr la máxima 
garantía efectiva de la actividad médico-forense en todo el territorio del Estado.

d) Promover la generación de procedimientos, proyectos y programas de calidad y de 
investigación para todos los Institutos de Medicina Legal.

e) Colaborar en los planes de formación inicial y continuada de los médicos forenses y 
remitir al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias en materia 
de justicia, las propuestas que estime oportunas en materia de planificación de la formación 
de los médicos forenses.

f) Impulsar la especialidad en medicina legal y forense en el ámbito de los Institutos de 
Medicina Legal.

g) Atender e informar, en su caso, las consultas planteadas por los funcionarios del 
Cuerpo Nacional de Médicos Forenses en el ámbito científico.
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2. Para el ejercicio de sus funciones podrá contar con la colaboración de los Institutos de 
Medicina Legal, así como con la del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

3. El Consejo Médico Forense también podrá:
a) Mantener relaciones con otros organismos nacionales o internacionales en cuanto 

interese a la actividad médico forense.
b) Asesorar a los juzgados, tribunales y al Ministerio Fiscal sobre las pruebas periciales 

más idóneas a practicar en los casos de especial dificultad o relevancia, o sobre los 
organismos competentes que puedan realizarlas, asesoramiento que se encauzará por 
medio de los representantes de las carreras judicial y fiscal que forman parte del Pleno.

4. En ningún caso ostentará competencia para efectuar directamente pericia alguna.
5. El Consejo Médico Forense elaborará anualmente una memoria sobre las actividades 

desarrolladas en cumplimiento de sus funciones, que el Ministerio de Justicia publicará en el 
primer semestre del año siguiente.

Artículo 4.  Estructura del Consejo Médico Forense.
1. El Consejo Médico Forense es un órgano colegiado que funcionará en Pleno y por 

medio del Comité Científico-Técnico. A este comité le corresponde el estudio y propuesta de 
todos los asuntos de carácter científico.

2. Excepcionalmente, podrá solicitarse la colaboración y asesoramiento de órganos, 
instituciones o de terceras personas como personal experto quienes podrán asistir a las 
reuniones con voz pero sin voto.

Artículo 5.  Composición del Pleno.
1. El Pleno del Consejo Médico Forense estará integrado por los siguientes miembros:
a) Un presidente, cargo que recaerá sobre quien ostente la Dirección General de 

Relaciones con la Administración de Justicia y que podrá ser sustituido por la persona titular 
de la Subdirección General de Organización y Coordinación Territorial de la Administración 
de Justicia.

b) Tres representantes de las comunidades autónomas que hayan recibido los traspasos 
de medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia en régimen de 
rotación anual, que representarán al resto y que ejercerán, también rotatoriamente, la 
Vicepresidencia. Los criterios de designación y representación se incorporarán a las 
instrucciones a que se refiere el artículo 7.6 y podrán incluirse en el reglamento de régimen 
interno.

c) Siete médicos forenses electos, con experiencia acreditada, que se distribuirán por 
ramas de la medicina forense según el siguiente desglose:

1.º Dos para Patología Forense.
2.º Dos para Clínica Forense.
3.º Dos médicos forenses que se especializarán en el asesoramiento de cuestiones de 

laboratorio forense y organizativas de los Institutos de Medicina Legal y de la medicina legal.
4.º Un médico forense que ostente la Dirección de un Instituto de Medicina Legal, quien 

presidirá el Comité Científico-Técnico.
d) Un representante del Consejo General del Poder Judicial, cargo que recaerá en la 

persona que dicho órgano constitucional designe.
e) Un representante del Ministerio Fiscal, perteneciente a la carrera fiscal, designado por 

el Fiscal General del Estado.
f) La persona que ostente la Dirección del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 

Forenses.
g) Un funcionario de carrera del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, designado por el 

Ministerio de Justicia.
h) Un funcionario del subgrupo A1, de la Dirección General de Relaciones con la 

Administración de Justicia, que actuará de secretario, con voz y voto.
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2. Los directores de los Institutos de Medicina Legal no comprendidos en los apartados 
anteriores, podrán ser convocados por el Ministerio de Justicia o la comunidad autónoma de 
la que dependan.

3. En caso de ausencia o de enfermedad y en general cuando concurra una causa 
justificativa, los miembros titulares serán sustituidos por sus suplentes.

4. Los representantes de la Administración General del Estado y sus organismos 
públicos dependientes que sean designados miembros del Consejo Médico Forense, se 
designarán de acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, 
salvo razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.

Artículo 6.  Composición del Comité Científico-Técnico.
1. El Comité Científico-Técnico estará formado por los vocales que figuran en las letras 

c) y g) del apartado 1 del artículo anterior.
2. Además formará parte del Comité Científico-Técnico quien ostente la Secretaría del 

Pleno, que también lo será del Comité Científico-Técnico. Esta función podrá ser ejercida por 
sustitución por el miembro del Comité que designe el Presidente del Consejo.

Artículo 7.  Elección de los miembros del Comité Científico-Técnico.
1. Los integrantes del Comité Científico-Técnico a que se refiere el artículo 5.1.c), serán 

elegidos democráticamente de conformidad con lo siguiente:
a) La Presidencia lo será de entre los directores de los Institutos de Medicina Legal.
b) Los médicos forenses elegidos por cada rama, lo serán de entre todos los médicos 

forenses en activo.
c) Los otros dos médicos forenses que se especialicen en cuestiones de laboratorio 

forense y ordenación médico forense serán elegidos entre quienes ostenten o hayan 
ostentado la Dirección, Subdirección o Jefatura de Servicio de un Instituto de Medicina 
Legal, de un Instituto Anatómico Forense o de una Clínica Médico Forense, con experiencia 
acreditada de al menos cinco años en el desempeño de esos puestos.

2. Son electores todos los funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional de Médicos 
Forenses que a la fecha de la elección hayan tomado posesión de su plaza y se encuentren 
en situación de servicio activo.

3. Son elegibles los funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses 
que lleven diez años de servicios efectivos prestados en el mismo y acrediten especial 
cualificación profesional de la actividad relacionada con el puesto, atendiendo a méritos 
objetivos de formación, docencia e investigación según los criterios que se establezcan en la 
convocatoria. No podrán ser elegibles quienes hayan sido sancionados, salvo que se haya 
producido la cancelación de la anotación correspondiente a dicha sanción.

4. El censo de médicos forenses será elaborado por la Subdirección General de Medios 
Personales al Servicio de la Administración de Justicia y los respectivos órganos de las 
comunidades autónomas con competencia en materia de justicia y se publicará en el portal 
de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia y, en su caso, los de las referidas 
comunidades autónomas.

5. Los integrantes del Comité Científico-Técnico serán elegidos por un período de cinco 
años.

6. Por resolución del Director General de Relaciones con la Administración de Justicia se 
aprobarán las instrucciones que regulen la primera elección de los miembros del Comité 
Científico-Técnico, de acuerdo con lo establecido en este artículo. En caso de que sean 
ratificadas por el Pleno, podrán incorporarse al reglamento interno del Consejo para la 
regulación de sucesivas elecciones.

Artículo 8.  Remuneración por el desempeño de funciones.
Los miembros del Consejo Médico Forense, al igual que los expertos que fueren 

convocados, no percibirán remuneración alguna por el desempeño de sus funciones.
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CAPÍTULO III
Régimen de funcionamiento

Artículo 9.  Normas de funcionamiento.
Además de lo establecido en este real decreto y sus normas de desarrollo, el Consejo 

Médico Forense se regirá por lo establecido en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Tanto el Pleno como el Comité Científico-Técnico podrán elaborar sus propias normas de 
régimen interno.

Artículo 10.  Reuniones del Pleno del Consejo Médico-Forense.
1. Con carácter general, el Pleno del Consejo Médico Forense se reunirá una vez al año 

y, extraordinariamente, cuando lo decida la Presidencia teniendo en cuenta, en su caso, las 
peticiones del Comité Científico-Técnico y de los demás miembros formuladas con la 
suficiente antelación.

2. Las reuniones se convocarán por la persona que ostente la Secretaría por orden de la 
Presidencia y se comunicará su celebración a sus miembros por medios electrónicos con 
una antelación mínima de diez días. La administración responsable concederá y facilitará las 
autorizaciones para desplazamientos necesarios.

3. Para que sea válida la constitución del Pleno a efectos de celebración de sesiones, 
deliberaciones y adopción de acuerdos se requerirá la presencia de la Presidencia y de la 
Secretaría o, en su caso, de quienes los sustituyan y de la mitad al menos de sus miembros.

4. Para que sean válidos los acuerdos del Pleno del Consejo se necesitará el voto 
favorable de la mitad más uno de los asistentes y en caso de empate decidirá con su voto la 
Presidencia.

5. De los informes y propuestas emitidos por el Pleno del Consejo se dará la publicidad 
que se acuerde en cada caso por el propio Pleno.

6. Todas las comunicaciones oficiales del Consejo Médico Forense, tanto del Comité 
Científico-Técnico, como del Pleno, se realizarán por medio de la Secretaría.

Artículo 11.  El Comité Científico-Técnico.
El Comité Científico-Técnico realizará los estudios e informes científicos y preparará los 

asuntos y documentos que se presentarán al Pleno para su debate y aprobación.
Las reuniones presenciales habrán de ser autorizadas por la Presidencia del Consejo.

Artículo 12.  Acuerdos del Consejo Médico Forense.
1. La difusión y traslado de los acuerdos adoptados por el Consejo Médico Forense se 

realizarán por medio de la Secretaría del Pleno. Previamente a su difusión externa, estarán a 
disposición de los miembros del Consejo durante el plazo que se establezca en el 
reglamento de funcionamiento interno.

2. Se adoptarán las medidas necesarias que garanticen que todos los funcionarios en 
activo del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses tengan conocimiento de los acuerdos 
referidos a cuestiones que les afecten, salvo que el asunto estudiado se haya calificado 
expresamente como confidencial.

Artículo 13.  Uso de las nuevas tecnologías.
1. Las comunicaciones del Consejo, así como las realizadas en cumplimiento de lo 

establecido en los artículos 10 y siguientes de este reglamento, se realizarán, 
preferentemente, por medio de correo electrónico.

2. Para mayor agilidad el Consejo podrá celebrar sesiones y adoptar acuerdos sin 
necesidad de celebrar sesión presencial en la forma que se establezca en las normas de 
régimen interno.
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3. La Presidencia y la Secretaría impulsarán esta vía de comunicación, así como el uso 
de videoconferencias, internet y cualesquiera otros medios electrónicos como regla general 
de actuación a fin de facilitar y agilizar el funcionamiento del Consejo.

Disposición adicional única.  Dotación de medios.
El Ministerio de Justicia habilitará los medios necesarios, personales y materiales, para la 

organización y funcionamiento del Consejo Médico Forense, lo que no supondrá incremento 
alguno del gasto público.

Disposición final primera.  Habilitación normativa.
Se habilita al titular del Ministerio de Justicia para el desarrollo y ejecución de lo previsto 

en este real decreto.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».
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§ 44

Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 
sanitarias

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 280, de 22 de noviembre de 2003

Última modificación: 5 de junio de 2021
Referencia: BOE-A-2003-21340

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
La primera regulación de las profesiones sanitarias en España se produce mediado el 

siglo XIX, pues ya el Reglamento para las Subdelegaciones de Sanidad Interior del Reino, 
de 24 de julio de 1848, determinaba que el ejercicio de las profesiones de Medicina, 
Farmacia y Veterinaria estaba comprendido dentro del ramo de la Sanidad.

Por la Ley de 28 de noviembre de 1855, sobre el Servicio General de Sanidad, se 
instituyeron los Jurados Médicos Provinciales de Calificación, que tenían por objeto prevenir, 
amonestar y calificar las faltas que cometieran los profesionales en el ejercicio de sus 
facultades, así como regularizar sus honorarios, reprimir los abusos y establecer una severa 
moral médica.

Tanto la Ley de 1855 como la Instrucción General de 12 de enero de 1904, se 
preocuparon de reglamentar, siquiera embrionariamente, el ejercicio profesional de lo que 
denominaron "el arte de curar" con el establecimiento de un registro de profesionales que 
pusieron a cargo de los Subdelegados de Sanidad.

La entrada en vigor, ya a mediados del siglo XX, de otras leyes sanitarias, supuso el 
abandono del sistema de ordenación seguido hasta entonces. La Ley de Bases de la 
Sanidad Nacional, de 25 de noviembre de 1944, dedicó únicamente su base 12 a la 
organización profesional de médicos, practicantes y odontólogos, con una única previsión, la 
de la existencia de corporaciones profesionales.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, únicamente se refiere al ejercicio 
libre de las profesiones sanitarias, sin afrontar su regulación, aunque prevé, como 
competencia del Estado, la homologación de programas de formación postgraduada, 
perfeccionamiento y especialización de personal sanitario, así como la homologación general 
de los puestos de trabajo de los servicios sanitarios. Ello es así porque la Ley General de 
Sanidad es una norma de naturaleza predominantemente organizativa, cuyo objetivo 
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primordial es establecer la estructura y funcionamiento del sistema sanitario público en el 
nuevo modelo político y territorial del Estado que deriva de la Constitución de 1978.

Debido a ello, lo esencial del ejercicio de la medicina y del resto de las profesiones 
sanitarias, con la sola excepción de la odontología y otras profesiones relacionadas con la 
salud dental, a las que se refiere la Ley 10/1986, de 17 de marzo, queda deferido a otras 
disposiciones, ya sean las reguladoras del sistema educativo, ya las de las relaciones con 
los pacientes, ya las relativas a los derechos y deberes de los profesionales en cuanto tales 
o ya las que regulan las relaciones de servicio de los profesionales con los centros o las 
instituciones y corporaciones públicas y privadas.

Esta situación de práctico vacío normativo, unida a la íntima conexión que el ejercicio de 
las profesiones sanitarias tiene con el derecho a la protección de la salud, con el derecho a 
la vida y a la integridad física, con el derecho a la intimidad personal y familiar, con el 
derecho a la dignidad humana y con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, 
aconseja el tratamiento legislativo específico y diferenciado de las profesiones sanitarias.

No puede olvidarse, por otra parte, la normativa de las Comunidades Europeas, centrada 
en las directivas sobre reconocimiento recíproco, entre los Estados miembros, de diplomas, 
certificados y otros títulos relativos al ejercicio de las profesiones sanitarias que, en la 
medida que subordinan el acceso a las actividades profesionales sanitarias a la posesión de 
los títulos que en las directivas se precisan, introducen, indudablemente, una limitación al 
ejercicio profesional que ha de establecerse, en nuestro derecho interno, por norma con 
rango formal de ley, tal y como exige el artículo 36 de nuestra Constitución.

El contenido de la ley, en esta materia, debe de centrarse en regular las condiciones de 
ejercicio y los respectivos ámbitos profesionales, así como las medidas que garanticen la 
formación básica, práctica y clínica de los profesionales.

En virtud de todo ello, esta ley tiene por finalidad dotar al sistema sanitario de un marco 
legal que contemple los diferentes instrumentos y recursos que hagan posible la mayor 
integración de los profesionales en el servicio sanitario, en lo preventivo y en lo asistencial, 
tanto en su vertiente pública como en la privada, facilitando la corresponsabilidad en el logro 
de los fines comunes y en la mejora de la calidad de la atención sanitaria prestada a la 
población, garantizando, asimismo, que todos los profesionales sanitarios cumplen con los 
niveles de competencia necesarios para tratar de seguir salvaguardando el derecho a la 
protección de la salud.

II
El concepto de profesión es un concepto elusivo que ha sido desarrollado desde la 

sociología en función de una serie de atributos como formación superior, autonomía y 
capacidad auto-organizativa, código deontológico y espíritu de servicio, que se dan en mayor 
o menor medida en los diferentes grupos ocupacionales que se reconocen como 
profesiones. A pesar de dichas ambigüedades y considerando que nuestra organización 
política sólo se reconoce como profesión existente aquella que está normada desde el 
Estado, los criterios a utilizar para determinar cuáles son las profesiones sanitarias, se deben 
basar en la normativa preexistente. Esta normativa corresponde a dos ámbitos: el educativo 
y el que regula las corporaciones colegiales. Por ello en esta ley se reconocen como 
profesiones sanitarias aquellas que la normativa universitaria reconoce como titulaciones del 
ámbito de la salud, y que en la actualidad gozan de una organización colegial reconocida por 
los poderes públicos.

Por otra parte, existe la necesidad de resolver, con pactos interprofesionales previos a 
cualquier normativa reguladora, la cuestión de los ámbitos competenciales de las 
profesiones sanitarias manteniendo la voluntad de reconocer simultáneamente los crecientes 
espacios competenciales compartidos interprofesionalmente y los muy relevantes espacios 
específicos de cada profesión.

Por ello en esta ley no se ha pretendido determinar las competencias de unas y otras 
profesiones de una forma cerrada y concreta sino que establece las bases para que se 
produzcan estos pactos entre profesiones, y que las praxis cotidianas de los profesionales 
en organizaciones crecientemente multidisciplinares evolucionen de forma no conflictiva, 
sino cooperativa y transparente.
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III
Con el objetivo de cumplir los fines antes expuestos, así como el de mejor protección de 

la salud conforme a lo previsto en el artículo 43 de la Constitución Española, esta ley se 
estructura en un título preliminar y en otros cinco títulos.

El título preliminar y el título I se dirigen a determinar los aspectos esenciales del 
ejercicio de las profesiones sanitarias, estableciendo, de forma expresa, cuáles son tales 
profesiones, reservando a los correspondientes titulados el ejercicio de las mismas, 
determinando los ámbitos funcionales propios de cada una de ellas, y enumerando los 
derechos de los usuarios de sus servicios profesionales.

El título II de la ley regula la formación de los profesionales sanitarios, contemplando 
tanto la formación pregraduada como la especializada y, lo que es una innovación normativa 
de singular relevancia, la formación continuada. La exigencia de esta última, con carácter 
general, con efectos en el reconocimiento del desarrollo profesional del personal de los 
servicios sanitarios, ha de tener especial influencia en el propio desarrollo, consolidación, 
calidad y cohesión de nuestro sistema sanitario.

El desarrollo profesional y su reconocimiento es objeto de regulación en el título III, que 
establece sus principios generales, comunes y homologables en todo el Sistema Sanitario. 
Se sientan así las bases de un sistema imprescindible para propiciar el desarrollo del 
Sistema Sanitario de acuerdo con el principio de calidad asistencial y de mejora permanente 
de las prestaciones sanitarias, sistema que viene siendo requerido por los propios 
profesionales, por los servicios autonómicos de salud y por los servicios sanitarios de 
titularidad privada.

El ejercicio profesional en el ámbito privado se regula en el título IV de esta ley, que 
establece, como principio general, la aplicación a los servicios sanitarios de tal titularidad de 
los criterios que se determinan en esta norma, con el fin de garantizar la máxima calidad de 
las prestaciones sanitarias, sea cual sea la financiación de éstas.

La ley se completa con el título V, relativo a la participación de los profesionales 
sanitarios en el desarrollo, planificación y ordenación de las profesiones sanitarias, 
participación que se articula a través de la Comisión Consultiva Profesional, en la que se 
encuentran representados todos los estamentos profesionales.

TÍTULO PRELIMINAR
Normas generales

Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
Esta ley regula los aspectos básicos de las profesiones sanitarias tituladas en lo que se 

refiere a su ejercicio por cuenta propia o ajena, a la estructura general de la formación de los 
profesionales, al desarrollo profesional de éstos y a su participación en la planificación y 
ordenación de las profesiones sanitarias. Asimismo, establece los registros de profesionales 
que permitan hacer efectivo los derechos de los ciudadanos respecto a las prestaciones 
sanitarias y la adecuada planificación de los recursos humanos del sistema de salud.

Las disposiciones de esta ley son aplicables tanto si la profesión se ejerce en los 
servicios sanitarios públicos como en el ámbito de la sanidad privada.

Artículo 2.  Profesiones sanitarias tituladas.
1. De conformidad con el artículo 36 de la Constitución, y a los efectos de esta ley, son 

profesiones sanitarias, tituladas y reguladas, aquellas cuya formación pregraduada o 
especializada se dirige específica y fundamentalmente a dotar a los interesados de los 
conocimientos, habilidades y actitudes propias de la atención de salud, y que están 
organizadas en colegios profesionales oficialmente reconocidos por los poderes públicos, de 
acuerdo con lo previsto en la normativa específicamente aplicable.

2. Las profesiones sanitarias se estructuran en los siguientes grupos:
a) De nivel Licenciado: las profesiones para cuyo ejercicio habilitan los títulos de 

Licenciado en Medicina, en Farmacia, en Odontología y en Veterinaria y los títulos oficiales 
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de especialista en Ciencias de la Salud para Licenciados a que se refiere el título II de esta 
ley.

b) De nivel Diplomado: las profesiones para cuyo ejercicio habilitan los títulos de 
Diplomado en Enfermería, en Fisioterapia, en Terapia Ocupacional, en Podología, en Óptica 
y Optometría, en Logopedia y en Nutrición Humana y Dietética y los títulos oficiales de 
especialista en Ciencias de la Salud para tales Diplomados a que se refiere el título II de esta 
ley.

3. Cuando así resulte necesario, por las características de la actividad, para mejorar la 
eficacia de los servicios sanitarios o para adecuar la estructura preventiva o asistencial al 
progreso científico y tecnológico, se podrá declarar formalmente el carácter de profesión 
sanitaria, titulada y regulada, de una determinada actividad no prevista en el apartado 
anterior, mediante norma con rango de ley.

Conforme a lo establecido en la Ley 10/1986, de 17 de marzo, sobre odontólogos y otros 
profesionales relacionados con la salud dental, tienen carácter de profesión sanitaria la de 
protésico dental y la de higienista dental.

4. En las normas a que se refiere el apartado 3, se establecerán los procedimientos para 
que el Ministerio de Sanidad y Consumo expida, cuando ello resulte necesario, una 
certificación acreditativa que habilite para el ejercicio profesional de los interesados.

Artículo 3.  Profesionales del área sanitaria de formación profesional.
1. De conformidad con el artículo 35.1 de la Constitución, son profesionales del área 

sanitaria de formación profesional quienes ostentan los títulos de formación profesional de la 
familia profesional sanidad, o los títulos o certificados equivalentes a los mismos.

2. Los profesionales del área sanitaria de formación profesional se estructuran en los 
siguientes grupos:

a) De grado superior: quienes ostentan los títulos de Técnico Superior en Anatomía 
Patológica y Citología, en Dietética, en Documentación Sanitaria, en Higiene Bucodental, en 
Imagen para el Diagnóstico, en Laboratorio de Diagnóstico Clínico, en Ortoprotésica, en 
Prótesis Dentales, en Radioterapia, en Salud Ambiental y en Audioprótesis.

b) De grado medio: quienes ostentan los títulos de Técnico en Cuidados Auxiliares de 
Enfermería y en Farmacia.

3. Tendrán, asimismo, la consideración de profesionales del área sanitaria de formación 
profesional los que estén en posesión de los títulos de formación profesional que, en la 
familia profesional sanidad, establezca la Administración General del Estado conforme a lo 
previsto en el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones 
y de la Formación Profesional.

4. Los técnicos superiores y técnicos a los que se refiere este artículo ejercerán su 
actividad profesional sanitaria de acuerdo con las normas reguladoras de la formación 
profesional, de sus distintos niveles formativos y de su concreta titulación, en el marco del 
respeto a la competencia profesional, responsabilidad y autonomía propias de las 
profesiones sanitarias contempladas en los artículos 6 y 7 de esta ley.

5. Las Administraciones sanitarias establecerán, en los casos en que resulte procedente, 
los modelos para la integración e incorporación de los técnicos superiores y técnicos a que 
se refiere este artículo y de sus actividades profesionales sanitarias a los centros y 
establecimientos dependientes o adscritos a tales Administraciones, y regularán los sistemas 
de formación continuada y de desarrollo de éstos.

TÍTULO I
Del ejercicio de las profesiones sanitarias

Artículo 4.  Principios generales.
1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 35 y 36 de la Constitución, se reconoce 

el derecho al libre ejercicio de las profesiones sanitarias, con los requisitos previstos en esta 
ley y en las demás normas legales que resulten aplicables.
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2. El ejercicio de una profesión sanitaria, por cuenta propia o ajena, requerirá la posesión 
del correspondiente título oficial que habilite expresamente para ello o, en su caso, de la 
certificación prevista en el artículo 2.4, y se atendrá, en su caso, a lo previsto en ésta, en las 
demás leyes aplicables y en las normas reguladoras de los colegios profesionales.

3. Los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos 
asistencial, investigador, docente, de gestión clínica, de prevención y de información y 
educación sanitarias.

4. Corresponde a todas las profesiones sanitarias participar activamente en proyectos 
que puedan beneficiar la salud y el bienestar de las personas en situaciones de salud y 
enfermedad, especialmente en el campo de la prevención de enfermedades, de la educación 
sanitaria, de la investigación y del intercambio de información con otros profesionales y con 
las autoridades sanitarias, para mejor garantía de dichas finalidades.

5. Los profesionales tendrán como guía de su actuación el servicio a la sociedad, el 
interés y salud del ciudadano a quien se le presta el servicio, el cumplimiento riguroso de las 
obligaciones deontológicas, determinadas por las propias profesiones conforme a la 
legislación vigente, y de los criterios de normo-praxis o, en su caso, los usos generales 
propios de su profesión.

6. Los profesionales sanitarios realizarán a lo largo de su vida profesional una formación 
continuada, y acreditarán regularmente su competencia profesional.

7. El ejercicio de las profesiones sanitarias se llevará a cabo con plena autonomía 
técnica y científica, sin más limitaciones que las establecidas en esta ley y por los demás 
principios y valores contenidos en el ordenamiento jurídico y deontológico, y de acuerdo con 
los siguientes principios:

a) Existirá formalización escrita de su trabajo reflejada en una historia clínica que deberá 
ser común para cada centro y única para cada paciente atendido en él.

La historia clínica tenderá a ser soportada en medios electrónicos y a ser compartida 
entre profesionales, centros y niveles asistenciales.

b) Se tenderá a la unificación de los criterios de actuación, que estarán basados en la 
evidencia científica y en los medios disponibles y soportados en guías y protocolos de 
práctica clínica y asistencial. Los protocolos deberán ser utilizados de forma orientativa, 
como guía de decisión para todos los profesionales de un equipo, y serán regularmente 
actualizados con la participación de aquellos que los deben aplicar.

c) La eficacia organizativa de los servicios, secciones y equipos, o unidades 
asistenciales equivalentes sea cual sea su denominación, requerirá la existencia escrita de 
normas de funcionamiento interno y la definición de objetivos y funciones tanto generales 
como específicas para cada miembro del mismo, así como la cumplimentación por parte de 
los profesionales de la documentación asistencial, informativa o estadística que determine el 
centro.

d) La continuidad asistencial de los pacientes, tanto la de aquellos que sean atendidos 
por distintos profesionales y especialistas dentro del mismo centro como la de quienes lo 
sean en diferentes niveles, requerirá en cada ámbito asistencial la existencia de 
procedimientos, protocolos de elaboración conjunta e indicadores para asegurar esta 
finalidad.

e) La progresiva consideración de la interdisciplinariedad y multidisciplinariedad de los 
equipos profesionales en la atención sanitaria.

8. Para el ejercicio de una profesión sanitaria será necesario cumplir las obligaciones y 
requisitos previstos en el ordenamiento jurídico vigente. En todo caso, para ejercer una 
profesión sanitaria, serán requisitos imprescindibles:

a) Estar colegiado, cuando una ley estatal establezca esta obligación para el ejercicio de 
una profesión titulada o algunas actividades propias de ésta.

b) No encontrarse inhabilitado o suspendido para el ejercicio profesional por sentencia 
judicial firme, durante el periodo de tiempo que fije ésta.

c) No encontrarse suspendido o inhabilitado para el ejercicio profesional por resolución 
sancionadora impuesta por un colegio profesional sanitario, cuando una ley estatal 
establezca para este ejercicio la obligación de estar colegiado, durante el periodo de tiempo 
que fije ésta.
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d) No encontrarse suspendido o inhabilitado para el ejercicio profesional, o separado del 
servicio, por resolución administrativa sancionadora firme, durante el periodo de tiempo que 
fije ésta, cuando se ejerza la profesión en el ámbito de la asistencia sanitaria pública.

e) Tener suscrito y vigente un seguro de responsabilidad, un aval u otra garantía 
financiera, sean de protección personal o colectiva, que cubra las indemnizaciones que se 
puedan derivar de la responsabilidad profesional por un eventual daño a las personas 
causado con ocasión de la prestación de tal asistencia o servicios cuando se ejerza la 
profesión en el ámbito de la asistencia sanitaria privada.

9. Con la finalidad de facilitar la observancia de los requisitos previstos en el apartado 
anterior, se establecen las siguientes obligaciones de cesión de datos, para las que no será 
necesario el consentimiento del titular de los datos de carácter personal:

a) Los juzgados y tribunales deberán remitir aquellos datos necesarios referentes a las 
sentencias firmes de inhabilitación o suspensión para el ejercicio profesional al Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la forma que reglamentariamente se establezca.

b) Las administraciones públicas con competencias sancionadoras sobre los 
profesionales sanitarios empleados por ellas deberán remitir las resoluciones sancionadoras 
que afecten a la situación de suspensión o habilitación de éstos.

c) Las corporaciones colegiales deberán remitir al Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad copia de las resoluciones sancionadoras que suspendan o inhabiliten 
para el ejercicio profesional impuestas por ellos, cuando una ley estatal establezca para este 
ejercicio la obligación de estar colegiado.

d) El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad comunicará a las entidades 
mencionadas en los apartados b) y c) anteriores las resoluciones sancionadoras que reciba. 
Para ello, establecerá mecanismos de cooperación y sistemas de comunicación e 
intercambio de la información a través del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, 
creado por la disposición adicional décima de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y 
calidad del Sistema Nacional de Salud.

10. El órgano encargado del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios podrá consultar 
los datos de carácter personal de los profesionales sanitarios contenidos en los archivos y 
ficheros del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del Número de Identidad del 
Extranjero (NIE) competencia del Ministerio del Interior, para contrastar la veracidad de la 
información que consta en el registro. Para esta consulta no será necesario el 
consentimiento del titular de los datos de carácter personal.

El órgano encargado de los registros integrados en el Sistema de Registros 
Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia, informará al órgano del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad encargado del Registro Estatal de Profesionales 
Sanitarios, a solicitud de éste, de los datos necesarios referentes a las sentencias de 
inhabilitación o suspensión para el ejercicio profesional contenidas en las inscripciones de 
estos registros integrados, siempre que no se trate de información reservada a Jueces y 
Tribunales, en la forma que reglamentariamente se establezca. Para la cesión de estos datos 
no será necesario el consentimiento del titular de los datos de carácter personal.

Artículo 5.  Principios generales de la relación entre los profesionales sanitarios y las 
personas atendidas por ellos.

1. La relación entre los profesionales sanitarios y de las personas atendidas por ellos, se 
rige por los siguientes principios generales:

a) Los profesionales tienen el deber de prestar una atención sanitaria técnica y 
profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas que atienden, de acuerdo 
con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con los 
niveles de calidad y seguridad que se establecen en esta ley y el resto de normas legales y 
deontológicas aplicables.

b) Los profesionales tienen el deber de hacer un uso racional de los recursos 
diagnósticos y terapéuticos a su cargo, tomando en consideración, entre otros, los costes de 
sus decisiones, y evitando la sobreutilización, la infrautilización y la inadecuada utilización de 
los mismos.
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c) Los profesionales tienen el deber de respetar la personalidad, dignidad e intimidad de 
las personas a su cuidado y deben respetar la participación de los mismos en las tomas de 
decisiones que les afecten. En todo caso, deben ofrecer una información suficiente y 
adecuada para que aquéllos puedan ejercer su derecho al consentimiento sobre dichas 
decisiones.

d) Los pacientes tienen derecho a la libre elección del médico que debe atenderles. 
Tanto si el ejercicio profesional se desarrolla en el sistema público como en el ámbito privado 
por cuenta ajena, este derecho se ejercitará de acuerdo con una normativa explícita que 
debe ser públicamente conocida y accesible. En esta situación el profesional puede ejercer 
el derecho de renunciar a prestar atenciones sanitarias a dicha persona sólo si ello no 
conlleva desatención. En el ejercicio en el sistema público o privado, dicha renuncia se 
ejercerá de acuerdo con procedimientos regulares, establecidos y explícitos, y de ella deberá 
quedar constancia formal.

e) Los profesionales y los responsables de los centros sanitarios facilitarán a sus 
pacientes el ejercicio del derecho a conocer el nombre, la titulación y la especialidad de los 
profesionales sanitarios que les atienden, así como a conocer la categoría y función de 
éstos, si así estuvieran definidas en su centro o institución.

f) Los pacientes tienen derecho a recibir información de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de los 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

2. Para garantizar de forma efectiva y facilitar el ejercicio de los derechos a que se 
refiere el apartado anterior, los colegios profesionales, consejos autonómicos y consejos 
generales, en sus respectivos ámbitos territoriales, establecerán los registros públicos de 
profesionales que, de acuerdo con los requerimientos de esta ley, serán accesibles a la 
población y estarán a disposición de las Administraciones sanitarias. Los indicados registros, 
respetando los principios de confidencialidad de los datos personales contenidos en la 
normativa de aplicación, deberán permitir conocer el nombre, titulación, especialidad, lugar 
de ejercicio y los otros datos que en esta ley se determinan como públicos.

Asimismo, podrán existir en los centros sanitarios y en las entidades de seguros que 
operan en el ramo de la enfermedad, otros registros de profesionales de carácter 
complementario a los anteriores, que sirvan a los fines indicados en el apartado anterior, 
conforme a lo previsto en los artículos 8.4 y 43 de esta ley.

Los criterios generales y requisitos mínimos de estos registros serán establecidos por las 
Administraciones sanitarias dentro de los principios generales que determine el Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que podrá acordar la integración de los 
mismos al del Sistema de Información Sanitaria del Sistema Nacional de Salud.

Artículo 6.  Licenciados sanitarios.
1. Corresponde, en general, a los Licenciados sanitarios, dentro del ámbito de actuación 

para el que les faculta su correspondiente título, la prestación personal directa que sea 
necesaria en las diferentes fases del proceso de atención integral de salud y, en su caso, la 
dirección y evaluación del desarrollo global de dicho proceso, sin menoscabo de la 
competencia, responsabilidad y autonomía propias de los distintos profesionales que 
intervienen en el mismo.

2. Sin perjuicio de las funciones que, de acuerdo con su titulación y competencia 
específica corresponda desarrollar a cada profesional sanitario ni de las que puedan 
desarrollar otros profesionales, son funciones de cada una de las profesiones sanitarias de 
nivel de Licenciados las siguientes:

a) Médicos: corresponde a los Licenciados en Medicina la indicación y realización de las 
actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud, a la prevención de las 
enfermedades y al diagnóstico, tratamiento, terapéutica y rehabilitación de los pacientes, así 
como al enjuiciamiento y pronóstico de los procesos objeto de atención.

b) Farmacéuticos: corresponde a los Licenciados en Farmacia las actividades dirigidas a 
la producción, conservación y dispensación de los medicamentos, así como la colaboración 
en los procesos analíticos, farmacoterapéuticos y de vigilancia de la salud pública.
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c) Dentistas: corresponde a los Licenciados en Odontología y a los Médicos 
Especialistas en Estomatología, sin perjuicio de las funciones de los Médicos Especialistas 
en Cirugía Oral y Maxilofacial, las funciones relativas a la promoción de la salud buco-dental 
y a la prevención, diagnóstico y tratamiento señalados en la Ley 10/1986, de 17 de marzo, 
sobre odontólogos y otros profesionales relacionados con la salud bucodental.

d) Veterinarios: corresponde a los Licenciados en Veterinaria el control de la higiene y de 
la tecnología en la producción y elaboración de alimentos de origen animal, así como la 
prevención y lucha contra las enfermedades animales, particularmente las zoonosis, y el 
desarrollo de las técnicas necesarias para evitar los riesgos que en el hombre pueden 
producir la vida animal y sus enfermedades.

3. Son, también, profesionales sanitarios de nivel Licenciado quienes se encuentren en 
posesión de un título oficial de especialista en Ciencias de la Salud establecido, conforme a 
lo previsto en el artículo 19.1 de esta ley, para psicólogos, químicos, biólogos, bioquímicos u 
otros licenciados universitarios no incluidos en el número anterior.

Estos profesionales desarrollarán las funciones que correspondan a su respectiva 
titulación, dentro del marco general establecido en el artículo 16.3 de esta ley.

4. Cuando una actividad profesional sea declarada formalmente como profesión 
sanitaria, titulada y regulada, con nivel de Licenciado, en la correspondiente norma se 
enunciarán las funciones que correspondan a la misma, dentro del marco general previsto en 
el apartado 1 de este artículo.

Artículo 7.  Diplomados sanitarios.
1. Corresponde, en general, a los Diplomados sanitarios, dentro del ámbito de actuación 

para que les faculta su correspondiente título, la prestación personal de los cuidados o los 
servicios propios de su competencia profesional en las distintas fases del proceso de 
atención de salud, sin menoscabo de la competencia, responsabilidad y autonomía propias 
de los distintos profesionales que intervienen en tal proceso.

2. Sin perjuicio de las funciones que, de acuerdo con su titulación y competencia 
específica corresponda desarrollar a cada profesional sanitario, ni de las que puedan 
desarrollar otros profesionales, son funciones de cada una de las profesiones sanitarias de 
nivel Diplomado las siguientes:

a) Enfermeros: corresponde a los Diplomados universitarios en Enfermería la dirección, 
evaluación y prestación de los cuidados de Enfermería orientados a la promoción, 
mantenimiento y recuperación de la salud, así como a la prevención de enfermedades y 
discapacidades.

b) Fisioterapeutas: corresponde a los Diplomados universitarios en Fisioterapia la 
prestación de los cuidados propios de su disciplina, a través de tratamientos con medios y 
agentes físicos, dirigidos a la recuperación y rehabilitación de personas con disfunciones o 
discapacidades somáticas, así como a la prevención de las mismas.

c) Terapeutas ocupacionales: corresponde a los Diplomados universitarios en Terapia 
Ocupacional la aplicación de técnicas y la realización de actividades de carácter ocupacional 
que tiendan a potenciar o suplir funciones físicas o psíquicas disminuidas o perdidas, y a 
orientar y estimular el desarrollo de tales funciones.

d) Podólogos: los Diplomados universitarios en Podología realizan las actividades 
dirigidas al diagnóstico y tratamiento de las afecciones y deformidades de los pies, mediante 
las técnicas terapéuticas propias de su disciplina.

e) Ópticos-optometristas: los Diplomados universitarios en Óptica y Optometría 
desarrollan las actividades dirigidas a la detección de los defectos de la refracción ocular, a 
través de su medida instrumental, a la utilización de técnicas de reeducación, prevención e 
higiene visual, y a la adaptación, verificación y control de las ayudas ópticas.

f) Logopedas: los Diplomados universitarios en Logopedia desarrollan las actividades de 
prevención, evaluación y recuperación de los trastornos de la audición, la fonación y del 
lenguaje, mediante técnicas terapéuticas propias de su disciplina.

g) Dietistas-nutricionistas: los Diplomados universitarios en Nutrición Humana y Dietética 
desarrollan actividades orientadas a la alimentación de la persona o de grupos de personas, 
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adecuadas a las necesidades fisiológicas y, en su caso, patológicas de las mismas, y de 
acuerdo con los principios de prevención y salud pública.

3. Cuando una actividad profesional sea declarada formalmente como profesión 
sanitaria, titulada y regulada, con nivel de Diplomado, en la correspondiente norma se 
enunciarán las funciones que correspondan a la misma, dentro del marco general previsto en 
el apartado 1 de este artículo.

Artículo 8.  Ejercicio profesional en las organizaciones sanitarias.
1. El ejercicio profesional en las organizaciones sanitarias se regirá por las normas 

reguladoras del vínculo entre los profesionales y tales organizaciones, así como por los 
preceptos de ésta y de las demás normas legales que resulten de aplicación.

2. Los profesionales podrán prestar servicios conjuntos en dos o más centros, aun 
cuando mantengan su vinculación a uno solo de ellos, cuando se mantengan alianzas 
estratégicas o proyectos de gestión compartida entre distintos establecimientos sanitarios. 
En este supuesto, los nombramientos o contratos de nueva creación podrán vincularse al 
proyecto en su conjunto, sin perjuicio de lo que establezca, en su caso, la normativa sobre 
incompatibilidades.

3. Los centros sanitarios revisarán, cada tres años como mínimo, que los profesionales 
sanitarios de su plantilla cumplen los requisitos necesarios para ejercer la profesión 
conforme a lo previsto en esta ley y en las demás normas aplicables, entre ellos la titulación 
y demás diplomas, certificados o credenciales profesionales de los mismos, en orden a 
determinar la continuidad de la habilitación para seguir prestando servicios de atención al 
paciente. Los centros dispondrán de un expediente personal de cada profesional, en el que 
se conservará su documentación y al que el interesado tendrá derecho de acceso.

4. Para hacer posible la elección de médico que prevé el artículo 13 de la Ley 41/2002, 
de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica, y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2 de esta ley, los centros sanitarios dispondrán de un registro de 
su personal médico, del cual se pondrá en conocimiento de los usuarios el nombre, 
titulación, especialidad, categoría y función de los profesionales.

5. En el supuesto de que, como consecuencia de la naturaleza jurídica de la relación en 
virtud de la cual se ejerza una profesión, el profesional hubiere de actuar en un asunto, 
forzosamente, conforme a criterios profesionales diferentes de los suyos, podrá hacerlo 
constar así por escrito, con la salvaguarda en todo caso del secreto profesional y sin 
menoscabo de la eficacia de su actuación y de los principios contenidos en los artículos 4 y 5 
de esta ley.

Artículo 9.  Relaciones interprofesionales y trabajo en equipo.
1. La atención sanitaria integral supone la cooperación multidisciplinaria, la integración 

de los procesos y la continuidad asistencial, y evita el fraccionamiento y la simple 
superposición entre procesos asistenciales atendidos por distintos titulados o especialistas.

2. El equipo de profesionales es la unidad básica en la que se estructuran de forma uni o 
multiprofesional e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones 
asistenciales para realizar efectiva y eficientemente los servicios que les son requeridos.

3. Cuando una actuación sanitaria se realice por un equipo de profesionales, se 
articulará de forma jerarquizada o colegiada, en su caso, atendiendo a los criterios de 
conocimientos y competencia, y en su caso al de titulación, de los profesionales que integran 
el equipo, en función de la actividad concreta a desarrollar, de la confianza y conocimiento 
recíproco de las capacidades de sus miembros, y de los principios de accesibilidad y 
continuidad asistencial de las personas atendidas.

4. Dentro de un equipo de profesionales, será posible la delegación de actuaciones, 
siempre y cuando estén previamente establecidas dentro del equipo las condiciones 
conforme a las cuales dicha delegación o distribución de actuaciones pueda producirse.

Condición necesaria para la delegación o distribución del trabajo es la capacidad para 
realizarlo por parte de quien recibe la delegación, capacidad que deberá ser objetivable, 
siempre que fuere posible, con la oportuna acreditación.
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5. Los equipos de profesionales, una vez constituidos y aprobados en el seno de 
organizaciones o instituciones sanitarias serán reconocidos y apoyados y sus actuaciones 
facilitadas, por los órganos directivos y gestores de las mismas. Los centros e instituciones 
serán responsables de la capacidad de los profesionales para realizar una correcta 
actuación en las tareas y funciones que les sean encomendadas en el proceso de 
distribución del trabajo en equipo.

Artículo 10.  Gestión clínica en las organizaciones sanitarias.
1. Las Administraciones sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de 

los centros y establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán los medios y 
sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica, a través de procedimientos en los que 
habrán de tener participación los propios profesionales.

Tales funciones podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los 
conocimientos necesarios y la adecuada capacitación.

2. A los efectos de esta ley tienen la consideración de funciones de gestión clínica las 
relativas a la jefatura o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, las de 
tutorías y organización de formación especializada, continuada y de investigación y las de 
participación en comités internos o proyectos institucionales de los centros sanitarios 
dirigidos, entre otros, a asegurar la calidad, seguridad, eficacia, eficiencia y ética asistencial, 
la continuidad y coordinación entre niveles o el acogimiento, cuidados y bienestar de los 
pacientes.

3. El ejercicio de funciones de gestión clínica estará sometido a la evaluación del 
desempeño y de los resultados. Tal evaluación tendrá carácter periódico y podrá determinar, 
en su caso, la confirmación o remoción del interesado en dichas funciones, y tendrá efectos 
en la evaluación del desarrollo profesional alcanzado.

4. El desempeño de funciones de gestión clínica será objeto del oportuno reconocimiento 
por parte del centro, del servicio de salud y del conjunto del sistema sanitario, en la forma en 
que en cada comunidad autónoma se determine.

5. El Gobierno desarrollará reglamentariamente lo establecido en los apartados 
anteriores, estableciendo las características y los principios generales de la gestión clínica, y 
las garantías para los profesionales que opten por no acceder a estas funciones.

Artículo 11.  Investigación y docencia.
1. Toda la estructura asistencial del sistema sanitario estará en disposición de ser 

utilizada para la investigación sanitaria y para la docencia de los profesionales.
2. Las Administraciones sanitarias, en coordinación con las Administraciones educativas, 

promoverán las actividades de investigación y docencia en todos los centros Sanitarios, 
como elemento esencial para el progreso del sistema sanitario y de sus profesionales.

Los titulares de los centros sanitarios y los servicios de salud podrán formalizar 
convenios y conciertos con el Instituto de Salud Carlos III, con otros centros de investigación, 
públicos o privados, y con otras instituciones que tengan interés en la investigación sanitaria, 
para el desarrollo de programas de investigación, para la dotación de plazas vinculadas, o 
específicas de investigador, en los establecimientos sanitarios, para la designación de 
tutores de la investigación y para el establecimiento de sistemas específicos de formación de 
investigadores durante el período inmediatamente posterior a la obtención del título de 
especialista.

3. Los servicios de salud, instituciones y centros sanitarios y las universidades podrán 
formalizar los conciertos previstos en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y en el artículo 14 de 
esta ley, para asegurar la docencia práctica de las enseñanzas sanitarias que así lo 
requieran, de acuerdo con las bases generales que establezca el Gobierno para dicho 
régimen de conciertos, al amparo de lo establecido en la disposición adicional séptima de 
dicha ley orgánica.

Los centros sanitarios acreditados para la formación especializada deberán contar con 
una comisión de docencia y los jefes de estudios, coordinadores docentes y tutores de la 
formación que resulten adecuados en función de su capacidad docente, en la forma que se 
prevé en el título II de esta ley.
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Los centros sanitarios acreditados para desarrollar programas de formación continuada 
deberán contar con los jefes de estudios, coordinadores docentes y tutores de la formación 
que resulten adecuados en función de las actividades a desarrollar.

TÍTULO II
De la formación de los profesionales sanitarios

CAPÍTULO I
Normas generales

Artículo 12.  Principios rectores.
Son principios rectores de la actuación formativa y docente en el ámbito de las 

profesiones sanitarias:
a) La colaboración permanente entre los organismos de las Administraciones públicas 

competentes en materia de educación y de sanidad.
b) La concertación de las universidades y de los centros docentes de formación 

profesional y las instituciones y centros sanitarios, a fin de garantizar la docencia práctica de 
las enseñanzas que así lo requieran.

c) La disposición de toda la estructura del sistema sanitario para ser utilizada en la 
docencia pregraduada, especializada y continuada de los profesionales.

d) La consideración de los centros y servicios sanitarios, también, como centros de 
investigación científica y de formación de los profesionales, en la medida que reúnan las 
condiciones adecuadas a tales fines.

e) La revisión permanente de las metodologías docentes y las enseñanzas en el campo 
sanitario para la mejor adecuación de los conocimientos profesionales a la evolución 
científica y técnica y a las necesidades sanitarias de la población.

f) La actualización permanente de conocimientos, mediante la formación continuada, de 
los profesionales sanitarios, como un derecho y un deber de éstos. Para ello, las 
instituciones y centros sanitarios facilitarán la realización de actividades de formación 
continuada.

g) El establecimiento, desarrollo y actualización de metodologías para la evaluación de 
los conocimientos adquiridos por los profesionales y del funcionamiento del propio sistema 
de formación.

CAPÍTULO II
Formación pregraduada

Artículo 13.  De la formación universitaria.
1. La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud informará, con 

carácter preceptivo, los proyectos de reales decretos por los que, conforme a lo previsto en 
el artículo 34 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se 
establezcan los títulos oficiales y las directrices generales de sus correspondientes planes de 
estudios, cuando tales títulos correspondan a profesiones sanitarias.

2. Cuando así se estime necesario, para conseguir una mayor adecuación de la 
formación de los profesionales a las necesidades del sistema sanitario, a los avances 
científicos y técnicos, o a las disposiciones de la Comunidad Europea, el Ministro de Sanidad 
y Consumo podrá, previo acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema 
Nacional de Salud, instar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para que inicie el 
trámite de establecimiento de nuevos títulos o de revisión e incorporación de nuevas áreas 
de conocimiento en las directrices generales de los planes de estudio que correspondan.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Universidades, la 
determinación del número de alumnos admitidos a la formación pregraduada, responderá a 
las necesidades de profesionales sanitarios y a la capacidad existente para su formación.
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Artículo 14.  Conciertos entre las universidades y los servicios de salud, instituciones y 
centros sanitarios.

Las universidades podrán concertar con los servicios de salud, instituciones y centros 
sanitarios que, en cada caso, resulten necesarios para garantizar la docencia práctica de las 
enseñanzas de carácter sanitario que así lo requieran. Las instituciones y centros sanitarios 
concertados podrán añadir a su denominación el adjetivo universitario.

Corresponde al Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministerios de Educación, Cultura 
y Deporte y de Sanidad y Consumo, previo informe del Consejo de Coordinación 
Universitaria, el establecimiento de las bases generales a las que habrán de adaptarse los 
indicados conciertos, en las que se preverá la participación del órgano competente de las 
comunidades autónomas en los conciertos singulares que, conforme a aquéllas, se 
suscriban entre universidades e instituciones sanitarias.

CAPÍTULO III
Formación especializada en Ciencias de la Salud

Sección 1.ª Objeto y definiciones

Artículo 15.  Carácter y objeto de la formación especializada.
1. La formación especializada en Ciencias de la Salud es una formación reglada y de 

carácter oficial.
2. La formación especializada en Ciencias de la Salud tiene como objeto dotar a los 

profesionales de los conocimientos, técnicas, habilidades y actitudes propios de la 
correspondiente especialidad, de forma simultánea a la progresiva asunción por el 
interesado de la responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la misma.

Artículo 16.  Títulos de Especialistas en Ciencias de la Salud.
1. Corresponde al Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Educación, Cultura y 

Deporte y de Sanidad y Consumo, previo informe de la Comisión de Recursos Humanos del 
Sistema Nacional de Salud, del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud 
y de la organización u organizaciones colegiales que correspondan, el establecimiento de los 
títulos de Especialistas en Ciencias de la Salud, así como su supresión o cambio de 
denominación.

2. El título de especialista tiene carácter oficial y validez en todo el territorio del Estado.
3. Sin perjuicio de las facultades que asisten a los profesionales sanitarios citados en los 

artículo 6.2 y 7.2 de esta ley, ni de los derechos reconocidos, por norma legal o 
reglamentaria, a quienes se encuentran habilitados para desempeñar plaza de especialista 
sin el correspondiente título, la posesión del título de especialista será necesaria para utilizar 
de modo expreso la denominación de especialista, para ejercer la profesión con tal carácter 
y para ocupar puestos de trabajo con tal denominación en centros y establecimientos 
públicos y privados.

Artículo 17.  Expedición del título de especialista.
1. Los títulos de especialista en Ciencias de la Salud serán expedidos por el Ministerio 

de Sanidad.
2. La obtención del título de especialista requiere:
a) Estar en posesión del título de Licenciado o Diplomado Universitario que, en cada 

caso, se exija.
b) Acceder al sistema de formación que corresponda, así como completar éste en su 

integridad de acuerdo con los programas de formación que se establezcan, sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 23 de esta ley para el supuesto de nueva especialización.

c) Superar las evaluaciones que se determinen y depositar los derechos de expedición 
del correspondiente título.
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Artículo 18.  Reconocimiento profesional de títulos de especialista obtenidos en Estados 
extranjeros.

1. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Sanidad y Consumo establecerá los 
supuestos y procedimientos para el reconocimiento en España de títulos de especialista 
obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea, conforme a lo que, en su caso, 
establezcan los tratados y convenios internacionales que resulten de aplicación.

2. (Derogado)
3. El reconocimiento de títulos de especialista obtenidos en Estados miembros de la 

Unión Europea, o en Estados en los que resulte de aplicación la libre circulación de 
trabajadores y la libertad de establecimiento y libre prestación de servicios de los 
profesionales, se atendrá a lo que establezcan las normas comunitarias reguladoras de 
dicho reconocimiento.

Sección 2.ª De la estructura y la formación en las especialidades en Ciencias 
de la Salud

Artículo 19.  Estructura general de las especialidades.
1. Podrán establecerse especialidades en Ciencias de la Salud para los profesionales 

expresamente citados en los artículos 6 y 7 de esta ley.
También podrán establecerse especialidades en Ciencias de la Salud para otros titulados 

universitarios no citados en los preceptos mencionados, cuando su formación de pregrado 
se adecue al campo profesional de la correspondiente especialidad.

2. Las especialidades en Ciencias de la Salud se agruparán, cuando ello proceda, 
atendiendo a criterios de troncalidad. Las especialidades del mismo tronco tendrán un 
período de formación común de una duración de dos años.

No obstante, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, previo informe de 
las comisiones nacionales de las especialidades implicadas, del Consejo Nacional de 
Especialidades en Ciencias de la Salud, y de la Comisión de Recursos Humanos del 
Sistema Nacional de Salud, podrá disminuir o aumentar la duración del periodo troncal hasta 
un máximo de seis meses, según las competencias a adquirir en el periodo de formación 
troncal de que se trate. En estos supuestos, las evaluaciones a las que se refiere el artículo 
20.2 e) de esta Ley se adecuarán, en los términos que se determine reglamentariamente, a 
la nueva duración de los periodos de formación troncal.

3. El Gobierno, al establecer los títulos de especialista en Ciencias de la Salud, 
determinará el título o títulos necesarios para acceder a cada una de las especialidades, así 
como el tronco en el que, en su caso, se integran.

Artículo 20.  Sistema de formación de especialistas.
1. La formación de Especialistas en Ciencias de la Salud implicará tanto una formación 

teórica y práctica como una participación personal y progresiva del especialista en formación 
en la actividad y en las responsabilidades propias de la especialidad de que se trate.

2. La formación tendrá lugar por el sistema de residencia en centros acreditados.
En todo caso, los centros o unidades en los que se desarrolle la formación deberán estar 

acreditados conforme a lo previsto en el artículo 26.
3. La formación mediante residencia se atendrá a los siguientes criterios:
a) Los residentes realizarán el programa formativo de la especialidad con dedicación a 

tiempo completo. La formación mediante residencia será incompatible con cualquier otra 
actividad profesional. También será incompatible con cualquier actividad formativa, siempre 
que ésta se desarrolle dentro de la jornada laboral de la relación laboral especial del 
residente.

b) La duración de la residencia será la fijada en el programa formativo de la especialidad 
y se señalará conforme a lo que dispongan, en su caso, las normas comunitarias.

c) La actividad profesional de los residentes será planificada por los órganos de dirección 
conjuntamente con las comisiones de docencia de los centros de forma tal que se incardine 
totalmente en el funcionamiento ordinario, continuado y de urgencias del centro sanitario.
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d) Los residentes deberán desarrollar, de forma programada y tutelada, las actividades 
previstas en el programa, asumiendo de forma progresiva, según avancen en su formación, 
las actividades y responsabilidad propia del ejercicio autónomo de la especialidad.

e) Las actividades de los residentes, que deberá figurar en el Libro de Residente, serán 
objeto de las evaluaciones que reglamentariamente se determinen. En todo caso existirán 
evaluaciones anuales y una evaluación final al término del período de formación.

f) Durante la residencia se establecerá una relación laboral especial entre el servicio de 
salud o el centro y el especialista en formación. El Gobierno, atendiendo a las características 
específicas de la actividad formativa y de la actividad asistencial que se desarrolla en los 
centros sanitarios, y de acuerdo con los criterios que figuran en este capítulo y en la 
disposición adicional primera de esta ley, regulará la relación laboral especial de residencia.

4. Los principios establecidos en el número anterior y los demás que figuran en las 
secciones 1.ª y 2.ª de este capítulo, podrán ser adaptados por el Gobierno a las específicas 
características de la formación especializada en Ciencias de la Salud de las profesiones 
previstas en los artículos 6.2, párrafos b), c) y d), 6.3 y 7 de esta ley.

Artículo 21.  Programas de formación.
1. Los programas de formación de las especialidades en Ciencias de la Salud deberán 

especificar los objetivos cualitativos y cuantitativos y las competencias profesionales que ha 
de cumplir el aspirante al título a lo largo de cada uno de los cursos anuales en que se 
dividirá el programa formativo.

2. Los programas de formación serán elaborados por la Comisión Nacional de la 
Especialidad. Una vez ratificados por el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de 
la Salud y previo informe de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de 
Salud y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, serán aprobados por el Ministerio de 
Sanidad y Consumo.

Los programas de formación serán periódicamente revisados y actualizados por el 
procedimiento previsto en el párrafo anterior.

Una vez aprobados, los programas de formación se publicarán en el "Boletín Oficial del 
Estado" para general conocimiento.

3. Cuando se trate de especialidades de un mismo tronco, el programa del período de 
formación común se elaborará por una comisión específica compuesta por representantes 
de las Comisiones Nacionales de las especialidades correspondientes.

4. En el caso de especialidades pluridisciplinares, los programas de formación podrán 
prever trayectos de formación específica en función de las titulaciones de procedencia.

Artículo 22.  Acceso a la formación especializada.
1. El acceso a la formación sanitaria especializada se efectuará a través de una 

convocatoria anual de carácter nacional. Las personas que participen en las pruebas 
selectivas deberán relacionarse obligatoriamente con la Administración a través de medios 
electrónicos, cuando así se prevea en la referida convocatoria y en los términos que ésta 
establezca, en relación con los trámites de cumplimentación y presentación de solicitudes, 
aportación de documentación y pago de tasas, así como en la fase de adjudicación de 
plazas.

2. El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, previo informe del Ministerio de 
Educación y de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, 
establecerá las normas que regularán la convocatoria anual que consistirá en una prueba o 
conjunto de pruebas, que evaluará conocimientos teóricos, prácticos y, en su caso, 
habilidades clínicas, comunicativas y méritos académicos y profesionales de los aspirantes.

Las pruebas serán específicas para las distintas titulaciones o, en su caso, grupos de 
éstas, según los diversos graduados universitarios que pueden acceder a las plazas en 
formación de las especialidades en ciencias de la salud objeto de selección mediante dichas 
pruebas. Asimismo, podrán establecerse pruebas específicas por especialidades troncales.

3. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y previo 
informe de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, adoptará las 
medidas de acción positiva necesarias para que, en las convocatorias anuales de pruebas 
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selectivas, para el acceso a las plazas de formación sanitaria especializada, al menos, un 
siete por ciento de la totalidad de las plazas ofertadas en cada una de ellas sean cubiertas 
entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del 
artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad, siempre que superen el 
proceso selectivo, acrediten la discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las 
funciones correspondientes a la especialidad a la que se opta.

Las Administraciones públicas competentes adoptarán las medidas necesarias, para 
que, tanto en las pruebas de acceso como en los puestos en los que se formen los 
adjudicatarios de plaza en formación, se lleven a cabo las adaptaciones y ajustes razonables 
a las necesidades de las personas con discapacidad.

4. Reglamentariamente se determinará el sistema de adjudicación de todas las plazas 
ofertadas en la convocatoria anual, que se efectuará de acuerdo al orden decreciente de la 
puntuación obtenida por cada aspirante, con las peculiaridades que se establezcan respecto 
a las plazas de centros de titularidad privada.

5. La oferta de plazas de la convocatoria anual se fijará, previos informes del Consejo 
Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, atendiendo 
a las propuestas realizadas por las comunidades autónomas, a las necesidades de 
especialistas del sistema sanitario y a las disponibilidades presupuestarias.

6. En el ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en materia de coordinación 
general de la sanidad, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad revisará la 
oferta anual pudiendo introducir, en su caso, medidas correctoras, con la finalidad de que se 
ajuste a las necesidades de especialistas del sistema sanitario. Las modificaciones que 
resulten se harán constar en un informe motivado, que se comunicará a la Comisión de 
Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, con carácter previo a la aprobación 
definitiva de la oferta anual por la persona titular de dicho departamento, mediante la orden 
que apruebe la correspondiente convocatoria.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, determinará las necesidades de 
especialistas del sistema sanitario en base a indicadores objetivos y criterios de planificación 
que garanticen la equidad y eficiencia del sistema de formación sanitaria especializada.

Artículo 23.  Formación para una nueva especialización.
Los Especialistas en Ciencias de la Salud con, al menos, cinco años de ejercicio 

profesional como tales, podrán obtener un nuevo título de especialista, en especialidad del 
mismo tronco que la que posean, por el procedimiento que se determine 
reglamentariamente, que en todo caso contendrá una prueba para la evaluación de la 
competencia del aspirante en el campo de la nueva especialidad.

El período de formación en la nueva especialidad y el programa a desarrollar durante el 
mismo se definirá mediante la adaptación del programa formativo general al currículum 
formativo y profesional del interesado.

No se podrá acceder al tercer y sucesivos títulos de especialista por este procedimiento 
hasta transcurridos, al menos, ocho años desde la obtención del anterior.

Artículo 24.  Áreas de Capacitación Específica.
1. El Gobierno, de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 16.1, podrá 

establecer Áreas de Capacitación Específica dentro de una o varias Especialidades en 
Ciencias de la Salud.

2. El Diploma de Área de Capacitación Específica tiene carácter oficial y validez en todo 
el territorio del Estado. Se expedirá por el Ministerio de Sanidad y Consumo y su posesión 
será necesaria para utilizar de modo expreso la denominación de especialista con 
capacitación específica en el área. Podrá ser valorado como mérito para acceder a puestos 
de trabajo de alta especialización en centros o establecimientos públicos y privados.
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Artículo 25.  Formación en Áreas de Capacitación Específica.
1. La formación especializada en áreas de capacitación especifica tendrá, en todo caso, 

carácter programado y se llevará a cabo por el sistema de residencia con las especificidades 
y adaptaciones que reglamentariamente se determinen en el régimen jurídico que regula 
dicho sistema formativo.

2. Reglamentariamente se establecerán los supuestos y requisitos para que los 
Especialistas en Ciencias de la Salud puedan acceder, mediante convocatoria del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a los diplomas de Área de Capacitación 
Específica, siempre que dichas áreas se hubieran constituido en la especialidad 
correspondiente y se acrediten, al menos, dos años de ejercicio profesional en la 
especialidad.

3. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, previo informe del Consejo 
Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y de la Comisión de Recursos Humanos 
del Sistema Nacional de Salud, podrá eliminar, disminuir o aumentar los años de ejercicio 
profesional a los que se refiere el apartado 2 de este artículo.

Sección 3.ª Estructura de apoyo a la formación

Artículo 26.  Acreditación de centros y unidades docentes.
1. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, a propuesta de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional 
de Salud, mediante orden que se publicará en el ''Boletín Oficial del Estado'', establecerán 
los requisitos de acreditación que, con carácter general, deberán cumplir los centros o 
unidades para la formación de Especialistas en Ciencias de la Salud.

2. Corresponde al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad coordinar las 
auditorías de los centros y unidades acreditados para evaluar, en el marco del Plan de 
Calidad para el Sistema Nacional de Salud y del Plan Anual de Auditorías Docentes, el 
funcionamiento y la calidad del sistema de formación.

3. Corresponde al órgano directivo competente en materia de formación sanitaria 
especializada del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a instancia de la 
entidad titular del centro, previos informes de la comisión de docencia de éste y de la 
consejería competente en materia sanitaria de la comunidad autónoma, resolver las 
solicitudes de acreditación de centros y unidades docentes. La acreditación especificará, en 
todo caso, el número de plazas docentes acreditadas.

4. La revocación, total o parcial, de la acreditación concedida se realizará, en su caso, 
por el mismo procedimiento, oído el centro afectado y su comisión de docencia.

Artículo 27.  Comisiones de docencia.
1. En cada centro sanitario o, en su caso, unidades docentes, acreditado para la 

formación de especialistas existirá una comisión de docencia cuya misión será la de 
organizar la formación, supervisar su aplicación práctica y controlar el cumplimiento de los 
objetivos que se especifican en los programas.

La comisión de docencia tendrá también las funciones de facilitar la integración de las 
actividades formativas y de los residentes con la actividad asistencial y ordinaria del centro, y 
la de planificar su actividad profesional en el centro conjuntamente con los órganos de 
dirección de éste.

2. Las comunidades autónomas, dentro de los criterios generales que fije la Comisión de 
Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, determinarán la dependencia funcional, 
la composición y las funciones de las comisiones de docencia. En todo caso, en las 
comisiones de docencia existirá representación de los tutores de la formación y de los 
residentes.

Artículo 28.  Comisiones Nacionales de Especialidad.
1. Por cada una de las Especialidades en Ciencias de la Salud, y como órgano asesor de 

los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Sanidad y Consumo en el campo de la 
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correspondiente especialidad, se constituirá una Comisión Nacional designada por el 
Ministerio de Sanidad y Consumo con la siguiente composición:

a) Dos vocales propuestos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, uno, al 
menos, de los cuales deberá ostentar la condición de tutor de la formación en la 
correspondiente especialidad.

b) Cuatro vocales de entre los especialistas de reconocido prestigio que proponga la 
Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.

c) Dos vocales en representación de las entidades y sociedades científicas de ámbito 
estatal legalmente constituidas en el ámbito de la especialidad.

d) Dos vocales en representación de los especialistas en formación, elegidos por éstos 
en la forma que se determine reglamentariamente.

e) Un vocal en representación de la organización colegial correspondiente. Si la 
especialidad puede ser cursada por distintos titulados, la designación del representante se 
efectuará de común acuerdo por las corporaciones correspondientes.

2. En el caso de especialidades pluridisciplinares, el Gobierno podrá ampliar el número 
de los vocales previstos en el párrafo b) del apartado anterior, con el fin de asegurar la 
adecuada representación de los distintos titulados que tengan acceso a la correspondiente 
especialidad.

3. Todos los miembros de la comisión, salvo los previstos en el apartado 1.d), deberán 
encontrarse en posesión del correspondiente título de especialista.

4. Los miembros de la comisión previstos en los párrafos a), b), c) y e) del apartado 1 de 
este artículo serán designados para un período de cuatro años, y sólo podrán ser 
designados nuevamente para otro período de igual duración.

No obstante, cesarán en sus funciones cuando así lo acuerde el departamento o 
comisión que los propuso o la sociedad o corporación a la que representan.

5. El mandato de los miembros de la comisión previstos en el apartado 1.d) de este 
artículo será de dos años.

6. El Ministerio de Sanidad y Consumo, por resolución motivada y oída previamente la 
correspondiente comisión, podrá acordar el cese de todos los miembros de la misma o de 
parte de ellos, cuando la comisión no cumpla adecuadamente sus funciones.

7. Cada comisión elegirá, de entre sus miembros, al Presidente y al Vicepresidente.
8. Reglamentariamente se determinarán las funciones de las Comisiones Nacionales de 

Especialidad, que en todo caso desarrollarán, dentro de los criterios comunes que, en su 
caso, determine el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, las 
siguientes:

a) La elaboración del programa formativo de la especialidad.
b) El establecimiento de los criterios de evaluación de los especialistas en formación.
c) El establecimiento de los criterios para la evaluación en el supuesto de nueva 

especialización previsto en el artículo 23.
d) La propuesta de creación de áreas de capacitación específica.
e) El establecimiento de criterios para la evaluación de unidades docentes y formativas.
f) El informe sobre programas y criterios relativos a la formación continuada de los 

profesionales, especialmente los que se refieran a la acreditación y la acreditación avanzada 
de profesionales en áreas funcionales específicas dentro del campo de la especialidad.

g) La participación en el diseño de los planes integrales dentro del ámbito de la 
correspondiente especialidad.

h) Las que se señalan expresamente en esta ley o se determinen en las disposiciones 
reglamentarias dictadas en su desarrollo.

Artículo 29.  Comités de Áreas de Capacitación Específica.
1. Cuando exista un Área de Capacitación Específica se constituirá un Comité de Área 

como órgano asesor del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que estará 
integrado por seis profesionales con título de especialista con capacitación específica en el 
área de que se trate, propuestos por la Comisión o Comisiones Nacionales de la 
especialidad o especialidades implicadas, que previo informe de la Comisión de Recursos 
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Humanos del Sistema Nacional de Salud serán nombrados por la persona titular del 
Ministerio antes citado.

2. El Comité de Área de Capacitación Específica desarrollará las funciones que 
reglamentariamente se determinen y, en todo caso, las de propuesta de los contenidos del 
programa de formación.

3. En todo caso, la creación y el funcionamiento del Comité de Área de Capacitación 
Específica será atendido con los medios personales, técnicos y presupuestarios asignados al 
órgano al que se encuentre adscrito.

Artículo 30.  Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud.
1. El Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud tendrá la siguiente 

composición:
a) Los Presidentes de las Comisiones Nacionales de cada Especialidad en Ciencias de 

la Salud.
b) Dos especialistas por cada uno de los títulos universitarios que tengan acceso directo 

a alguna especialidad en Ciencias de la Salud, elegidos, para un período de dos años, uno 
por los miembros de las Comisiones Nacionales que ostenten el título de que se trate, y otro 
por la organización colegial de entre dichos miembros.

c) Dos representantes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
d) Dos representantes del Ministerio de Sanidad y Consumo.
e) Dos representantes de las comunidades autónomas designados por la Comisión de 

Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.
2. El Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud elegirá, de entre sus 

miembros, al Presidente y al Vicepresidente.
3. El Consejo funcionará en Pleno o en las comisiones y grupos de trabajo que el propio 

Consejo decida constituir. En todo caso, se constituirán las siguientes:
a) La Comisión Permanente, que tendrá las funciones que el Pleno del Consejo le 

delegue.
b) Una Comisión Delegada del Consejo por cada una de las titulaciones o agrupaciones 

de especialidades que se determinen.
4. El Consejo aprobará su propio reglamento de régimen interior, que se adaptará a lo 

dispuesto respecto a los órganos colegiados en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. No obstante, el voto 
de cada uno de los miembros del Consejo se ponderará en función de la composición 
concreta del mismo, atendiendo a criterios de proporcionalidad respecto al número de 
especialistas representados.

5. Corresponde al Consejo la coordinación de la actuación de las Comisiones Nacionales 
de Especialidades, la promoción de la investigación y de las innovaciones técnicas y 
metodológicas en la especialización sanitaria, y la superior asistencia y asesoramiento 
técnico y científico al Ministerio de Sanidad y Consumo en materia de formación sanitaria 
especializada.

6. El Consejo elegirá, de entre sus miembros, cuatro vocales de la Comisión Consultiva 
Profesional.

Artículo 31.  Apoyo técnico y secretaría de las comisiones.
1. Corresponde a los centros sanitarios acreditados para la formación de especialistas, 

respecto de las comisiones de docencia constituidas en los mismos, y al Ministerio de 
Sanidad y Consumo, respecto de las Comisiones Nacionales y del Consejo Nacional de 
Especialidades en Ciencias de la Salud, facilitar el apoyo técnico y administrativo que resulte 
necesario para su funcionamiento.

2. Las funciones de secretario, con voz pero sin voto, de los órganos colegiados a que se 
refiere el apartado anterior y de las comisiones y grupos de trabajo que, en su caso, se 
constituyan, serán desempeñadas por quien designe la Dirección del centro o el Ministerio 
de Sanidad y Consumo, según corresponda.
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Artículo 32.  Registros.
1. En el Registro Nacional de Especialistas en Formación serán inscritos éstos cuando 

comiencen su formación especializada y en él se anotarán los resultados de sus 
evaluaciones anuales y final.

2. En el Registro Nacional de Especialistas en Ciencias de la Salud se inscribirán todos 
los profesionales que obtengan un título de especialista, así como a quienes vean 
homologado o reconocido un título obtenido en el extranjero.

En el Registro Nacional de Especialistas con Diploma de Capacitación Específica se 
inscribirán todos los especialistas que lo obtengan o que vean reconocido a los mismos 
efectos profesionales un título o diploma obtenido en el extranjero.

Los indicados registros tendrán carácter público en lo relativo a la identidad de los 
interesados, al título o diploma que ostentan y a las fechas de su obtención, reconocimiento 
u homologación.

3. En el registro de centros acreditados para la formación de especialistas serán inscritos 
todos los centros acreditados para impartir dicha formación.

Este registro tendrá carácter público.
4. Los registros a los que se refiere este artículo se gestionarán por el Ministerio de 

Sanidad y Consumo, salvo el previsto en el primer párrafo del apartado 2, que se gestionará 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se integrarán en el Sistema de 
Información Sanitaria del Sistema Nacional de Salud, que hará públicos los datos agregados 
e integrados de los mismos, así como los que resulten de su tratamiento estadístico, de 
acuerdo con los principios generales que se establezcan por el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud.

CAPÍTULO IV
Formación continuada

Artículo 33.  Principios generales.
1. La formación continuada es el proceso de enseñanza y aprendizaje activo y 

permanente al que tienen derecho y obligación los profesionales sanitarios, que se inicia al 
finalizar los estudios de pregrado o de especialización y que está destinado a actualizar y 
mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes de los profesionales sanitarios ante la 
evolución científica y tecnológica y las demandas y necesidades, tanto sociales como del 
propio sistema sanitario.

2. Son objetivos de la formación continuada:
a) Garantizar la actualización de los conocimientos de los profesionales y la permanente 

mejora de su cualificación, así como incentivarles en su trabajo diario e incrementar su 
motivación profesional.

b) Potenciar la capacidad de los profesionales para efectuar una valoración equilibrada 
del uso de los recursos sanitarios en relación con el beneficio individual, social y colectivo 
que de tal uso pueda derivarse.

c) Generalizar el conocimiento, por parte de los profesionales, de los aspectos 
científicos, técnicos, éticos, legales, sociales y económicos del sistema sanitario.

d) Mejorar en los propios profesionales la percepción de su papel social, como agentes 
individuales en un sistema general de atención de salud y de las exigencias éticas que ello 
comporta.

e) Posibilitar el establecimiento de instrumentos de comunicación entre los profesionales 
sanitarios.

Artículo 34.  Comisión de Formación Continuada.
1. Con el fin de armonizar el ejercicio de las funciones que las Administraciones 

sanitarias públicas y demás instituciones y organismos ostentan en materia de formación 
continuada, así como de coordinar las actuaciones que se desarrollen en dicho campo, se 
constituye la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.
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2. Formarán parte de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias las Administraciones públicas presentes en el Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la Comisión incorporará también 
representación de los colegios profesionales, de las universidades, del Consejo Nacional de 
Especialidades en Ciencias de la Salud y de las sociedades científicas, en la forma en que 
reglamentariamente se determine.

3. La Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias elegirá a su 
Presidente y aprobará su reglamento de régimen interior. Su régimen de funcionamiento se 
adaptará a lo establecido para los órganos colegiados en el capítulo II del título II de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las competencias de las comunidades 
autónomas.

El Ministerio de Sanidad y Consumo prestará el apoyo técnico y administrativo necesario 
para el funcionamiento de la Comisión, y nombrará a su Secretario, que tendrá voz pero no 
voto en las reuniones de ésta.

4. La Comisión de Formación Continuada desarrollará las siguientes funciones:
a) Las de detección, análisis, estudio y valoración de las necesidades de los 

profesionales y del sistema sanitario en materia de formación continuada, de acuerdo con las 
propuestas de los órganos competentes de las comunidades autónomas, de las sociedades 
científicas y, en su caso, de las organizaciones profesionales representadas en la Comisión 
Consultiva Profesional.

b) Las de propuesta para la adopción de programas o para el desarrollo de actividades y 
actuaciones de formación continuada de carácter prioritario y común para el conjunto del 
sistema sanitario.

c) Las de propuesta de adopción de las medidas que se estimen precisas para planificar, 
armonizar y coordinar la actuación de los diversos agentes que actúan en el ámbito de la 
formación continuada de los profesionales sanitarios.

d) Las de estudio, informe y propuesta para el establecimiento de procedimientos, 
criterios y requisitos para la acreditación de centros y actividades de formación continuada.

e) Las de estudio, informe y propuesta para el establecimiento de procedimientos, 
criterios y requisitos para la acreditación y la acreditación avanzada de profesionales en un 
área funcional específica de una profesión o especialidad, como consecuencia del desarrollo 
de actividades de formación continuada acreditada.

Artículo 35.  Acreditación de centros, actividades y profesionales.
1. El Ministerio de Sanidad y Consumo y los órganos competentes de las 

comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán 
acreditar actividades y programas de actuación en materia de formación continuada de los 
profesionales sanitarios, así como, con carácter global, centros en los que las mismas se 
impartan.

La acreditación, que deberá realizarse necesariamente de acuerdo con los requisitos, 
procedimiento y criterios establecidos conforme a lo previsto en el artículo 34.4.d), tendrá 
efectos en todo el territorio nacional, sea cual sea la Administración pública que expidió la 
acreditación.

2. En cualquier momento las Administraciones públicas podrán auditar y evaluar los 
centros y las actividades de formación continuada que hubieran acreditado.

3. Sólo podrán ser subvencionados con cargo a fondos públicos los centros y las 
actividades de formación continuada que estén acreditados conforme a lo previsto en este 
artículo.

A partir de la entrada en vigor de esta ley, sólo podrán ser tomadas en consideración en 
la carrera de los profesionales sanitarios las actividades de formación continuada que 
hubieran sido acreditadas. Las actividades de formación continuada de los profesionales 
sanitarios previas a la entrada en vigor de la ley y que no hubieran sido acreditadas serán 
objeto de consideración por los comités encargados de valorar los méritos a dichos efectos.
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4. El Ministerio de Sanidad y Consumo y los órganos competentes de las 
comunidades autónomas podrán delegar las funciones de gestión y acreditación de la 
formación continuada, incluyendo la expedición de certificaciones individuales, en otras 
corporaciones o instituciones de derecho público, de conformidad con lo que dispone esta 
ley y las normas en cada caso aplicables.

Los organismos de acreditación de la formación continuada habrán de ser, en todo caso, 
independientes de los organismos encargados de la provisión de las actividades de 
formación acreditadas por aquéllos.

5. Las credenciales de los profesionales y sus revisiones no sustituirán los 
procedimientos de formación, conocimientos y habilidades, que serán necesarios para 
determinar los mecanismos de promoción y contratación.

Se declara la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos destacados de los apartados 1 y 4 por 
Sentencia del TC 1/2011, de 14 de febrero. Ref. BOE-A-2011-4802.

Artículo 36.  Diplomas de Acreditación y Diplomas de Acreditación Avanzada.
1. Las Administraciones sanitarias públicas podrán expedir Diplomas de Acreditación y 

Diplomas de Acreditación Avanzada, para certificar el nivel de formación alcanzado por un 
profesional en un área funcional específica de una determinada profesión o especialidad, en 
función de las actividades de formación continuada acreditada desarrolladas por el 
interesado en el área funcional correspondiente.

Los Diplomas de Acreditación y los Diplomas de Acreditación Avanzada, que deberán 
expedirse necesariamente de acuerdo con los requisitos, procedimiento y criterios 
establecidos conforme a lo previsto en el artículo 34.4.e), tendrán efectos en todo el territorio 
nacional, sea cual sea la Administración pública que expidió el diploma.

2. Las Administraciones sanitarias públicas establecerán los registros necesarios para la 
inscripción de los Diplomas de Acreditación y de Acreditación Avanzada que expidan. Tales 
registros tendrán carácter público en lo relativo a la identidad del interesado, al diploma o 
diplomas que ostente y a la fecha de obtención de éstos.

3. Los Diplomas de Acreditación y los Diplomas de Acreditación Avanzada serán 
valorados como mérito en los sistemas de provisión de plazas cuando así se prevea en la 
normativa correspondiente.

TÍTULO III
Del desarrollo profesional y su reconocimiento

Artículo 37.  Normas generales.
1. Se constituye el sistema de reconocimiento del desarrollo profesional de los 

profesionales sanitarios a que se refieren los artículos 6 y 7 de esta ley, consistente en el 
reconocimiento público, expreso y de forma individualizada, del desarrollo alcanzado por un 
profesional sanitario en cuanto a conocimientos, experiencia en las tareas asistenciales, 
docentes y de investigación, así como en cuanto al cumplimiento de los objetivos 
asistenciales e investigadores de la organización en la que prestan sus servicios.

2. Sin perjuicio de las facultades y funciones para las que habilite el correspondiente 
título oficial, el reconocimiento del desarrollo profesional será público y con atribución 
expresa del grado alcanzado por cada profesional en el ejercicio del conjunto de funciones 
que le son propias.

3. Podrán acceder voluntariamente al sistema de desarrollo profesional los profesionales 
que estén establecidos o presten sus servicios dentro del territorio del Estado.
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Artículo 38.  Desarrollo profesional.
1. Las Administraciones sanitarias regularán, para sus propios centros y 

establecimientos, el reconocimiento del desarrollo profesional, dentro de los siguientes 
principios generales:

a) El reconocimiento se articulará en cuatro grados.
Las Administraciones sanitarias, no obstante, podrán establecer un grado inicial, previo a 

los anteriormente indicados. La creación de este grado inicial deberá comportar su 
homologación de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de esta ley.

b) La obtención del primer grado, y el acceso a los superiores, requerirá la evaluación 
favorable de los méritos del interesado, en relación a sus conocimientos, competencias, 
formación continuada acreditada, actividad docente e investigación. La evaluación habrá de 
tener en cuenta también los resultados de la actividad asistencial del interesado, la calidad 
de la misma y el cumplimiento de los indicadores que para su valoración se hayan 
establecido, así como su implicación en la gestión clínica definidas en el artículo 10 de esta 
ley.

c) Para obtener el primer grado, será necesario acreditar cinco años de ejercicio 
profesional. La evaluación para acceder a los grados superiores podrá solicitarse 
transcurridos, como mínimo, cinco años desde la precedente evaluación positiva. En caso de 
evaluación negativa, el profesional podrá solicitar una nueva evaluación transcurridos dos 
años desde ésta.

d) La evaluación se llevará a cabo por un comité específico creado en cada centro o 
institución. El comité estará integrado, en su mayoría, por profesionales de la misma 
profesión sanitaria del evaluado, y habrá de garantizarse la participación en el mismo de 
representantes del servicio o unidad de pertenencia del profesional evaluado, así como de 
evaluadores externos designados por agencias de calidad o sociedades científicas de su 
ámbito de competencia.

e) Los profesionales tendrán derecho a hacer constar públicamente el grado de 
desarrollo profesional que tengan reconocido.

f) Dentro de cada servicio de salud, estos criterios generales del sistema de desarrollo 
profesional, y su repercusión en la carrera, se acomodarán y adaptarán a las condiciones y 
características organizativas, sanitarias y asistenciales del servicio de salud o de cada uno 
de sus centros, sin detrimento de los derechos ya establecidos.

2. Los centros sanitarios privados en los que existan profesionales sanitarios que presten 
servicios por cuenta ajena establecerán, en la medida en que lo permita la capacidad de 
cada centro, procedimientos para el reconocimiento del desarrollo profesional y la carrera de 
los mismos, que se adecuarán a los criterios fijados en este título.

Los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior serán supervisados, en su 
implantación y desarrollo, por la Administración sanitaria correspondiente.

En cada centro se deberá conservar la documentación de evaluación de los 
profesionales de cada servicio o unidad de éste.

3. Los profesionales sanitarios que desarrollen su actividad exclusivamente a través del 
ejercicio profesional por cuenta propia podrán acceder voluntariamente a los procedimientos 
de reconocimiento del desarrollo profesional, en la forma en que se determine por la 
correspondiente Administración sanitaria. En todo caso, dichos profesionales deberán 
superar las mismas evaluaciones que se establezcan para quienes presenten servicios por 
cuenta ajena en centros sanitarios.

Artículo 39.  Homologación del reconocimiento del desarrollo profesional.
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a propuesta de la Comisión de 

Recursos Humanos y oída la Comisión Consultiva Profesional, establecerá los principios y 
criterios generales para la homologación del reconocimiento del desarrollo profesional en 
todo el Sistema Nacional de Salud, especialmente en lo relativo a las denominaciones de los 
distintos grados, a los sistemas de valoración de los méritos, a la composición de los comités 
de evaluación y al reconocimiento mutuo de los grados alcanzados por los profesionales de 
los distintos servicios de salud.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 44  Ley de ordenación de las profesiones sanitarias

– 1522 –



TÍTULO IV
Del ejercicio privado de las profesiones sanitarias

Artículo 40.  Modalidades y principios generales del ejercicio privado.
1. En el ámbito de la sanidad privada, los profesionales sanitarios podrán ejercer su 

actividad por cuenta propia o ajena.
2. La prestación de servicios por cuenta propia o ajena podrá efectuarse mediante 

cualquiera de las formas contractuales previstas en el ordenamiento jurídico.
3. Los servicios sanitarios de titularidad privada estarán dotados de elementos de control 

que garanticen los niveles de calidad profesional y de evaluación establecidos en esta ley de 
acuerdo con los siguientes principios:

a) Derecho a ejercer la actividad profesional adecuada a la titulación y categoría de cada 
profesional.

b) Respeto a la autonomía técnica y científica de los profesionales sanitarios.
c) Marco de contratación estable, motivación para una mayor eficiencia y estímulos para 

el rendimiento profesional.
d) Participación en la gestión y organización del centro o unidad a la que pertenezca.
e) Derecho y deber de formación continuada.
f) Evaluación de la competencia profesional y de la calidad del servicio prestado.
g) Garantizar la responsabilidad civil profesional bien a través de entidad aseguradora, 

bien a través de otras entidades financieras autorizadas a conceder avales o garantías.
h) Libre competencia y transparencia del sistema de contratación.
i) Libertad de prescripción, atendiendo a las exigencias del conocimiento científico y a la 

observancia de la ley.

Artículo 41.  Prestación de servicios por cuenta ajena.
1. Los profesionales sanitarios que presten su actividad en centros o servicios sanitarios 

privados por cuenta ajena tienen derecho a ser informados de sus funciones, tareas y 
cometidos, así como de los objetivos asignados a su unidad y centro sanitario y de los 
sistemas establecidos para la evaluación del cumplimiento de los mismos.

2. Dichos profesionales sanitarios se hallan obligados a ejercer la profesión, o desarrollar 
el conjunto de las funciones que tengan asignadas, con lealtad, eficacia y con observancia 
de los principios técnicos, científicos, profesionales, éticos y deontológicos que sean 
aplicables.

3. Asimismo se encuentran obligados a mantener debidamente actualizados los 
conocimientos y aptitudes necesarios para el correcto ejercicio de la profesión o para el 
desarrollo de las funciones que correspondan a su titulación.

4. La evaluación regular de competencias y los sistemas de control de calidad previstos 
en esta ley serán aplicados en los centros privados que empleen profesionales sanitarios 
mediante el régimen de prestación de servicios por cuenta ajena. El sistema de desarrollo 
profesional se articulará en estos centros conforme a lo establecido para los mismos en el 
título III de esta ley.

Artículo 42.  Prestación de servicios por cuenta propia.
1. Con el fin de garantizar la titulación oficial de profesionales y especialistas, la calidad y 

seguridad de los equipamientos e instalaciones, y la sujeción a la disciplina profesional y a 
los otros requisitos y garantías que se determinan en esta ley, todos los contratos de 
prestación de servicios sanitarios, así como sus modificaciones, que se celebren entre 
profesionales sanitarios, entre profesionales y centros sanitarios o entre profesionales y 
entidades de seguros que operen el ramo de enfermedad, se formalizarán por escrito.

2. Los profesionales sanitarios que ejerzan exclusivamente mediante la prestación de 
servicios por cuenta propia podrán acceder voluntariamente al sistema de desarrollo 
profesional en la forma prevista en el título III de esta ley.
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Artículo 43.  Registros de profesionales.
Los centros sanitarios y las entidades de seguros que operen el ramo de enfermedad a 

que se refieren los artículos 41 y 42 establecerán y mantendrán actualizado un registro de 
los profesionales sanitarios con los que mantengan contratos de prestación de servicios por 
cuenta propia o ajena.

Conforme a lo previsto en el artículo 5.2 de esta ley, dicho registro será público en lo que 
se refiere al nombre, titulación, especialidad y, en su caso, categoría y función del 
profesional.

Los criterios generales y requisitos mínimos de dichos registros serán establecidos por 
las comunidades autónomas dentro de los principios que determine el Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud, que podrá acordar la integración de los mismos al Sistema 
de Información Sanitaria del Sistema Nacional de Salud.

Artículo 44.  Publicidad del ejercicio profesional privado.
1. La publicidad de los servicios y prestaciones ofrecidos al público por los profesionales 

sanitarios deberá respetar rigurosamente la base científica de las actividades y 
prescripciones, y será objetiva, prudente y veraz, de modo que no levante falsas esperanzas 
o propague conceptos infundados.

2. Los profesionales sanitarios podrán facilitar a los medios de comunicación, o expresar 
directamente en ellos, informaciones sobre sus actividades profesionales, siempre que la 
información facilitada sea verídica, discreta, prudente y se manifieste de manera fácilmente 
comprensible para el colectivo social al que se dirige.

3. No podrán ser objeto de publicidad las actividades o productos sanitarios no 
autorizados, o sobre los que no exista evidencia de sus efectos beneficiosos para el ser 
humano, quedando prohibida la publicidad de productos y servicios de carácter creencial y 
de los productos-milagro.

4. El incumplimiento y, en su caso, la sanción que corresponda, de lo dispuesto en los 
apartados anteriores se exigirá de acuerdo con la Ley 14/1986, General de Sanidad, y, en lo 
que sean de aplicación, con las Leyes 26/1984, General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, y 34/1988, General de Publicidad.

Artículo 45.  Seguridad y calidad en el ejercicio profesional privado.
1. Las consultas profesionales deberán cumplir los requisitos de autorización y 

acreditación que, atendiendo a las específicas características de las mismas, determinen los 
órganos competentes de las comunidades autónomas.

2. Las garantías de seguridad y calidad son aplicables a todas las actividades sanitarias 
privadas, con independencia de la financiación de las prestaciones que estén ofreciendo en 
cada momento.

Corresponde a las Administraciones sanitarias públicas, respecto de los profesionales y 
centros establecidos en su ámbito geográfico, velar por el cumplimiento de las garantías a 
que se refiere el párrafo anterior, para lo cual podrán recabar la colaboración de agencias de 
calidad u organismos equivalentes, o de los colegios profesionales en el caso de las 
consultas profesionales en los términos que reglamentariamente se determinen.

Artículo 46.  Cobertura de responsabilidad.
Los profesionales sanitarios que ejerzan en el ámbito de la asistencia sanitaria privada, 

así como las personas jurídicas o entidades de titularidad privada que presten cualquier 
clase de servicios sanitarios, vienen obligados a suscribir el oportuno seguro de 
responsabilidad, un aval u otra garantía financiera que cubra las indemnizaciones que se 
puedan derivar de un eventual daño a las personas causado con ocasión de la prestación de 
tal asistencia o servicios.

Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
determinarán las condiciones esenciales del aseguramiento, con la participación de los 
profesionales y del resto de los agentes del sector.

En el supuesto de profesiones colegiadas, los colegios profesionales podrán adoptar las 
medidas necesarias para facilitar a sus colegiados el cumplimiento de esta obligación.
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TÍTULO V
De la participación de los profesionales

Artículo 47.  Foro Profesional.
1. El Foro Profesional es un órgano colegiado de participación de las profesiones 

sanitarias tituladas, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad asistencial y de las condiciones 
del ejercicio de estas profesiones.

2. Su composición, estructura y funcionamiento se determinarán reglamentariamente. 
Funcionará en pleno, y en grupos de trabajo, atendiendo a la diferente naturaleza de las 
profesiones que comprende. Contará, al menos, con un grupo médico y un grupo enfermero.

3. Su funcionamiento será atendido con los medios personales, técnicos y 
presupuestarios asignados a la Dirección General competente en materia de ordenación 
profesional.

Artículo 48.  Composición y adscripción.
(Derogado)

Artículo 49.  Régimen de funcionamiento.
(Derogado)

Artículo 50.  Funciones.
(Derogado)

Disposición adicional primera.  Relación laboral especial de residencia.
1. La relación laboral especial de residencia es aplicable a quienes reciban formación 

dirigida a la obtención de un título de especialista en Ciencias de la Salud, siempre que tal 
formación se realice por el sistema de residencia previsto en el artículo 20 de esta ley, en 
centros, públicos o privados, acreditados para impartir dicha formación.

Los residentes tendrán la consideración de personal laboral temporal del servicio de 
salud o centro en que reciban la formación, y deberán desarrollar el ejercicio profesional y 
las actividades asistenciales y formativas que de los programas de formación se deriven.

2. El Gobierno regulará, mediante real decreto, la relación laboral especial de residencia, 
de acuerdo con las normas de la Comunidad Europea que resulten aplicables y 
estableciendo, además de las peculiaridades de su jornada de trabajo y régimen de 
descansos, los supuestos de resolución de los contratos cuando no se superen las 
evaluaciones establecidas, los procedimientos para la revisión de las evaluaciones 
otorgadas, la duración máxima de los contratos en función de la duración de cada uno de los 
correspondientes programas formativos, y los supuestos excepcionales para su posible 
prórroga cuando se produzcan casos, no imputables al interesado, de suspensión de la 
relación laboral.

3. La relación laboral especial de residencia se aplicará también en aquellos supuestos 
de formación en Áreas de Capacitación Específica que, conforme a lo establecido en el 
artículo 25, se desarrollen por el sistema de residencia previsto en el artículo 20 de esta ley.

Disposición adicional segunda.  Reserva de denominaciones.
Sólo podrán utilizarse, en el ejercicio profesional público y privado, las denominaciones 

de los títulos de especialista, las de los Diplomas de Áreas de Capacitación Específica, las 
de los Diplomas de Acreditación y de Acreditación Avanzada, y las de los grados del 
desarrollo profesional, cuando tales títulos, diplomas o grados hayan sido obtenidos, 
homologados o reconocidos de acuerdo con lo dispuesto en esta ley y en las demás normas 
aplicables.

No podrán utilizarse otras denominaciones que, por su significado, puedan inducir a 
confusión con aquéllas.
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Disposición adicional tercera.  Formación de especialistas sanitarios en plazas de la Red 
Sanitaria Militar.

1. Corresponderá al Ministerio de Defensa la propuesta prevista en el artículo 22.5 de 
esta ley respecto del número de especialistas en Ciencias de la Salud que se formarán 
anualmente en centros acreditados de la Red Sanitaria Militar.

2. El acceso a la formación en las plazas a que se refiere esta disposición adicional se 
regulará por el Ministerio de Defensa y, sin perjuicio del cumplimiento del resto de los 
requisitos previstos en el artículo 20.3 de esta ley, no resultará aplicable la relación laboral 
especial de residencia al personal militar que se forme en ellas.

Disposición adicional cuarta.  Efectos retributivos del sistema de desarrollo profesional.
Los efectos que sobre la estructura de las retribuciones y la cuantía de las mismas 

pudieran derivarse del reconocimiento de grados de desarrollo profesional se negociarán en 
cada caso con las organizaciones sindicales que, a tenor de lo dispuesto en la normativa 
aplicable, corresponda.

Disposición adicional quinta.  Aplicación de esta ley a las profesiones sanitarias.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 2, 4.2, 6 y 7, el resto de las disposiciones 

de esta ley sólo se aplicarán a los titulados previstos en dichos artículos cuando presten sus 
servicios profesionales en centros sanitarios integrados en el Sistema Nacional de Salud o 
cuando desarrollen su ejercicio profesional, por cuenta propia o ajena, en el sector sanitario 
privado.

Disposición adicional sexta.  Exclusiones a la aplicación de esta ley por motivos de 
seguridad pública.

Por motivos de seguridad pública, podrán no resultar aplicables los principios 
establecidos en los párrafos d) y e) del artículo 5.1 de esta ley, ni ser de carácter público el 
registro establecido en su artículo 5.2.

Disposición adicional séptima.  Carácter de profesionales sanitarios.
1. Lo establecido en esta ley se entiende sin perjuicio del carácter de profesionales 

sanitarios que ostentan los Ayudantes Técnicos Sanitarios y demás profesionales que, sin 
poseer el título académico a que se refiere el artículo 2, se encuentran habilitados, por 
norma legal o reglamentaria, para ejercer alguna de las profesiones previstas en dicho 
precepto.

2. Tendrán carácter de profesionales sanitarios los Licenciados en Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos cuando tales titulados desarrollen su actividad profesional en centros 
sanitarios integrados en el Sistema Nacional de Salud o cuando desarrollen su ejercicio 
profesional, por cuenta propia o ajena, en el sector sanitario privado.

Disposición adicional octava.  Régimen de infracciones y sanciones.
Las Administraciones sanitarias públicas y las entidades profesionales de derecho 

público, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán que el ejercicio de las 
profesiones sanitarias se desarrolle de acuerdo con lo previsto en esta ley y en las demás 
normas aplicables.

A estos efectos, las infracciones de lo dispuesto en esta ley quedan sometidas al 
régimen de infracciones y sanciones establecido en el capítulo VI del título I de la Ley 
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, sin perjuicio, en su caso, de las 
responsabilidades civiles, penales, estatutarias y deontológicas, de acuerdo con lo previsto 
en el ordenamiento jurídico vigente.
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Disposición adicional novena.  Evaluación del desarrollo profesional en centros sanitarios 
de investigación.

En los centros sanitarios de investigación, el sistema de evaluación del desarrollo 
profesional de los profesionales sanitarios a que se refiere esta ley se adaptará a las 
características específicas de los mismos, evaluándose, entre otros, la calidad y relevancia 
del trabajo científico según resultados, la implicación organizativa y la capacidad de 
liderazgo en la dirección de proyectos y formación de personal investigador.

Disposición adicional décima.  Dirección de centros sanitarios.
Las Administraciones sanitarias establecerán los requisitos y los procedimientos para la 

selección, nombramiento o contratación del personal de dirección de los centros y 
establecimientos sanitarios dependientes de las mismas.

Igualmente, las Administraciones sanitarias establecerán los mecanismos de evaluación 
del desempeño de las funciones de dirección y de los resultados obtenidos, evaluación que 
se efectuará con carácter periódico y que podrá suponer, en su caso, la confirmación o 
remoción del interesado en tales funciones directivas.

Disposición adicional undécima.  
Las referencias que en esta ley se hacen a los licenciados y diplomados sanitarios se 

entenderán realizadas también a los graduados universitarios, de acuerdo con la normativa 
de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Disposición transitoria primera.  Aplicación progresiva del artículo 22.2 de esta ley.
El nuevo modelo de prueba para el acceso a la formación sanitaria especializada 

previsto en el artículo 22.2 de esta ley se implantará de manera progresiva durante los ocho 
años posteriores a la entrada en vigor de esta norma.

Disposición transitoria segunda.  Implantación del sistema de desarrollo profesional.
Las Administraciones sanitarias determinarán los plazos y períodos para la aplicación del 

sistema de desarrollo profesional previsto en el título III, dentro del criterio general de que en 
el plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de esta ley deberán haberse iniciado 
los procedimientos para su implantación en todas las profesiones sanitarias previstas en los 
artículos 6 y 7.

Disposición transitoria tercera.  Definición y estructuración de las profesiones sanitarias y 
de los profesionales del área sanitaria de formación profesional.

1. Los criterios de definición y estructuración de profesiones sanitarias y profesionales 
del área sanitaria de formación profesional que se contienen en los artículos 2 y 3 de esta ley 
se mantendrán en tanto se lleve a cabo la reforma o adaptación de las modalidades cíclicas 
a que se refiere el artículo 88 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, para su adecuación al espacio europeo de enseñanza superior.

Una vez producida dicha reforma o adaptación, los criterios de definición de las 
profesiones sanitarias y de los profesionales del área sanitaria de la formación profesional y 
de su estructuración serán modificados para adecuarlos a lo que se prevea en la misma.

2. El Gobierno procederá a la reordenación de las funciones de los distintos 
departamentos de la Administración General del Estado en materia de formación sanitaria 
especializada cuando ello resulte aconsejable para adaptarla a lo que prevean las normas de 
la Comunidad Europea en relación con los requisitos de acceso a las actividades 
profesionales.
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Disposición transitoria cuarta.  Especialidades sanitarias cuyo sistema de formación no es 
el de residencia.

En el plazo de cinco años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno modificará, 
suprimirá o adaptará su sistema de formación a lo previsto en el artículo 20, en el caso de 
las especialidades sanitarias cuya formación no se realiza por el sistema de residencia.

Disposición transitoria quinta.  Creación de nuevos títulos de Especialista y de Diplomas 
de Áreas de Capacitación Específica en Ciencias de la Salud.

1. Cuando, conforme a lo previsto en el artículo 16 de esta ley, sean establecidos nuevos 
títulos oficiales de especialista en Ciencias de la Salud, el Gobierno adoptará las medidas 
oportunas para posibilitar el acceso al nuevo título de los profesionales que hubieran 
prestado servicios en el ámbito de la nueva especialidad y cumplan los requisitos que 
reglamentariamente se establezcan. Asimismo, adoptará las medidas oportunas para la 
inicial constitución de la correspondiente Comisión Nacional de la Especialidad.

2. Cuando, conforme a lo previsto en el artículo 24 de esta ley, sean establecidos nuevos 
diplomas de Áreas de Capacitación Específica para especialistas en Ciencias de la Salud, el 
Gobierno adoptará las medidas oportunas para posibilitar el acceso a los nuevos diplomas 
de los profesionales que hubieran prestado servicios en el ámbito de la nueva Área de 
Capacitación Específica y cumplan los requisitos que reglamentariamente se establezcan.

3. Asimismo, el Gobierno adoptará las medidas oportunas para la inicial constitución de 
los correspondientes Comités de Área de Capacitación Específica.

Disposición transitoria sexta.  Constitución de órganos colegiados.
En tanto se constituyen los órganos colegiados a que se refieren los artículos 27 a 30 de 

esta ley, las funciones que a los mismos se les atribuyen serán desempeñadas por las 
comisiones y consejos existentes con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma.

Disposición transitoria séptima.  Expedición de títulos de especialista en Ciencias de la 
Salud.

Los procedimientos de expedición de títulos iniciados con anterioridad al 1 de enero de 
2022 y aún en curso, seguirán siendo tramitados por el Ministerio de Universidades y, por 
tanto, los títulos serán expedidos por este último.

Disposición derogatoria única.  Derogación de normas.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

establecido en esta ley.
2. Queda derogada la Ley 24/1982, de 16 de junio, sobre prácticas y enseñanzas 

sanitarias especializadas, derogación que tendrá efectividad cuando entre en vigor el real 
decreto sobre la relación laboral especial de residencia que se prevé en la disposición 
adicional primera de esta ley.

Disposición final primera.  Título competencial.
1. Esta ley se aprueba de acuerdo con las competencias exclusivas que asigna al Estado 

su artículo 149.1.1.ª y 16.ª de la Constitución, y sus preceptos son bases de la sanidad.
2. Se exceptúan de lo establecido en el apartado anterior el capítulo III del título II de 

esta ley, su disposición adicional tercera y sus disposiciones transitorias primera y cuarta, 
que se aprueban en uso de las competencias que al Estado asigna en exclusiva el artículo 
149.1.30.ª de la Constitución para la regulación de las condiciones de obtención, expedición 
y homologación de títulos profesionales.

3. Se exceptúan de lo establecido en el apartado 1 anterior los artículos 8.2 y 20.3.f) y la 
disposición adicional primera de esta ley, que se aprueban al amparo de las competencias 
exclusivas que asigna al Estado el artículo 149.1.7.ª de la Constitución para el 
establecimiento de la legislación laboral.

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores lo será sin perjuicio de lo establecido en el 
Régimen Foral de Navarra.
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Disposición final segunda.  Informes sobre financiación.
El órgano colegiado interministerial previsto en la disposición final segunda de la Ley 

16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, informará 
preceptivamente aquellos asuntos derivados de la aplicación de esta ley.

Sin perjuicio de la responsabilidad financiera de las comunidades autónomas conforme a 
lo establecido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, y de acuerdo con el principio de lealtad 
institucional en los términos del artículo 2.1.e) de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 
septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, el informe elaborado será 
presentado por dicho órgano colegiado al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud. Por su parte, el Ministerio de Hacienda trasladará este informe al Consejo de Política 
Fiscal y Financiera, para proceder a su análisis, en el contexto de dicho principio de lealtad 
institucional, y, en su caso, proponer las medidas necesarias para garantizar el equilibrio 
financiero.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del 

Estado".
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§ 45

Real Decreto 589/2022, de 19 de julio, por el que se regulan la 
formación transversal de las especialidades en Ciencias de la Salud, 
el procedimiento y criterios para la propuesta de un nuevo título de 
especialista en Ciencias de la Salud o diploma de área de 
capacitación específica, y la revisión de los establecidos, y el acceso 
y la formación de las áreas de capacitación específica; y se 
establecen las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a 

plazas de formación en especialidades en Ciencias de la Salud

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
«BOE» núm. 173, de 20 de julio de 2022

Última modificación: 19 de marzo de 2025
Referencia: BOE-A-2022-12015

La adecuada formación de las personas especialistas en Ciencias de la Salud es uno de 
los principios fundamentales sobre el que se debe articular el Sistema Nacional de Salud 
para garantizar la calidad y cohesión del mismo. Así se desprende, entre otras, de la Ley 
16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud que, en su 
artículo 34, señala que la formación y el desarrollo de la competencia técnica de los 
profesionales deben orientarse a la mejora de la calidad del Sistema Nacional de Salud.

Entre los principios rectores de la formación de los profesionales sanitarios 
contemplados en el título II de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las 
profesiones sanitarias, se determina la revisión permanente de las metodologías docentes y 
las enseñanzas en el campo sanitario para una mejor adecuación de los conocimientos 
profesionales a la evolución científica y técnica y a las necesidades sanitarias de la 
población. Antes de plantear un incremento del nivel formativo deben tenerse en cuenta los 
niveles de formación que contempla la citada ley, la formación universitaria, la formación 
especializada en Ciencias de la Salud, valorando la adecuación de los contenidos del grado 
y de las especialidades a las necesidades sanitarias, y el mantenimiento de las 
competencias de estos profesionales a través de la formación continuada.

En lo que respecta a la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, la 
experiencia acumulada, ha puesto de manifiesto la importancia que tiene la adquisición de 
una serie de competencias, principalmente de tipo actitudinal, necesarias para el ejercicio 
profesional de las personas especialistas. Competencias como son los principios y valores 
del Sistema Nacional de Salud, la bioética, los principios legales del ejercicio de las 
especialidades en Ciencias de la Salud, la equidad, la práctica basada en la evidencia, la 
seguridad de pacientes y profesionales, la comunicación clínica, el trabajo en equipo, la 
metodología de la investigación, el uso racional de los recursos diagnósticos, terapéuticos y 
de cuidados y la capacitación digital de las personas especialistas, que se denominarán 
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globalmente como formación transversal, sin duda, contribuirán a la mejora de la calidad de 
la atención sanitaria.

En este sentido, se considera fundamental garantizar que las personas especialistas en 
Ciencias de la Salud adquieran, y mantengan durante todo su ejercicio profesional estas 
competencias imprescindibles para la prestación de una atención de la salud de calidad, 
eficiente y con seguridad para el paciente.

Por otro lado, el artículo 16 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, otorga al Gobierno la 
competencia para el establecimiento de los títulos de especialista en Ciencias de la Salud y 
los diplomas de área de capacitación específica, así como su supresión o cambio de 
denominación. En desarrollo y cumplimiento de esta previsión legal, este real decreto regula 
el procedimiento para la creación y revisión, y en su caso supresión, de los títulos de 
especialista en Ciencias de la Salud y los diplomas de área de capacitación específica. 
Asimismo, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, regula en su artículo 25 la formación en 
áreas de capacitación específica y en el artículo 29 los comités de área de capacitación 
específica como órganos asesores del Ministerio de Sanidad.

La propuesta de un nuevo título o diploma de formación especializada o la revisión de los 
ya regulados, debe responder, a criterios como las necesidades de salud de la población o la 
evolución de los conocimientos científicos y tecnológicos, evitando la fragmentación de la 
formación de profesionales y de la asistencia sanitaria.

Consecuentemente, mediante la creación de un procedimiento específico se pretende 
determinar los criterios que debe cumplir toda área de conocimiento para que se valore su 
reconocimiento como una especialidad en ciencias de salud o como un diploma de área de 
capacitación específica, garantizando, en todo momento, la participación de los organismos 
previstos en el propio artículo 16 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre.

Asimismo, cuando una determinada área de conocimiento o de competencias no se 
adecúe a los criterios regulados en este real decreto para las especialidades o áreas de 
capacitación específica, podrá valorarse su formación a través de la revisión de los estudios 
de grado correspondientes o bien mediante la formación continuada de las profesionales y 
los profesionales y, si fuera pertinente, ser objeto de un diploma de acreditación o diploma de 
acreditación avanzada, según lo dispuesto en el Real Decreto 639/2015, de 10 de julio, por 
el que se regulan los Diplomas de Acreditación y los Diplomas de Acreditación Avanzada.

La formación en áreas de capacitación específica, dentro de una o varias especialidades 
en Ciencias de la Salud, pretende dar respuesta a los avances en el conocimiento científico 
y tecnológico que requieren una formación adecuada para la adquisición de competencias 
de alta especialización, todo ello con el fin de mejorar la calidad asistencial y la salud de los 
pacientes que requieran de esta atención altamente especializada debido a la complejidad 
de sus problemas de salud.

A través de esta norma se procede a regular el acceso y a adaptar el sistema formativo 
de residencia para la formación en las áreas de capacitación específica, desarrollando así lo 
dispuesto en el artículo 25 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre.

Por otro lado, en este real decreto se desarrolla el artículo 22 de la citada ley, 
actualizando la normativa reguladora de las pruebas de acceso a plazas de formación 
sanitaria especializada, manteniendo las características generales de estas pruebas, que 
han demostrado su eficacia a lo largo de más de cuarenta años en la selección de futuros 
especialistas, y cuentan con un alto grado de reconocimiento entre los profesionales.

Finalmente, se modifican algunos preceptos de la normativa de desarrollo de la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, adaptándola a lo dispuesto en este real decreto.

La contribución del contenido de esta norma al refuerzo de las capacidades 
profesionales en el Sistema Nacional de Salud ha determinado que el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR), evaluado favorablemente por la Comisión Europea en 
la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo, de 22 de junio de 2021, relativa a la 
aprobación de la evaluación del citado Plan, contemple, en el Componente 18, Renovación y 
ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud, el proyecto 2 de la Reforma 4 
denominada «Real Decreto para mejoras de la formación sanitaria especializada».

La norma cumple los principios del Reglamento (UE) 241/2021, de 12 de febrero del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con un impacto previsible nulo o insignificante 

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 45  Real Decreto formación transversal de las especialidades en Ciencias de la Salud

– 1531 –



sobre los seis objetivos medioambientales, manteniendo el principio de «no causar daño 
significativo» (DNSH, por sus siglas en inglés) propio de las medidas del PRTR.

En cuanto al contenido y tramitación del presente real decreto, se han tenido en cuenta 
los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En concreto, la norma se adecúa al principio de necesidad y eficacia puesto que es el 
instrumento idóneo y el único posible para llevar a cabo la regulación que pretende introducir 
en el ordenamiento jurídico. Del mismo modo, es acorde con el principio de proporcionalidad, 
ya que contiene la regulación imprescindible para el cumplimiento del objetivo previamente 
mencionado, así como con el de seguridad jurídica, puesto que es congruente con la 
normativa estatal existente en esta materia.

En cumplimiento del principio de transparencia, en el proceso de elaboración de esta 
norma se han sustanciado los trámites preceptivos de consulta pública previa y de 
información pública. Asimismo, han sido consultadas las comunidades autónomas y las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y ha sido informado por la Comisión de Recursos 
Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el Comité Consultivo y por el Pleno del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, así como por el Consejo Nacional de 
Especialidades en Ciencias de la Salud las organizaciones profesionales de las distintas 
profesiones sanitarias, el Ámbito de Negociación y el Consejo Nacional de la Discapacidad. 
Por último, con respecto al principio de eficiencia, este real decreto contribuye a la gestión 
racional de los recursos públicos existentes, en condiciones de igualdad con el resto de 
especialidades en Ciencias de la Salud.

Este real decreto se dicta al amparo de las competencias que la Constitución Española 
atribuye al Estado en el artículo 149.1.30.ª, sobre la competencia exclusiva para regular las 
condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos profesionales, en el artículo 
149.1.7.ª, relativo a la legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las 
comunidades autónomas, en el artículo 149.1.2.ª, relativo a materia de extranjería y, por 
último, en el artículo 149.1.16.ª, sobre la competencia exclusiva del Estado en materia de 
bases y coordinación general de la sanidad.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad y del Ministro de Universidades, con 
la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el 
Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 
de julio de 2022,

DISPONGO:

CAPÍTULO I
Disposición general

Artículo 1.  Objeto.
El presente real decreto tiene por objeto:
1. Regular la formación transversal de las especialidades en Ciencias de la Salud.
2. Establecer el procedimiento y los criterios para la propuesta de un nuevo título de 

especialista en Ciencias de la Salud o diploma de área de capacitación específica y la 
revisión de los establecidos.

3. Regular el acceso y la formación de las áreas de capacitación específica.
4. Establecer las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de 

especialista en Ciencias de la Salud.
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CAPÍTULO II
De la formación transversal de las especialidades en Ciencias de la Salud

Artículo 2.  Finalidad de la formación transversal.
1. La formación transversal de las especialidades en Ciencias de la Salud tiene como 

finalidad establecer las competencias comunes, principalmente actitudinales, necesarias 
para el ejercicio profesional de las personas especialistas en Ciencias de la Salud, que 
deberán adquirirse durante su periodo de formación sanitaria especializada en centros 
acreditados.

2. La formación transversal formará parte del programa formativo oficial de las 
especialidades en Ciencias de la Salud e incluirán, al menos, los siguientes ámbitos de 
competencias comunes: compromiso con los principios y valores del Sistema Nacional de 
Salud, la bioética, los principios legales del ejercicio de las especialidades en Ciencias de la 
Salud, la equidad y determinantes sociales, la práctica basada en la evidencia, la seguridad 
de pacientes y de profesionales, la comunicación clínica, el trabajo en equipo, la metodología 
de la investigación, el uso racional de los recursos diagnósticos, terapéuticos y de cuidados y 
la capacitación digital de las personas especialistas.

3. La formación transversal podrá recoger adaptaciones específicas en su contenido o 
tiempo de formación, propias de las titulaciones por las que se accede a plazas de formación 
sanitaria especializada o, excepcionalmente, propias de una especialidad.

Artículo 3.  Elaboración y aprobación de la formación transversal.
1. Las competencias comunes de la formación transversal se elaborarán por la Comisión 

Permanente del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud. La Comisión 
Permanente podrá ser asistida por expertos en cada una de las áreas que incluya, previa 
autorización de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad.

2. La formación transversal se incorporará a los programas formativos oficiales de las 
especialidades en Ciencias de la Salud, formando parte de los objetivos cualitativos y 
cuantitativos y las competencias profesionales que ha de cumplir el aspirante al título a lo 
largo de cada uno de los cursos anuales en que se dividirá el programa formativo de una 
especialidad en Ciencias de la Salud, conforme a lo dispuesto por el artículo 21.1 de la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

3. La formación transversal se revisará y actualizará periódicamente, y en todo caso, en 
el plazo máximo de diez años desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del 
programa oficial de la especialidad que corresponda, según lo dispuesto en el artículo 21.2 
de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre.

CAPÍTULO III
Del procedimiento y criterios para la solicitud de nuevos títulos de especialista 
en Ciencias de la Salud y de diplomas de área de capacitación específica, y la 

revisión de los establecidos.

Artículo 4.  Iniciación del procedimiento.
1. El procedimiento para la solicitud de un nuevo título de especialista en Ciencias de la 

Salud se podrá iniciar por una o varias sociedades científicas de ámbito nacional 
válidamente constituidas en relación con el área de especialización en Ciencias de la Salud 
correspondiente, que acrediten la representación de, al menos, el setenta por ciento de los 
profesionales de esa área o por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de 
Salud.

2. El procedimiento para la solicitud de un nuevo diploma de área de capacitación 
específica se podrá iniciar por una o varias comisiones nacionales de especialidades en 
Ciencias de la Salud, en las que se desarrolle el correspondiente diploma, o por la Comisión 
de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.
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3. En la solicitud, se deberá justificar el cumplimiento de los criterios definidos en los 
anexos I o II, según proceda. Dicha solicitud, se presentará por medios electrónicos en la 
Sede electrónica del Ministerio de Sanidad, según el modelo que se determine.

Artículo 5.  Tramitación y emisión de informes.
1. En el plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud o desde la 

adopción del acuerdo de inicio, la persona titular de la Dirección General de Ordenación 
Profesional del Ministerio de Sanidad podrá requerir a los solicitantes para la subsanación, 
en el plazo de diez días, de los defectos en la presentación de la solicitud o alguna carencia 
en la observancia de los criterios de los anexos l o Il, conforme al artículo 68 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Si no se subsanasen, se tendrá por desistida su petición.

2. La Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad recabará 
los informes, sobre la solicitud presentada, de los colegios profesionales que correspondan, 
del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y de la Comisión de 
Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, salvo que la iniciativa de creación de la 
especialidad o área de capacitación específica haya partido de este órgano consultivo.

Asimismo, recabará el informe del Ministerio de Universidades, que tendrá carácter 
vinculante.

3. Será de aplicación en el procedimiento, lo previsto en el Real Decreto 472/2021, de 29 
de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/958, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al test de 
proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones y la Directiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales.

Artículo 6.  De la finalización del procedimiento.
1. En el plazo máximo de seis meses desde la presentación de la solicitud, la Dirección 

General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, a la vista de los informes 
recabados, del cumplimiento de los criterios establecidos en los anexos I o II y de los 
intereses públicos concurrentes, resolverá el procedimiento, previo trámite de audiencia a las 
personas solicitantes, según el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, estimando o 
desestimando la solicitud de forma motivada, lo que notificará electrónicamente a las 
solicitantes y los solicitantes.

2. En caso de estimar la solicitud, se iniciará la elaboración de la norma para la creación 
de la especialidad o área de capacitación específica, según lo previsto en el artículo 16 de la 
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, en el plazo de cuatro meses.

3. Si la resolución es desfavorable, no podrá presentarse una nueva solicitud para la 
misma especialidad o área de capacitación específica hasta que transcurran cinco años 
desde la fecha en la que se dicte dicha resolución.

4. Transcurrido el plazo máximo de seis meses desde la presentación de la solicitud sin 
haberse notificado resolución expresa a las solicitantes y los solicitantes, se entenderá 
desestimada por silencio administrativo, por razones de interés general según lo dispuesto 
en el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ya que la creación de un título de 
especialista en Ciencias de la Salud o un diploma de área de capacitación específica 
requiere de la tramitación y la aprobación de una norma reglamentaria por el Gobierno, 
conforme a los artículos 16 y 24 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre.

5. Contra la resolución del procedimiento, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse por las personas interesadas recurso potestativo de reposición, de conformidad 
con el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o ser impugnado directamente ante el 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
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Artículo 7.  De la revisión de los títulos de especialista y de los diplomas de área de 
capacitación específica.

1. Los títulos de especialista y los diplomas de área de capacitación específica se 
revisarán, al menos, cada diez años. A efectos de esta revisión, las comisiones nacionales 
de especialidad o los comités de área de capacitación específica, a iniciativa propia, o a 
petición del Ministerio de Sanidad, elaborarán un informe de viabilidad en el que se justificará 
detalladamente que dicha especialidad o área de capacitación específica sigue 
respondiendo a los criterios definidos en los anexos I y II, respectivamente.

2. Si a la vista de este informe queda acreditado el cumplimiento de estos criterios, se 
procederá, en su caso, a la actualización del programa formativo correspondiente.

3. En caso de que no quede acreditado el cumplimiento de tales criterios, se procederá a 
la supresión o cambio de denominación del título de especialista o del diploma de área de 
capacitación específica, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 16.1 de 
la Ley 44/2003, de 21 de noviembre.

CAPÍTULO IV
Del sistema formativo de las áreas de capacitación específica

Artículo 8.  Requisitos generales para la obtención y acceso al diploma de área de 
capacitación específica.

Para obtener el diploma de área de capacitación específica será necesario cumplir los 
siguientes requisitos:

1. Encontrarse en posesión del título de especialista en alguna de las especialidades en 
Ciencias de la Salud en cuyo ámbito se constituya el área de capacitación específica y 
acreditar un mínimo de dos años de ejercicio profesional efectivo en la especialidad. La 
duración de dicho periodo de ejercicio profesional podrá modificarse con sujeción al 
procedimiento que se determina en el artículo 25.3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre.

2. Acceder a la formación en las áreas de capacitación específica a través de las 
convocatorias que se regulan en el artículo 12.

3. Haber cumplido los objetivos y haber adquirido las competencias previstas en el 
programa formativo de área de capacitación específica, habiendo sido evaluado 
positivamente en los términos previstos en el artículo 13.

Artículo 9.  Comités de área de capacitación específica.
1. Cuando se cree un área de capacitación específica se constituirá, en el plazo máximo 

de seis meses desde su creación, un Comité de Área integrado por seis vocales que habrán 
de disponer del correspondiente diploma de área de capacitación específica y estar en activo 
en dicha área.

2. Las personas propuestas como vocales, por la comisión o comisiones nacionales de la 
especialidad o especialidades vinculadas, serán nombrados por la persona titular de la 
Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, por un periodo de 
cuatro años renovable por otros cuatro, previo informe de la Comisión de Recursos 
Humanos del Sistema Nacional de Salud, garantizando representación proporcional de las 
comisiones proponentes, en su caso.

3. La persona titular de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de 
Sanidad, mediante resolución motivada, podrá cesar a la persona o personas designadas 
como vocales del comité cuando no cumplan debidamente las funciones establecidas en el 
apartado 5, consultados previamente los interesados y la comisión nacional que los propuso.

4. Los comités de área de capacitación específica se integrarán en el Consejo Nacional 
de Especialidades en Ciencias de la Salud y su funcionamiento se adecuará a lo establecido 
en su reglamento de régimen interior, y a lo dispuesto en la sección tercera del capítulo 
Segundo del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

5. El comité de área de capacitación específica desarrollará las siguientes funciones:
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a) Proponer los contenidos y duración del programa de formación, partiendo del análisis 
de la propuesta que formó parte de la solicitud de creación del área correspondiente, así 
como los criterios de acreditación de unidades docentes. Asimismo, deberán proponer los 
instrumentos de evaluación de las competencias que se definan en el programa.

b) Realizar cuantos otros informes le sean solicitados por el Ministerio de Sanidad, sobre 
la implantación, desarrollo y demás cuestiones relacionadas con las áreas de capacitación 
específica.

c) Designar una persona del Comité que participe en los comités de evaluación de las 
personas especialistas en formación en áreas de capacitación específica de las distintas 
unidades docentes, de acuerdo con el artículo 13.3.

d) Las demás funciones que se determinen en las disposiciones que regulen el sistema 
de formación sanitaria especializada y en la normativa que regule las comisiones nacionales 
de especialidad.

e) Realizar el informe de viabilidad del correspondiente diploma establecido en el artículo 
7.1.

Artículo 10.  Programa de formación de área de capacitación específica.
1. El programa formativo oficial de cada área de capacitación específica será propuesto 

por el comité de área que corresponda, en el plazo de seis meses desde su constitución, y 
aprobado por orden de la persona titular del Ministerio de Sanidad, previos informes del 
Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, de la Comisión de Recursos 
Humanos del Sistema Nacional de Salud y del Ministerio de Universidades. Una vez 
aprobado, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

2. El programa establecerá los objetivos formativos cualitativos y cuantitativos y las 
competencias que progresivamente ha de alcanzar el aspirante al diploma a través de un 
ejercicio profesional específicamente orientado a la correspondiente área de capacitación 
específica.

Cuando así lo aconsejen las características propias del área de capacitación específica 
podrán señalarse distintos itinerarios formativos en función de la especialidad o titulación de 
procedencia, con el fin de que al concluir el programa formativo todas las profesionales y 
todos los profesionales hayan adquirido las mismas competencias, con independencia del 
título de especialista de procedencia.

Artículo 11.  Estructura para la docencia en el área de capacitación específica.
1. La formación en áreas de capacitación específica se llevará a cabo por el sistema de 

residencia, con sujeción a lo previsto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, y sus 
disposiciones de desarrollo.

2. Las unidades docentes para la formación en áreas de capacitación específica deberán 
cumplir los requisitos de acreditación de cada área aprobados por orden de la persona titular 
del Ministerio de Sanidad, a propuesta del Comité de área de capacitación específica 
correspondiente, previos informes de la comisión nacional o comisiones nacionales 
implicadas, del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y por la 
Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.

3. La acreditación de las unidades docentes requerirá que la comisión de docencia a la 
que se adscriban disponga de unidades docentes acreditadas para la formación en las 
especialidades desde las que se pueda acceder al área de capacitación específica de que se 
trate.

4. Las solicitudes de acreditación de unidades docentes se presentarán por la entidad 
titular del centro donde se ubiquen a través de medios electrónicos en la plataforma de 
acreditación del Ministerio de Sanidad. En todo caso, corresponde a las comunidades 
autónomas, cualquiera que sea la titularidad, pública o privada, del centro que haya 
adoptado la mencionada iniciativa, informar y trasladar las solicitudes de acreditación al 
Ministerio de Sanidad, según lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 183/2008, de 8 
de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y 
se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada. Las 
solicitudes serán resueltas por la persona titular de la Dirección General de Ordenación 
Profesional del Ministerio de Sanidad una vez analizado el cumplimiento de los requisitos de 
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acreditación, para lo cual podrá solicitar informe al correspondiente Comité de área de 
capacitación específica.

Cualquier modificación de la estructura docente de una unidad acreditada requerirá de la 
presentación de una nueva solicitud de acreditación.

Asimismo, la revocación, total o parcial, de la acreditación de una unidad docente o la 
adopción de medidas provisionales y cautelares, si se detectan deficiencias subsanables, se 
llevará a cabo mediante el procedimiento seguido para otorgar la acreditación, oído el centro 
afectado y su comisión de docencia.

El plazo para resolver las solicitudes de acreditación es de seis meses. Transcurrido 
dicho plazo sin haberse dictado y notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse 
estimada por silencio administrativo. Contra la resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría 
de Estado de Sanidad del Ministerio de Sanidad, según lo dispuesto en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

5. En el registro de centros acreditados para la formación de especialistas, al que se 
refiere el artículo 32.3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, se inscribirán las unidades 
docentes de áreas de capacitación específica acreditadas. En este registro se harán constar 
los datos relativos a la capacidad docente de la unidad, expresada en el número de 
especialistas en formación en el área de capacitación específica por año, los dispositivos 
que la integran, la comisión de docencia a la que se adscribe y el itinerario formativo tipo 
propuesto por la correspondiente comisión de docencia para la acreditación de la unidad.

6. La Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, en colaboración con 
los órganos competentes de las distintas comunidades autónomas, coordinará las auditorías, 
los informes y las propuestas para evaluar el funcionamiento y la calidad de las unidades 
docentes acreditadas para la formación en áreas de capacitación específica.

7. Estas unidades docentes deberán contar, al menos, con una tutora o un tutor 
acreditado por cada especialista de área de capacitación específica en formación, que 
deberá estar en posesión del diploma de área de capacitación específica que corresponda.

8. La consejería o el departamento con competencias en formación sanitaria 
especializada de la comunidad autónoma, establecerá los medios y los sistemas de acceso 
para la acreditación y la renovación periódica de la acreditación de profesionales que deseen 
realizar funciones de tutoría de formación especializada en áreas de capacitación específica 
en los términos establecidos en el artículo 12 del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero. 
Los procedimientos para la acreditación de tutores y tutoras tendrán en cuenta la experiencia 
profesional acreditada, la experiencia docente, las actividades de formación continuada, la 
actividad investigadora que se correspondan con el ámbito profesional del área de 
capacitación específica de que se trate. Asimismo, se valorará la experiencia y la formación 
en mejora de calidad, en metodologías docentes, así como el resultado de las evaluaciones 
de calidad y las encuestas sobre el grado de satisfacción alcanzado, si las hubiere.

9. El nombramiento de tutores se efectuará por el órgano directivo de la entidad titular de 
la unidad docente, a propuesta de la comisión de docencia, entre profesionales acreditados 
que presten servicio en la unidad docente de área de capacitación específica. Cada tutora o 
tutor solo podrá supervisar a un especialista en formación en área de capacitación 
específica.

10. En la comisión de docencia a la que esté adscrita la unidad docente de área de 
capacitación habrá una representación de los tutores y especialistas en formación de área 
de capacitación específica, en los términos que determine cada comunidad autónoma, 
dentro de los criterios generales que fije la Comisión de Recursos Humanos del Sistema 
Nacional de Salud.

Artículo 12.  Acceso y oferta de plazas de formación en área de capacitación específica.
1. Las personas especialistas que cumplan con lo dispuesto en artículo 8.a) podrán 

acceder a la formación en un área de capacitación específica solicitándolo en las 
convocatorias que periódicamente se aprobarán por orden de la persona titular del Ministerio 
de Sanidad.

2. A través de dicha orden de convocatoria, que se publicará en el «Boletín Oficial del 
Estado», se regularán las características del proceso selectivo de cada área de capacitación 
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específica en base al currículo profesional, docente e investigador de las y los especialistas, 
los requisitos de las personas aspirantes, el régimen de admisión a la formación, la comisión 
de selección y sus funciones, la adjudicación de plazas y los demás aspectos que se 
consideren necesarios para la resolución de la convocatoria.

3. La oferta de plazas en formación, que en todo caso se referirá a plazas acreditadas y 
financiadas se aprobará, a través de la orden de convocatoria, por la persona titular del 
Ministerio de Sanidad, previo informe del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias 
de la Salud y atendiendo a las propuestas realizadas por las comunidades autónomas a 
través de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.

Para la financiación de la oferta de plazas de las áreas de capacitación específica, 
podrán establecerse acuerdos de financiación entre comunidades autónomas con el fin de 
que una comunidad que no disponga de capacidad docente o esta sea insuficiente, pueda 
financiar plazas en otra comunidad autónoma con capacidad docente.

Artículo 13.  Evaluación de especialistas en formación en áreas de capacitación específica.
1. La tutora o el tutor del especialista en formación en área de capacitación específica 

elaborará un informe semestral sobre la evolución de la adquisición de competencias y un 
informe final sobre la adquisición de las competencias del área, conforme a las directrices 
básicas que deben contener los documentos acreditativos de las evaluaciones que 
determine el Ministerio de Sanidad, previo informe de la Comisión de Recursos Humanos del 
Sistema Nacional de Salud y conforme a los instrumentos de evaluación de las 
competencias que determine el Comité de Área correspondiente. El especialista en 
formación en área de capacitación específica tendrá acceso al informe semestral y final que 
realice su tutora o tutor.

2. En las comisiones de docencia se constituirá un comité de evaluación por cada área 
de capacitación específica cuyo programa formativo se desarrolle en una unidad docente 
acreditada, cuya función será la de llevar a cabo la evaluación final del periodo formativo del 
área, basándose en los informes de la tutora o el tutor.

3. El comité de evaluación estará integrado por la persona titular de la Presidencia de la 
comisión de docencia, la tutora o el tutor del especialista en formación en el área y una 
persona designada como vocal del Comité del Área de que se trate. El comité podrá reunirse 
de manera telemática o presencial.

4. El resultado de la evaluación será positiva, si la persona aspirante ha alcanzado las 
competencias del área de capacitación específica, o negativa, en caso contrario. La 
evaluación negativa solo podrá ser recuperable por imposibilidad de prestación de servicios 
superior a tres meses, debido a la suspensión del contrato o a otras causas legalmente 
establecidas. El comité de evaluación determinará la duración y contenido del periodo de 
recuperación, que conllevará la correspondiente prórroga del contrato, tras el cual, se 
realizará una nueva evaluación cuyo resultado será positivo o negativo, sin posibilidad de 
una nueva recuperación. La evaluación positiva de la formación o la evaluación negativa no 
recuperable conllevarán la extinción del contrato de formación del especialista en formación 
en área de capacitación específica.

5. El resultado de la evaluación, se hará constar en las correspondientes actas del 
comité de evaluación y se trasladarán electrónicamente por la comisión de docencia al 
Registro Nacional de Especialistas en Formación en el plazo máximo de diez días hábiles.

6. El registro electrónico de la evaluación positiva en el Registro Nacional de 
Especialistas en Formación conllevará la expedición del Diploma de área de capacitación 
específica, en el plazo máximo de tres meses.

7. Contra la resolución del procedimiento, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse por las personas interesadas recurso potestativo de reposición, de conformidad 
con el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o ser impugnado directamente ante el 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de 
julio.
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Artículo 14.  Diploma de área de capacitación específica.
1. La posesión de un diploma de área de capacitación específica será requisito necesario 

para utilizar de modo expreso la denominación de especialista con capacitación específica 
en el área.

2. El diploma de área de capacitación específica tiene carácter oficial y validez en todo el 
territorio del Estado, y se expedirá, en formato electrónico, por el Ministerio de Sanidad una 
vez que la correspondiente comisión de docencia haya notificado, por medios electrónicos al 
Registro Nacional de Especialistas en Formación, la evaluación positiva que da derecho a la 
obtención del diploma, en el plazo máximo de tres meses.

3. Los datos que corresponde inscribir en el Registro Nacional de Especialistas con 
Diploma de Capacitación Específica, previsto en el párrafo segundo del artículo 32.2 de la 
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, se anotarán en el Registro Estatal de Profesionales 
Sanitarios regulado por el Real Decreto 640/2014, de 25 de julio, según lo previsto en el 
artículo 5.j), en relación con el apartado j) del anexo I de dicho real decreto.

4. Las personas especialistas con diploma de área de capacitación específica para 
garantizar el mantenimiento de las competencias profesionales del área de que se trate, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 4.6 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, deberán 
realizar formación continuada y acreditarán periódicamente su competencia profesional.

5. Quienes estén prestando servicios en centros pertenecientes al Sistema Nacional de 
Salud y obtengan el diploma de área de capacitación específica por el procedimiento 
regulado en este capítulo o por la vía transitoria de acceso al mismo, no tendrán 
reconocimiento automático de la categoría o plaza de especialista con área de capacitación 
específica, ni derecho a la adquisición de la condición de personal fijo o temporal en 
categorías ya existentes o de nueva creación en el servicio de salud de que se trate. En todo 
caso, dicho acceso deberá producirse a través de los sistemas de selección y provisión de 
plazas establecidos en la legislación aplicable.

CAPÍTULO V
De las pruebas anuales de acceso a plazas de formación sanitaria 

especializada

Artículo 15.  Convocatoria anual.
1. La persona titular del Ministerio de Sanidad, previo informe del Ministerio de 

Universidades y de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, 
aprobará la convocatoria anual de pruebas selectivas para el acceso a plazas de formación 
sanitaria especializada y la correspondiente oferta anual de estas plazas. La orden de 
convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

2. Las personas que participen en la convocatoria deberán relacionarse obligatoriamente 
con la Administración a través de medios electrónicos, de conformidad con el artículo 22.1 
de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, sin perjuicio de las particularidades que puedan 
recogerse en la orden de convocatoria, en relación con todos los trámites derivados del 
proceso, incluyendo la cumplimentación y la presentación de solicitudes, la aportación de 
documentación y el pago de tasas, así como en la fase de adjudicación de plazas.

Artículo 16.  Oferta de plazas.
1. La elaboración y la aprobación de la oferta de plazas se llevará a cabo con sujeción a 

lo dispuesto en el artículo 22.3, 5 y 6 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre.
La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, atendiendo a las 

propuestas formuladas por las comunidades autónomas, a las necesidades de especialistas 
del sistema sanitario y a las disponibilidades presupuestarias, fijará, previos informes del 
Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y del Ministerio de 
Universidades, la oferta de plazas acreditadas y financiadas que propone incluir en cada 
convocatoria.

La oferta de plazas, en la que se incorporarán, en su caso, las medidas correctoras 
contenidas en un informe motivado emitido por el Ministerio de Sanidad que se comunicará 
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con carácter previo a la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, se 
aprobará con carácter definitivo por la persona titular del Ministerio de Sanidad a través de la 
orden que apruebe la correspondiente convocatoria anual de pruebas selectivas para el 
acceso a plazas de formación sanitaria especializada.

2. En la orden ministerial por la que se apruebe cada convocatoria anual se incluirá, en 
todo caso, un cuadro resumen de las plazas ofertadas, es decir las plazas acreditadas que 
cuentan con financiación de la formación de acuerdo con la duración de cada especialidad. 
Las plazas incluidas en dicho cuadro constituirán el número máximo de plazas en formación 
a adjudicar en la convocatoria de que se trate, distribuidas por especialidades, comunidades 
autónomas y Administración General del Estado, en su caso. Asimismo, se incluirá un 
cuadro resumen de la oferta de plazas por especialidad multidisciplinar y comunidad 
autónoma, cuando haya distintas titulaciones de acceso a la misma.

En la Convocatoria anual, podrán establecerse cupos territoriales a propuesta de las 
comunidades autónomas o de la Administración General del Estado, con el fin de ampliar las 
posibilidades de elección de las personas aspirantes a todas las plazas acreditadas que 
figuren como elegibles en el catálogo citado en el apartado 3, en el ámbito territorial 
correspondiente hasta completar el número total de las plazas acreditadas y financiadas 
según lo indicado en el párrafo anterior, sin que por esta causa pueda superarse este 
número durante la adjudicación de plaza.

3. Con la finalidad de que las personas aspirantes puedan tener un conocimiento 
pormenorizado de la oferta anual de plazas, en cada convocatoria se publicará el catálogo 
de plazas acreditadas y elegibles, con información sobre los centros y unidades docentes en 
los que se ubican.

La información relativa a los dispositivos docentes concretos que integran las unidades 
docentes estará accesible a través del registro de centros acreditados para la formación de 
especialistas, regulado en el artículo 32.3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre.

4. En el catálogo citado en el apartado anterior se identificarán dos sectores: uno, que 
incluirá las plazas a adjudicar en centros y unidades docentes de titularidad pública, y otro, 
que incluirá las plazas a adjudicar en centros y unidades docentes de titularidad privada.

5. En la oferta anual de plazas en formación se indicarán los cupos o número máximo de 
plazas que podrán adjudicarse a las personas aspirantes que participen por el turno de 
personas con discapacidad según lo previsto en el artículo 20 y a los ciudadanos 
extracomunitarios de conformidad con el artículo 17.

Artículo 17.  Nacionalidad de las personas aspirantes.
1. Además de los nacionales españoles, podrán concurrir a las pruebas anuales de 

acceso a plazas de formación sanitaria especializada, las personas nacionales de otros 
Estados de la Unión Europea, según lo previsto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

2. Asimismo, cuando así se prevea en la correspondiente convocatoria podrán concurrir 
también a las pruebas selectivas de las titulaciones de Medicina, Farmacia y Enfermería las 
personas nacionales de países no incluidos en el apartado anterior, siempre que 
pertenezcan a países que tengan suscrito y en vigor convenio de cooperación con España, y 
estén en posesión del correspondiente título homologado o reconocido. El número máximo 
de plazas que podrá asignarse a este grupo de aspirantes y siempre que hayan obtenido 
una puntuación que les permita obtener plaza, no podrá ser superior al diez por ciento del 
total de plazas ofertadas para la titulación de Medicina, al tres por ciento para la de Farmacia 
y al uno por ciento para la de Enfermería, en los términos que establezca cada convocatoria.

3. La adjudicación de una plaza a personas nacionales de países no pertenecientes a la 
Unión Europea no supondrá, por sí misma, sin la concurrencia de otras circunstancias de 
índole excepcional, razón de interés público a los efectos previstos en el artículo 127 del 
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social.
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Artículo 18.  Titulación de las personas aspirantes.
Los requisitos de titulación de las personas aspirantes se adecuarán a las exigencias 

derivadas de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, respecto a las profesiones sanitarias 
tituladas y reguladas, así como a las modificaciones legales que se deriven de la adaptación 
de los estudios universitarios al Espacio Europeo de Educación Superior.

Las personas aspirantes cumplirán, asimismo, los requisitos previstos en el artículo 4.8 
de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre.

Artículo 19.  Conocimiento del idioma.
Las personas aspirantes nacionales de un Estado cuya lengua oficial no sea el 

castellano, solo serán admitidas a las correspondientes pruebas si acreditan un 
conocimiento suficiente de dicha lengua a través de un título oficial que acredite que el nivel 
adquirido es, como mínimo, el C1, según la clasificación derivada del Marco Común Europeo 
de referencia para las lenguas.

Artículo 20.  Personas con discapacidad.
1. Las medidas de acción positiva previstas en el artículo 22.3 de la Ley 44/2003, de 21 

de noviembre, aplicables en las convocatorias anuales de pruebas selectivas para el acceso 
a plazas de formación sanitaria especializada, se harán efectivas en los términos previstos 
en este artículo.

2. En la oferta anual de plazas en formación sanitaria especializada que se apruebe de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 16 se determinará que, al menos el siete por ciento del 
total de las plazas ofertadas puedan ser cubiertas por personas con un grado de 
discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento en cada una de las titulaciones. 
Dichas plazas se distribuirán, en cada convocatoria, entre las distintas titulaciones o grupos 
de estas que pueden participar en las correspondientes pruebas selectivas.

3. Las personas aspirantes deberán hacer constar en su solicitud que se acogen al turno 
de personas con discapacidad y aportarán el certificado acreditativo de su situación emitido 
por los Centros de Valoración de la Discapacidad. Las personas aspirantes no podrán 
cambiar de turno a lo largo del proceso selectivo. Esta información se hará constar en las 
listas provisionales y definitivas de admitidos, una vez verificado el cumplimiento de los 
requisitos del apartado 2 de este artículo.

A las personas con discapacidad a las que se les haya adjudicado una plaza en Ciencias 
de la Salud por el sistema de residencia habiéndose acogido al turno de personas con 
discapacidad y que participen en pruebas selectivas posteriores para acceder a otro título de 
especialista por dicho sistema, no les será de aplicación el porcentaje del siete por ciento de 
las plazas ofertadas que se asignen a personas con discapacidad en dichas convocatorias.

4. Los ejercicios a realizar, los criterios de calificación de los mismos, la puntuación 
necesaria para entenderlos superados y la evaluación, en su caso, de los méritos 
académicos y profesionales, serán iguales para todas las personas aspirantes de la misma 
titulación, cualquiera que sea el turno, ordinario o para personas con discapacidad, por el 
que participen en la correspondiente prueba selectiva.

Lo previsto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de las medidas necesarias 
para que, tanto en las pruebas de acceso como en los puestos en los que se formen las 
personas con discapacidad adjudicatarias de plazas en formación, se lleven a cabo las 
adaptaciones, ajustes razonables o apoyos complementarios y ampliaciones de tiempos que 
procedan, según las características y el grado de discapacidad de la persona interesada.

5. Iniciados los actos de adjudicación de plazas de cada convocatoria, las personas con 
discapacidad comenzarán la elección de las mismas junto con los demás aspirantes, por 
riguroso orden de mayor a menor puntuación total individual reconocida en la relación 
definitiva de resultados.

No obstante, los actos de adjudicación se suspenderán para las personas aspirantes que 
participen por el turno ordinario, cuando todavía haya personas con discapacidad sin plaza y 
reste por adjudicar un número de estas que permita ofertar las que correspondan al turno de 
personas con discapacidad, en cada titulación o grupo de estas.
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Las plazas no adjudicadas tras las actuaciones anteriores, se acumularán al turno 
ordinario de la misma convocatoria, reanudándose los actos de adjudicación de plazas una 
vez concluidas las actuaciones antes citadas.

6. La compatibilidad de las condiciones físicas, psíquicas, sensoriales y funcionales de la 
persona adjudicataria de plaza por el turno de discapacidad, con el desempeño de las 
funciones correspondientes a la plaza en formación de la especialidad por la que se haya 
optado, se acreditará mediante la superación, en el servicio de prevención de riesgos 
laborales que en cada caso corresponda, del examen médico recogido en el artículo 24 que 
tendrá en cuenta el informe de aptitudes para el empleo emitido por el Centro de Valoración 
de la Discapacidad, basado en el expediente de valoración del interesado que deberá 
aportar la persona adjudicataria de plaza.

7. Cuando la incorporación de las personas con discapacidad a la plaza que les ha sido 
adjudicada requiera condiciones específicas de accesibilidad al centro o de las condiciones 
de trabajo, incluida la jornada laboral, se estará a lo dispuesto en la disposición adicional 
segunda del Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación 
laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.

8. Las personas que ostenten la jefatura de estudios de las diferentes unidades docentes 
darán preferencia en el proceso de asignación de los itinerarios formativos a las personas 
con discapacidad que hayan sido adjudicatarias de plaza por dicho turno, siempre que la 
mencionada preferencia tenga como finalidad facilitar que el itinerario y los periodos de 
rotación por los distintos dispositivos que integran la unidad docente se adecuen a las 
características propias de cada persona con discapacidad.

9. El régimen jurídico aplicable a las personas con discapacidad adjudicatarias de plaza 
en formación será el mismo que el de las personas que participen por el turno ordinario, con 
las particularidades previstas en este artículo y en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de 
las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Artículo 21.  Prueba selectiva.
1. La selección de las personas aspirantes incluirá, en todo caso, la realización de una 

prueba objetiva diferente para cada titulación o grupo de estas. Dicha prueba evaluará 
conocimientos teóricos, prácticos y, en su caso, las habilidades clínicas y comunicativas.

El peso específico de la prueba objetiva en la puntuación final de las personas aspirantes 
no podrá ser inferior al noventa por ciento.

La prueba objetiva, que versará sobre los contenidos de las titulaciones universitarias o 
grupo de estas, requeridas en cada supuesto, consistirá en la contestación de un 
cuestionario de preguntas que serán evaluadas en los términos que se prevean en la 
correspondiente convocatoria.

2. Se podrá requerir, sí así se determina en la correspondiente convocatoria, una 
puntuación mínima para superar la prueba objetiva y contestar correctamente un número 
mínimo de preguntas que valoren aspectos nucleares de las titulaciones requeridas para 
participar en las pruebas.

3. En la prueba selectiva podrán valorarse, en su caso, los méritos académicos y 
profesionales de las personas aspirantes. El peso específico de éstos méritos en la 
puntuación final no podrá ser superior al diez por ciento.

En el caso de que se valoren los méritos académicos, resultará de aplicación lo 
establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias 
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, valorándose exclusivamente los 
estudios de grado o enseñanzas equivalentes que dan acceso a la convocatoria, conforme a 
lo previsto en el artículo 18.

Para las certificaciones académicas de estudios cursados en el extranjero, deberá 
presentarse la declaración de equivalencia de la nota media del expediente académico 
universitario, de conformidad con las directrices del Ministerio de Universidades, que se 
determinarán en cada convocatoria anual.

4. El Ministerio de Sanidad podrá requerir la colaboración de personas expertas para la 
redacción y la validación de las preguntas necesarias para la elaboración del cuestionario al 
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que se refiere este artículo, arbitrando las medidas necesarias para determinar la cuantía a 
percibir por tales colaboraciones y el concepto presupuestario al que se imputarán dichos 
gastos, así como los derivados de la gestión de las pruebas selectivas.

5. Las asistencias devengadas por los miembros de las comisiones calificadoras, así 
como las del personal designado por el Ministerio de Sanidad para el desarrollo de la prueba 
objetiva y la adjudicación de plazas, serán las correspondientes a la categoría primera de las 
previstas en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio, con el límite del número máximo autorizado por el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Artículo 22.  Comisiones calificadoras.
1. En cada convocatoria anual se nombrará una comisión calificadora para cada 

titulación o grupo de estas, integrada por siete miembros.
La persona que presida cada comisión será designada por la persona titular de la 

Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, la persona que 
ostente la vicepresidencia se nombrará a propuesta de la persona titular de la Secretaría 
General de Universidades del Ministerio de Universidades y la persona que realice funciones 
de secretaría por la persona titular de la Dirección General de Ordenación Profesional del 
Ministerio de Sanidad, que podrá contar con apoyo administrativo.

Tres personas serán designadas como vocales por la persona titular de la Dirección 
General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, dos de ellas de entre 
especialistas que presten servicios en un centro o unidad docente acreditada para la 
formación de especialistas de la titulación de que se trate, y la otra, de entre personas 
residentes en formación de la correspondiente titulación.

Una persona será designada como vocal por la persona titular de la Secretaría General 
de Universidades del Ministerio de Universidades, de entre las personas decanas o 
profesoras y profesores titulares de la correspondiente titulación.

2. Las comisiones calificadoras, reunidas en sesión permanente el día que se celebren 
las pruebas objetivas, serán las encargadas de aprobar el cuestionario propuesto e invalidar 
las preguntas que consideren improcedentes, aprobando la plantilla provisional de 
respuestas correctas. Posteriormente, resolverán las reclamaciones que se produzcan 
contra las mismas y aprobarán la plantilla definitiva de respuestas correctas. Las citadas 
comisiones calificadoras podrán requerir el asesoramiento de personas expertas o 
debidamente cualificadas.

3. Igualmente, corresponde a las comisiones calificadoras asesorar al Ministerio de 
Sanidad en aquellos supuestos en los que proceda la suspensión o aplazamiento del 
ejercicio por causa justificada, proponiendo en su caso las medidas que estimen oportunas.

Artículo 23.  Adjudicación de plazas.
1. La elección y adjudicación de plaza podrán realizarse tanto por medios electrónicos 

como de forma presencial, de acuerdo con lo establecido en la orden de convocatoria 
correspondiente.

2. La elección de plaza se realizará de acuerdo con el orden decreciente de puntuación 
obtenida con la que figure cada aspirante en la relación definitiva de resultados de la 
correspondiente convocatoria, con las excepciones previstas en el artículo 20 y con 
independencia de si la titularidad del centro es pública o privada.

3. Podrán adjudicarse exclusivamente por medios electrónicos en la misma convocatoria 
las plazas que resulten vacantes con posterioridad a los actos de adjudicación por no ser 
elegidas por las personas aspirantes o por la renuncia expresa de aquellas a las que se les 
hubiesen adjudicado, en el plazo que se establezca en la orden de convocatoria 
correspondiente.

No obstante, no se permitirá la permuta de plazas entre aspirantes ni el traslado de 
centro ni unidad docente, salvo en el supuesto de desacreditación de la unidad docente u 
otros supuestos excepcionales previstos por la legislación aplicable.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 45  Real Decreto formación transversal de las especialidades en Ciencias de la Salud

– 1543 –



Artículo 24.  Examen médico previo de las personas adjudicatarias.
Todas las personas adjudicatarias de plaza por el sistema de residencia se someterán, 

con carácter previo a la formalización del contrato, a un examen médico para comprobar que 
no padecen enfermedad ni están afectados por limitación física, psíquica, sensorial o 
funcional que sea incompatible con las actividades profesionales que el correspondiente 
programa formativo oficial exija al residente.

Cuando el examen médico sea negativo este deberá estar motivado y especificar los 
objetivos y competencias profesionales que según el correspondiente programa formativo 
oficial no puede adquirir el adjudicatario de plaza por causas imputables a sus limitaciones 
físicas, psíquicas, sensoriales o funcionales.

Dicho dictamen negativo se remitirá a la persona titular de la Dirección General de 
Ordenación Profesional que, a la vista del mismo y de los informes que se consideren 
necesarios, dictará la resolución de pérdida de derechos derivados de la superación de la 
prueba selectiva, previa audiencia a la persona interesada.

La adjudicación se entenderá sin efecto si, cumplido el procedimiento aquí descrito, se 
resolviese la no superación de dicho examen médico. No obstante, la persona que no supere 
el examen médico inicial, podrá solicitar un cambio excepcional de especialidad, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 31 del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se 
determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan 
determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada, sin que se 
produzca la pérdida de derechos sobre la adjudicación hasta que se resuelva el 
procedimiento de cambio excepcional de especialidad.

Contra la resolución basada en el examen médico, que pone fin a la vía administrativa, 
conforme a lo establecido en el artículo 114.2.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá 
interponerse recurso de reposición según lo dispuesto en los artículos 112 y 123 de la citada 
ley, o interponer recurso contencioso-administrativo, previsto en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio.

Artículo 25.  Toma de posesión.
1. Las personas aspirantes a las que se adjudique plaza tomarán posesión de esta una 

vez superado el examen médico previo previsto en el artículo 24, en el centro o unidad 
docente en la que se ubique, en el plazo que se señale en la correspondiente convocatoria. 
De no hacerlo así, o si renunciaran a la plaza, perderán los derechos derivados de la 
superación de la correspondiente prueba selectiva.

2. Las personas adjudicatarias de plaza iniciarán en la unidad docente que corresponda 
según el programa formativo oficial, para lo que se formalizará el oportuno contrato de 
trabajo con sujeción a lo previsto en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre.

Con carácter general, se seguirá la totalidad del programa formativo en la misma unidad 
docente acreditada en la que el residente haya obtenido plaza en formación, sin perjuicio de 
los supuestos excepcionales previstos en el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero.

La fecha de inicio de efectos del contrato de trabajo será la del último día del plazo de 
toma de posesión que se establezca en cada convocatoria anual, a fin de que, una vez 
finalizado el periodo formativo de la especialidad de que se trate, el título de especialista 
tenga idéntica fecha para los residentes de la misma promoción, salvo en los casos en que 
haya habido suspensión legal del contrato o prórroga del mismo.

3. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20.8, durante el plazo de toma de posesión, la 
jefatura de estudios ofertará a las personas adjudicatarias de plaza los diferentes itinerarios 
formativos para su elección por riguroso orden, según la puntuación final obtenida en las 
relaciones definitivas de resultados de la convocatoria correspondiente.

Las personas adjudicatarias que resulten afectadas por el régimen general de 
incompatibilidades previsto en la legislación vigente harán manifestación al respecto en el 
acto de toma de posesión, formulando al mismo tiempo la opción que les interese, sin que a 
estos efectos sea posible el reconocimiento de reserva o de excedencia por incompatibilidad 
en la plaza en formación adjudicada, salvo lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 55/2003, 
de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
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4. Las personas adjudicatarias de plaza seguirán sus periodos formativos según el 
programa oficial de la especialidad. Cuando en el curso del periodo de residencia se 
modifique el programa formativo se estará a lo que disponga la orden ministerial por la que 
se aprueba y publica cada uno de ellos.

Artículo 26.  Reconocimiento de periodos formativos previos.
1. Las personas adjudicatarias de plaza de formación sanitaria especializada, podrán 

solicitar por una sola vez el reconocimiento de un periodo de formación sanitaria 
especializada realizado previamente y evaluado positivamente por el correspondiente comité 
de evaluación en los últimos cinco años. Si la formación es previa a este periodo de tiempo, 
solo podrá reconocerse en caso de que se acredite la práctica profesional continuada en los 
cinco años previos a la solicitud en la especialidad en la que se realizó la formación. El 
periodo de formación que podrá reconocerse será como máximo la mitad de la duración de 
la formación de la especialidad en la que se solicita el reconocimiento.

2. Las solicitudes se presentarán ante la comisión de docencia del centro adjudicado que 
deberá informarlas favorablemente y comunicarlas al Registro Nacional de Especialistas en 
Formación para que, consultada la comisión nacional de la especialidad de la plaza 
adjudicada, la persona titular de la Dirección General de Ordenación Profesional del 
Ministerio de Sanidad dicte la resolución que proceda, indicando el periodo de formación que 
se reconoce de acuerdo al programa formativo de la especialidad adjudicada. El resultado de 
esta resolución se anotará en el Registro Nacional de Especialistas en Formación.

3. La resolución se comunicará a la persona interesada y a la comisión de docencia que 
deberá adaptar el itinerario formativo del residente en caso de que la resolución sea 
favorable.

4. No se reconocerán periodos formativos cursados en otros países, salvo que se 
acredite que la formación se ha realizado conforme a lo previsto en el Real Decreto 
581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 
2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que 
se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a 
través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI) y haya sido 
evaluada positivamente por el organismo competente del estado miembro que corresponda.

Artículo 27.  Medidas correctoras para garantizar la equidad.
1. Quienes hayan obtenido un título de especialista, cualquiera que sea el procedimiento 

por el que se obtuvo, no podrán optar a una plaza de formación de la misma especialidad, 
incluso si el acceso a la especialidad se produjo a través de otra titulación en el caso de las 
especialidades multidisciplinares reguladas en el anexo I del Real Decreto 183/2008, de 8 de 
febrero.

2. Las personas especialistas en formación deberán presentar la renuncia a la plaza 
adjudicada, antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, para poder 
participar en una nueva convocatoria.

Disposición adicional primera.  Normas relativas a la constitución de los primeros comités 
de área de capacitación específica.

La persona titular la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de 
Sanidad, consultadas las comisiones nacionales de las especialidades implicadas y la 
Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, designará a las personas 
integrantes de los primeros comités de área de capacitación específica y otorgará el diploma 
de área que corresponda a los vocales que sean designados para el primer mandato del 
correspondiente comité. Dicha designación recaerá en especialistas con una experiencia 
profesional específicamente desarrollada en el ámbito del área de capacitación de que se 
trate, de al menos cinco años en los siete anteriores a la entrada en vigor del real decreto de 
creación del área de capacitación específica y que, asimismo, acrediten un currículo 
profesional, asistencial, formativo e investigador del que se derive una alta cualificación en el 
área que corresponda.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 45  Real Decreto formación transversal de las especialidades en Ciencias de la Salud

– 1545 –



Disposición adicional segunda.  Especialidades en régimen de alumnado.
1. Las especialidades de Hidrología Médica, Medicina de la Educación Física y el 

Deporte y Farmacia Industrial y Galénica, cuyo sistema formativo es el de alumnado, 
deberán someterse al procedimiento descrito en el capítulo III de este real decreto.

2. No podrán convocarse plazas de formación de las especialidades indicadas en el 
apartado anterior por el sistema formativo de alumnado.

3. Lo anteriormente expuesto se entiende sin perjuicio de los derechos profesionales y 
de cualquier tipo inherentes a dichos títulos de especialista.

Disposición adicional tercera.  Red Sanitaria Militar.
Este real decreto es aplicable a la formación sanitaria especializada en Ciencias de la 

Salud de la Red Sanitaria Militar del Ministerio de Defensa, requiriendo cualquier adaptación 
a las particularidades del Cuerpo Militar de Sanidad, en aquellos aspectos en que este real 
decreto lo permita, conformidad previa de los Ministerios de Sanidad y Universidades.

Disposición transitoria única.  Vía transitoria de acceso a los diplomas de área de 
capacitación específica.

1. Para acceder al diploma de área capacitación específica por esta vía extraordinaria 
será requisito que la persona solicitante, además de estar en activo y de ostentar el título de 
especialista que le permite acceder a la misma, acredite una experiencia profesional 
ejerciendo las funciones reguladas en el real decreto de creación del área correspondiente 
de cinco años en los siete anteriores a la entrada en vigor del real decreto que la regule y 
formación continuada acreditada relacionada con el contenido del área de capacitación 
específica.

2. Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Ordenación 
Profesional del Ministerio de Sanidad, en el plazo que determine la norma de creación del 
área de capacitación específica correspondiente.

De conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 16.5 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, las actuaciones relativas al procedimiento regulado por esta 
disposición transitoria se llevarán a cabo, obligatoriamente, por medios electrónicos. A tal fin, 
tanto la solicitud como los certificados y la documentación que se adjunte a la misma, 
deberán estar firmados mediante certificado electrónico válido y presentarse a través de la 
Sede electrónica del Ministerio de Sanidad

3. Se aportará certificado mediante el que se acredite el ejercicio profesional requerido 
en el apartado primero expedido por la unidad que determine la persona titular de la 
consejería con competencias en materia sanitaria de la comunidad autónoma que 
corresponda, o en su caso por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, a propuesta de la 
persona que ostente el cargo de gerente o representante legal de la unidad asistencial en la 
que se ha prestado los servicios requeridos. En dicho certificado se hará constar, al menos:

a) El nivel asistencial del centro en el que se ubica la unidad asistencial en la que se ha 
realizado la prestación de servicios, autorizada conforme a lo previsto en el Real Decreto 
1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre 
autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios y en la normativa autonómica 
de desarrollo.

b) La unidad asistencial y el puesto de trabajo desempeñado, detallando las actividades 
realizadas relacionadas el área de capacitación específica de que se trate.

c) Las fechas de inicio y de finalización de los servicios prestados, la dedicación horaria y 
en su caso, las guardias.

4. Las solicitudes se evaluarán por el correspondiente comité de área de capacitación 
específica que emitirá, de forma motivada, informe-propuesta, positivo o negativo, a la 
concesión del diploma de área de capacitación específica.

5. La persona titular de la Dirección General de Ordenación Profesional, teniendo en 
cuenta el informe-propuesta del comité de área de capacitación específica, resolverá la 
solicitud para que, si es favorable, se proceda a la expedición del diploma de área de 
capacitación específica, en el que se hará constar su obtención por esta vía extraordinaria.
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Contra la resolución, que pone fin a la vía administrativa, conforme a lo establecido en el 
artículo 114.2.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá interponerse recurso de 
reposición, ante la persona titular del Ministerio de Sanidad, según lo dispuesto en los 
artículos 112 y 123 de la citada ley, o interponer recurso contencioso-administrativo, previsto 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

6. El plazo para dictar la resolución será de seis meses desde la fecha de su 
presentación electrónica. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se haya 
notificado la correspondiente resolución, podrá entenderse desestimada por silencio 
administrativo, conforme a lo dispuesto en el anexo II de la disposición adicional vigésima 
novena, de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del 
orden social.

7. Por el procedimiento excepcional regulado en esta disposición transitoria solo podrá 
concederse un diploma de área de capacitación específica.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

dispuesto en este real decreto y expresamente:
a) Del Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral 

especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud se deroga 
el apartado 4 del artículo 2 y la disposición adicional quinta.

b) (Anulada)
c) El Real Decreto 578/2013, de 26 de julio, por el que se establecen medidas de acción 

positiva aplicables a las personas con discapacidad que participen en las convocatorias 
anuales de pruebas selectivas para el acceso a plazas de formación sanitaria especializada, 
en desarrollo del artículo 22.3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre.

d) (Anulada)
e) La Orden de 18 de junio de 1993, sobre reconocimiento de periodos formativos 

previos de los médicos y farmacéuticos residentes en formación.
f) La Orden de 22 de junio de 1995, por la que se regulan las Comisiones de Docencia y 

los sistemas de evaluación de Médicos y Farmacéuticos Especialistas.

Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por 
el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas 
en Ciencias de la Salud.

El Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral 
especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, queda 
modificado como sigue:

Uno. Se modifica el título del artículo 2, que queda redactado como sigue:

«Artículo 2.  Forma y contenido del contrato.»
Dos. Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 3, que quedan redactados como sigue:

«1. La duración del contrato será de un año, renovable por períodos iguales 
durante el tiempo que dure su programa de formación, siempre que, al final de cada 
año, el residente haya sido evaluado positivamente por el comité de evaluación de la 
especialidad correspondiente.

En el caso de las personas especialistas en formación en área de capacitación 
específica el contrato tendrá la duración del programa formativo del área 
correspondiente.»

«3. Cuando el residente obtenga una evaluación anual negativa por no alcanzar 
los objetivos formativos fijados en cualquiera de los años de formación, pero el comité 
de evaluación considere que puede alcanzarlos mediante un plan de recuperación 
específica y programada, el contrato se prorrogará por un período máximo de tres 
meses, quedando supeditada la prórroga anual del contrato del siguiente curso de 
formación a la evaluación positiva del mencionado período de recuperación.»
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Tres. Se modifica el apartado 1.b) del artículo 7, en los siguientes términos:
«b) Complemento de grado de formación, cuya percepción se devengará a partir 

del segundo curso de formación.
Estará destinado a retribuir el nivel de conocimientos, así como, la progresiva 

adquisición de responsabilidades en el ejercicio de las tareas asistenciales.
Su cuantía será porcentual respecto al sueldo. Los porcentajes serán los 

siguientes:
1.º Residentes de segundo curso: ocho por ciento.
2.º Residentes de tercer curso: 18 por ciento.
3.º Residentes de cuarto curso: 28 por ciento.
4.º Residentes de quinto curso: 38 por ciento.
En los supuestos de personal en formación en áreas de capacitación específica, 

los porcentajes del complemento de grado de formación y de atención continuada 
deberán fijarse, en el ámbito negociador que en cada caso corresponda, teniendo en 
cuenta el título de especialista y la experiencia profesional requerida para acceder a 
un área de capacitación específica.»

Disposición final segunda.  Modificación del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el 
que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan 
determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada.

El Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, queda modificado como sigue:
Uno. Se modifica el artículo 3, que queda redactado de la siguiente manera:

«1. La evaluación final positiva del periodo de residencia dará derecho a la 
obtención del título de especialista, por lo que una vez notificada al Registro de 
Especialistas en Formación al que se refiere el artículo 32.1 de la Ley 44/2003, de 21 
de noviembre, se iniciarán los trámites para la expedición por el Ministerio de Sanidad.

La evaluación final negativa del periodo de residencia tendrá carácter definitivo, 
por lo que impedirá la obtención del título de especialista e implicará la pérdida de 
derechos respecto a la prueba selectiva en la que se hubiera obtenido la 
correspondiente plaza en formación.

2. Los títulos de especialista en Ciencias de la Salud además de las 
características previstas para ellos en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre y de las 
que corresponden a dichos títulos como consecuencia de su carácter oficial, se 
expedirán en formato electrónico por el Ministerio de Sanidad, en los que se hará 
constar:

a) La titulación o ámbito de la titulación que ha dado acceso a plaza de 
especialista en formación.

b) La unidad y, en su caso, centro docente donde se ha cursado la formación.
c) La fecha de concesión del título, que será la misma para todos los residentes de 

la misma promoción y especialidad, salvo los supuestos de repetición de curso, 
revisión de las evaluaciones, u otras causas de prórroga o suspensión del período 
formativo previstas en este real decreto y en la legislación que regula la relación 
laboral especial de residencia.

3. De conformidad con lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, y en el párrafo final de la disposición adicional 
decimosexta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, tanto 
la utilización del título de especialista como su denominación, en los términos que se 
contienen en el anexo I de este real decreto, serán de utilización exclusiva por los 
profesionales que los ostenten.

4. Las personas especialistas en Ciencias de la Salud deberán realizar formación 
continuada y acreditarán periódicamente su competencia profesional, conforme a lo 
establecido en el artículo 4.6 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre.»
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Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 5 que queda redactado de la siguiente 
manera:

«1. Las unidades docentes se acreditarán por el Ministerio de Sanidad según el 
procedimiento regulado en el artículo 26.3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, con 
sujeción a los requisitos básicos de acreditación que, con carácter general, deben 
reunir los centros donde se ubiquen unidades docentes acreditadas, y a los requisitos 
específicos de acreditación aprobados con carácter general por los Ministerios de 
Sanidad y Universidades para cada una de la/s especialidad/es que se formen en las 
mismas.

La revocación, total o parcial, de la acreditación concedida se realizará, en su 
caso, por el mismo procedimiento, consultado el centro afectado y su comisión de 
docencia. En caso de que no se hayan ofertado plazas en la unidad docente en las 
tres últimas convocatorias sucesivas, la revocación total de la unidad docente se 
iniciará de oficio según el procedimiento indicado, teniendo efecto cuando concluya la 
formación de las personas especialistas en formación de la unidad docente.»

Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 22, que queda redactado de la siguiente 
manera:

«1. Evaluación negativa por no alcanzar los objetivos formativos fijados, debido a 
insuficiencias de aprendizaje susceptibles de recuperación.

En cualquiera de los años de formación, el comité de evaluación establecerá una 
recuperación específica y programada con una duración máxima de 3 meses, 
quedando supeditada la prórroga anual del contrato del siguiente curso de formación a 
la evaluación positiva del mencionado período de recuperación.

La evaluación negativa del periodo de recuperación no tendrá carácter 
recuperable y supondrá la extinción del contrato salvo que el residente solicite la 
revisión de la evaluación en los términos previstos en el artículo 24 y su resultado 
fuera positivo.»

Cuatro. Se modifican los apartados 2, 3 y 4 del artículo 25, que queda redactados de la 
siguiente manera:

«2. El comité de evaluación, a la vista del expediente completo de todo el periodo 
de residencia, levantará acta otorgando a cada residente una de las siguientes 
calificaciones:

a) Positiva.
b) Positiva destacado.
c) Negativa.
No podrá evaluarse negativamente a aquellas personas especialistas en 

formación que hayan obtenido una evaluación positiva en todos los años del período 
de residencia.

3. Los comités de evaluación trasladarán las evaluaciones finales a la comisión de 
docencia que publicará en su tablón de anuncios una reseña, firmada por la persona 
que ostente la presidencia, para que en el plazo de ocho días hábiles puedan 
consultarse en la secretaría de la comisión, en el horario que se indique, las 
calificaciones obtenidas en las evaluaciones finales.

La publicación en el tablón de anuncios de dicha reseña incluirá la inserción en la 
misma de una diligencia específica de la persona que ostente la presidencia de la 
comisión de docencia para hacer constar la fecha exacta de su publicación.

4. Transcurrido dicho plazo, el presidente de la comisión de docencia remitirá en el 
plazo máximo de diez días hábiles las evaluaciones finales positivas al Registro 
Nacional de Especialistas en Formación, a los efectos de la expedición de los títulos 
de especialistas en Ciencias de la Salud por el Ministerio de Sanidad.»

Cinco. Se modifica el apartado 4 del artículo 29, que queda redactado de la siguiente 
manera:

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 45  Real Decreto formación transversal de las especialidades en Ciencias de la Salud

– 1549 –



«4. La evaluación desfavorable de la actividad docente de un centro o unidad 
implicará la revocación total o parcial de la acreditación otorgada con sujeción a lo 
previsto en el artículo 5 de este real decreto.»

Seis. Se modifica el artículo 30, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 30.  Estancias formativas en centros y unidades docentes para 
profesionales sanitarios que ejerzan fuera de España.

1. Corresponde al Ministerio de Sanidad, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
normativa vigente en materia de extranjería e inmigración respecto a la situación 
jurídica de los extranjeros en España, la autorización de estancias formativas 
temporales a personas graduadas y especialistas en activo en países con los que se 
haya suscrito convenios de colaboración cultural, con sujeción a los siguientes 
requisitos:

a) La autorización de estas estancias no requerirá la homologación o 
reconocimiento del título oficial de grado o equivalente y, en su caso, el de especialista 
que ostente la persona solicitante, sin perjuicio de su necesaria validación por el 
Ministerio de Sanidad, a fin de constatar que el título que se ostenta se corresponde 
con el que en el país de origen habilita para el ejercicio de la profesión sanitaria o 
especialidad de que se trate y que el profesional está habilitado para el ejercicio 
profesional en el país de origen y no tiene antecedentes por delitos sexuales. Dicha 
validación solo tendrá alcance y efectos para la realización de las actividades propias 
de la estancia formativa.

b) Las estancias formativas, durante las que no existirá vinculación laboral con el 
centro o unidad docente, se realizarán en centros o unidades docentes acreditadas 
para la formación de especialistas y no podrán ser tomadas en consideración para la 
obtención del título español de especialista o para la homologación de títulos 
extranjeros al citado título español, así como para la obtención de un título 
universitario.

c) Quienes realicen estancias formativas tendrán la consideración de personal en 
formación, por lo que las actividades sanitarias en las que intervengan serán, en todo 
caso, planificadas, dirigidas, supervisadas y graduadas por los profesionales que 
presten servicios en la unidad asistencial en la que se realice la estancia.

Se consideran actividades sanitarias, de acuerdo con el artículo 4.3 de la Ley 
44/2003, de 21 noviembre, la asistencial, investigadora, docente, de gestión clínica, de 
prevención y de información y educación sanitarias

d) Las estancias se autorizarán por un plazo máximo de un año. Una vez 
concluida la estancia no podrá autorizarse una nueva al mismo solicitante hasta 
transcurridos cinco años desde la conclusión de la anterior.

e) La autorización para la realización de la estancia requerirá los siguientes 
informes:

1.º Informe del responsable del centro extranjero donde la persona interesada 
preste servicios, en el que se determinen los objetivos concretos que se pretendan 
con su realización.

2.º Informe de la comisión de docencia del centro español de acogida, en el que se 
haga constar la aceptación de la persona interesada y que dicha aceptación no 
perjudica la capacidad docente del centro.

3.º Informe favorable del órgano competente en materia de formación 
especializada de la correspondiente comunidad autónoma.

f) Las personas titulares de las gerencias o direcciones de los centros sanitarios 
donde se lleven a cabo las estancias formativas, con carácter previo a la iniciación de 
las mismas, verificarán que:

1.º La persona interesada no haya sido suspendido o inhabilitado para el ejercicio 
de su profesión o especialidad en el país de origen y la ausencia de antecedentes por 
delitos sexuales.
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2.º Tenga asegurados, en España, la asistencia sanitaria y los riesgos derivados 
de la responsabilidad civil en que pudiera incurrir como consecuencia de las 
actividades llevadas a cabo durante su estancia formativa.

3.º El profesional se someta a un examen médico en un centro sanitario español 
con el fin de verificar el estado de salud del profesional, la ausencia de enfermedades 
infecto-contagiosas y las vacunas que se consideren pertinentes. La persona 
interesada correrá a cargo de los gastos que se deriven de este examen.

2. El procedimiento previsto en el apartado anterior será igualmente aplicable a la 
estancia formativa de profesionales sanitarios de nacionalidad española que ejerzan 
fuera de España.

3. Concluida la estancia formativa, la comisión de docencia emitirá un certificado 
en el que se hará constar las actividades llevadas a cabo y la evaluación de la 
estancia formativa como «satisfactoria» o «no satisfactoria» a la vista de los informes 
que emitan los profesionales que han tutelado su formación.

4. El Ministerio de Sanidad, a la vista de la evaluación que se cita en el apartado 
anterior, expedirá una certificación acreditativa de la misma.»

Siete. Se modifica el artículo 31 que queda redactado de la siguiente manera:
«1. El Ministerio de Sanidad, excepcionalmente, a petición fundada de la persona 

interesada y previo informe de la correspondiente comunidad autónoma, podrá 
autorizar, por una sola vez, el cambio de especialidad que se esté cursando en el 
mismo centro o en otro de la misma comunidad autónoma, siempre que se cumplan 
los siguientes requisitos:

a) Que exista plaza vacante acreditada en la especialidad que se solicita.
b) Que la petición se realice durante los dos primeros años de formación.
c) Que la persona solicitante no haya sido evaluado negativamente por insuficiente 

aprendizaje en el último periodo de formación cursado.
d) Que el número de orden en la convocatoria anual de pruebas selectivas para el 

acceso a plazas de formación sanitaria especializada en la que se le adjudicó la plaza 
le hubiera permitido acceder, en dicha convocatoria, a la especialidad a la que 
pretende cambiar.

2. En caso de que la solicitud de cambio de especialidad se deba a una 
incapacidad laboral sobrevenida durante la residencia que impida seguir cursando la 
especialidad adjudicada pero que permita cursar la especialidad a la que pretende 
cambiar, la petición podrá realizarse en cualquier año de formación.

3. El cambio de especialidad requerirá los informes de la comisión de docencia del 
centro o unidad donde el solicitante se esté formando y del centro o unidad de destino, 
así como de las comisiones nacionales de las dos especialidades implicadas.

En el informe de la comisión de docencia de origen se harán constar las 
actividades llevadas a cabo por el residente en el centro o unidad, según lo previsto en 
el correspondiente programa formativo.

4. Corresponde a la comisión nacional de la especialidad a la que se ha solicitado 
el cambio determinar, al mismo tiempo que se emite el informe que se cita en el 
apartado anterior, el año de formación y los términos en que ha de producirse la 
incorporación del residente a partir del momento en que se autorice el cambio de 
especialidad solicitado.

5. Los cambios de especialidad se inscribirán en el Registro Nacional de 
Especialistas en Formación.»

Disposición final tercera.  Modificación del Real Decreto 459/2010, de 16 de abril, por el 
que se regulan las condiciones para el reconocimiento de efectos profesionales a títulos 
extranjeros de especialista en Ciencias de la Salud, obtenidos en Estados no miembros de la 
Unión Europea.

El Real Decreto 459/2010, de 16 de abril, por el que se regulan las condiciones para el 
reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de especialista en Ciencias de 
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la Salud, obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea, queda modificado como 
sigue:

Uno. El párrafo a) del artículo 2 queda redactado de la siguiente manera:
«a) El reconocimiento de aquellos títulos extranjeros de especialista que ya hayan 

sido reconocidos u homologados a un título español de especialista.»
Dos. El apartado 4 del artículo 5 queda redactado de la siguiente manera:

«4. El comité de evaluación se reunirá previa convocatoria de la persona que 
ostente la presidencia, al menos, con una periodicidad trimestral.»

Tres. El apartado 1 del artículo 12 queda redactado de la siguiente manera:
«1. Las pruebas teórico-prácticas se convocarán respecto a una o varias 

especialidades en Ciencias de la Salud, previo informe del comité de evaluación, por 
la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad cuando 
existan, al menos, cinco aspirantes por especialidad. En aquellas especialidades cuyo 
volumen de solicitudes de reconocimiento no haga posible alcanzar dicho número en 
el plazo dos años desde la última convocatoria, el número de solicitudes podrá ser 
inferior a cinco.»

Cuatro. El párrafo tercero del apartado 2 del artículo 13 queda redactado de la siguiente 
manera:

«En el supuesto excepcional de que las actuaciones que se citan en el párrafo 
anterior deriven en la necesidad de que el interesado deba realizar, con carácter 
previo al informe propuesta de verificación final, algún tipo de actividad 
complementaria, esta no podrá ser superior a un mes y será evaluada por el 
supervisor.»

Cinco. El párrafo actual de la disposición adicional primera pasa a ser su apartado 1, 
incorporando a la misma un nuevo apartado 2, en los siguientes términos:

«2. No podrán ser objeto de reconocimiento por el procedimiento previsto en este 
real decreto, los títulos extranjeros de especialista en los que para su obtención se 
hayan tenido en cuenta periodos formativos cursados en un tercer país en el que esta 
formación no sea válida para la obtención del título de especialista.»

Disposición final cuarta.  Modificación del Real Decreto 640/2014, de 25 de julio, por el que 
se regula el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios.

El Real Decreto 640/2014, de 25 de julio, por el que se regula el Registro Estatal de 
Profesionales Sanitarios queda modificado como sigue:

Uno. Se añade un nuevo epígrafe en el apartado h) del anexo I, con la siguiente 
redacción:

«– Acreditación periódica de la titulación: Se indicará la fecha de la acreditación 
de la competencia profesional de la titulación que habilite para el ejercicio de la 
profesión sanitaria.»

Dos. Se añade un nuevo epígrafe en el apartado i) del anexo I, con la siguiente 
redacción:

«– Acreditación periódica de la especialidad: Se indicará la fecha de la 
acreditación de la competencia profesional del título de especialista del que disponga 
el profesional.»
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Disposición final quinta.  Modificación del Real Decreto 704/2020, de 28 de julio, por el que 
se establece el acceso al título de médico/a especialista en Medicina Legal y Forense por el 
sistema de residencia.

El Real Decreto 704/2020, de 28 de julio, por el que se establece el acceso al título de 
médico/a especialista en Medicina Legal y Forense por el sistema de residencia, queda 
modificado como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 3, que queda modificado como sigue:
«3. El programa formativo recogerá la obligación de que los residentes realicen 

períodos de rotación en los dispositivos docentes con los que exista un acuerdo o 
convenio previo del Sistema Nacional de Salud, en las especialidades en Ciencias de 
la Salud que presenten un contenido cuyo conocimiento resulte de utilidad para una 
mejor y más completa formación de aquellos.»

Disposición final sexta.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de las competencias que la Constitución Española 

atribuye al Estado en el artículo 149.1.30.ª, sobre la competencia exclusiva para regular las 
condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos profesionales, en el artículo 
149.1.7.ª, relativo a la legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las 
comunidades autónomas, en el artículo 149.1.2.ª, relativo a materia de extranjería y, por 
último, en el artículo 149.1.16.ª, sobre la competencia exclusiva del Estado en materia de 
bases y coordinación general de la sanidad.

Las normas que en este real decreto se modifican se amparan en el título competencial 
expresado en la norma objeto de modificación.

Disposición final séptima.  Facultades de desarrollo y ejecución.
Se habilita a las personas titulares de los Ministerios de Sanidad y de Universidades, en 

función de sus competencias, para dictar las disposiciones que sean necesarias para el 
desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final octava.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».

ANEXO I
Criterios para la propuesta de un nuevo título de especialista y la revisión de 

los títulos establecidos

Especialidad
Una especialidad se caracteriza por todos los siguientes criterios:

Criterio 1.
Descriptores.

CAMPO DE PRÁCTICA ESPECIALIZADA EN CIENCIAS DE LA SALUD.
1.1 Representa un extenso y diferenciado campo de la práctica en Ciencias de la Salud.
1.2 Se desarrolla para la mejora de la calidad y seguridad de la atención de la salud, evitando la fragmentación de la atención.
1.3 Basada en los últimos avances y conocimientos en las Ciencias de la Salud y justificadas desde la evidencia científica y asistencial.
1.4 Las especialidades deben reforzar y ampliar la capacidad de atender la salud de la población de forma efectiva facilitando la continuidad en los cuidados 
sin fragmentar la atención sanitaria.

Criterio 2.
Descriptores.

IDENTIFICACIÓN DEL CONTENIDO/COMPETENCIAS DE LA ESPECIALIDAD.
2.1 Desarrolla un extenso conjunto de contenidos y competencias significativamente diferentes a las ya incorporadas en otras especialidades o títulos en 
Ciencias de la Salud.
2.2 Puede tener en común contenidos y competencias con otras especialidades.
2.3 Su contenido y competencias se desarrollan en el programa formativo oficial de la especialidad.
2.4 Deberá descartarse que las competencias de una especialidad puedan ser adquiridas adaptando el programa oficial de otra especialidad o 
incrementando su duración.

Criterio 3.
Descriptores.

JUSTIFICACIÓN DE NECESIDAD DE UNA ESPECIALIDAD.
3.1 Acreditar la necesidad de esta práctica especializada por, al menos, 7 Consejerías de Sanidad/Salud y de la aceptación por la mayoría de ellas.
3.2 Tener un campo de actuación propio, que pueda disponer de reconocimiento y perfil laboral.
3.3 Necesidad de personas especialistas dedicadas a esta práctica especializada con un número y una distribución geográfica adecuadas a las necesidades 
de la población.
3.4 Las especialidades deben tener viabilidad financiera a largo plazo y garantizar la práctica de las personas especialistas.
3.5 Alineado con normativa de la Unión Europea.
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Especialidad

Criterio 4.
Descriptores.

IMPLICACIONES CON OTRA/S ESPECIALIDAD/ES U OTROS CAMPOS O DISCIPLINAS EN CIENCIAS DE LA SALUD.
4.1 Al menos el 50 % de las competencias de la especialidad deben ser exclusivas de la misma.
4.2 La formación en la especialidad no debe reducir la calidad de la formación de otras personas en formación sanitaria especializada y debe aportar una 
formación dedicada y apropiada.
4.3 Las especialidades serán el fundamento para el desarrollo de nuevos campos y disciplinas avanzados de práctica y conocimiento de la formación 
sanitaria especializada.

Criterio 5.
Descriptores.

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ADECUADOS PARA APOYAR LA FORMACIÓN.
5.1 Existencia de un grupo de personas expertas con capacidad para aportar un programa y unas estructuras que garanticen la formación en la especialidad.
5.2 Genera suficiente demanda, interés y existen los recursos para establecer una masa crítica de unidades docentes acreditadas y de oferta de formación a 
largo plazo.
5.3 El tiempo de formación será el adecuado para la adquisición de las competencias, siendo similar al de las especialidades afines ya existentes.
5.4 La formación en una especialidad no puede estar basada en la rotación/estancias formativas en otras especialidades. El periodo de rotaciones/estancias 
formativas en otras especialidades debe ser inferior al 30 % del periodo formativo de la nueva especialidad.

ANEXO II
Criterios para la propuesta de un nuevo diploma de área de capacitación 

específica (ACE) y la revisión de los diplomas establecidos

Área de capacitación especifica
Un área de capacitación específica (ACE) se caracteriza por todos los siguientes criterios:

Criterio 1.
Descriptores.

PROFUNDIZACIÓN DEL CUERPO DE COMPETENCIAS DE UNA O VARIAS ESPECIALIDADES.
1.1 Desarrollo de un nivel avanzado de competencias profesionales ya incluidas en alguna de las especialidades de formación sanitaria especializada a las 
que está vinculada.
1.2 Se desarrolla para la mejora de la calidad y seguridad de la atención de la salud sanitaria. siempre y cuando dicho nivel de competencias profesionales 
no se obtenga por otra especialidad/es o ACE ya existentes, evitando la fragmentación de la asistencia sanitaria.
1.3 Basada en los últimos avances y conocimientos en las Ciencias de la Salud y justificadas desde la evidencia científica y asistencial.

Criterio 2.
Descriptores.

IDENTIFICACIÓN DEL CONTENIDO/COMPETENCIAS DEL ACE.
2.1 Cuerpo de competencias de nivel avanzado, con un mayor nivel de especialización que añade profundidad y extensión a las exigidas en el programa 
formativo de la/s especialidad/es vinculada/s y justificadas desde la evidencia científica y asistencial.
2.2 Incremento de la complejidad y profundidad de las competencias que no pueden ser satisfechas al completo por la/s especialidad/es ni otra/s ACE/s.
2.3 Las competencias del ACE no pueden basarse exclusivamente en una técnica, procedimiento diagnóstico o terapéutico, o en una única enfermedad o 
problema de salud.
2.4 Las competencias de ACE no están delimitadas a un Área Funcional, que pueda ser objeto de un diploma de acreditación/diploma de acreditación 
avanzada.

Criterio 3.
Descriptores.

JUSTIFICACIÓN DE NECESIDAD DE UN ACE.
3.1 Acreditar la necesidad de esta práctica especializada por, al menos, 7 Consejerías de Sanidad/Salud y de la aceptación por la mayoría de ellas.
3.2 Formación de personas especialistas en ACE dedicadas a la práctica de estos contenidos y competencias con un número y una distribución geográfica 
adecuadas a las necesidades de la población.
3.3 El ACE deben tener viabilidad financiera a largo plazo y garantizar la práctica de los profesionales.
3.4 Alineado con normativa de la Unión Europea.

Criterio 4.
Descriptores.

IMPLICACIONES CON OTRAS ESPECIALIDAD/ES, ACE U OTROS CAMPOS O DISCIPLINAS EN CIENCIAS DE LA SALUD.
4.1 El campo de la ACE no debe reducir la calidad de la formación de las personas especialistas en formación de la especialidad/es a las que esté vinculada, 
y debe aportar una formación dedicada, apropiada y perfilada.
4.2 El programa oficial de la/s especialidad/es a la que va a estar vinculada debe incluir una base competencial suficiente para que el programa del ACE 
permita alcanzar el nivel avanzado de competencias exigido.

Criterio 5.
Descriptores.

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ADECUADOS PARA APOYAR LA FORMACIÓN.
5.1 Grupo de especialistas en Ciencias de la Salud con capacidad para aportar un programa y unas estructuras que garanticen la formación en el Área de 
Capacitación Específica.
5.2 Genera suficiente demanda, interés y recursos para establecer una masa crítica de unidades docentes acreditadas y adecuada oferta de formación.
5.3 Tiempo de formación para obtener el alto nivel de capacitación será entre el 20 y el 40 % de la duración de la/s especialidad/es de origen.
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§ 46

Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la 
relación laboral especial de residencia para la formación de 

especialistas en Ciencias de la Salud

Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 240, de 7 de octubre de 2006

Última modificación: 20 de julio de 2022
Referencia: BOE-A-2006-17498

A pesar de la especial importancia que para el avance y consolidación de nuestro 
sistema público sanitario ha tenido la formación de especialistas mediante el sistema de 
residencia, la relación de trabajo de los residentes ha carecido en España de regulación 
específica desde que las órdenes ministeriales de 3 de septiembre de 1969 y 28 de julio de 
1971 crearan las figuras de médicos internos y residentes, estableciendo una vinculación 
contractual de carácter laboral con las instituciones sanitarias de la Seguridad Social.

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, 
constata que la regulación de la relación entre el residente y las entidades titulares docentes 
en su vertiente laboral se asienta básicamente sobre el contrato individual de trabajo y, tanto 
en su artí culo 20.3.f) como en su disposición adicional primera, ordena al Gobierno la 
aprobación de un real decreto que regule la relación laboral de carácter especial de este 
personal, estableciendo por primera vez un marco general y homogéneo para todo el 
personal con independencia del centro que se responsabiliza de su formación. Ello 
asegurará que la realización y cumplimiento de los programas formativos en similares 
términos en todo el Estado se corresponde con un lógico régimen de derechos y deberes 
comunes a todos los residentes. Igualmente se ha tenido en cuenta el marco normativo 
comunitario, especialmente la Directiva 93/16/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993, 
destinada a facilitar la libre circulación de los médicos y el reconocimiento mutuo de sus 
diplomas, certificados y otros títulos, y la Directiva 2003/88/CE, del Parlamento europeo y del 
Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del 
tiempo de trabajo.

A tal efecto, conforme a las previsiones contenidas en el artículo 11.4 de la Ley 55/2003, 
de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo se constituyó el correspondiente ámbito de 
negociación con participación de las organizaciones sindicales presentes en el Foro Marco 
para el Diálogo Social, con la finalidad de abordar los aspectos relacionados con la relación 
laboral especial de residencia que constituye el objeto de este real decreto, habiéndose 
producido una amplia participación que ha permitido la incorporación a la regulación de una 
buena parte de las propuestas efectuadas por dichas organizaciones sindicales específicas 
del ámbito sanitario.

Paralelamente, en la elaboración de este real decreto han participado ampliamente las 
administraciones sanitarias de las comunidades autónomas, destacando a este respecto el 
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acuerdo que de forma unánime se adoptó en el Pleno de la Comisión de Recursos Humanos 
celebrado el 21 de noviembre de 2005, por el que se aprobó un marco retributivo común 
para todos los residentes, permitiendo no obstante que en los servicios de salud y demás 
entidades titulares, dentro de sus competencias, y de acuerdo con las fuentes reguladoras 
de la relación laboral de carácter especial, puedan establecerse diferencias específicas más 
adecuadas a sus propias políticas sanitarias. Asimismo han participado también las 
organizaciones colegiales de aquellos ámbitos cuyos profesionales se forman mediante el 
procedimiento de residencia.

El presente real decreto se estructura en tres capítulos, siete disposiciones adicionales, 
cuatro transitorias, una derogatoria única y dos finales.

El capítulo I determina su objeto y ámbito de aplicación, así como el sistema de fuentes.
El capítulo II, relativo al contrato, fija, entre otras materias, la duración de éste, los 

derechos y deberes de las partes, entre los que cabe destacar las disposiciones relativas a 
la jornada laboral, al sistema retributivo, así como a la suspensión y extinción del contrato.

El capítulo III, finalmente, contiene las previsiones relativas al régimen disciplinario.
Las disposiciones adicionales regulan de forma novedosa aspectos relativos al personal 

con discapacidad, así como condiciones especiales para la protección integral contra la 
violencia de género.

Igualmente, al considerar que el objetivo de esta relación laboral es la obtención del título 
de especialista mediante la superación de un programa de formación, también se prevé una 
especial organización del tiempo de trabajo que, en algunos casos, permitirá al personal 
residente la conciliación de la vida familiar y laboral sin hacer uso de la reducción de jornada 
o de la suspensión del contrato, ya que estas situaciones imposibilitan realizar un curso 
formativo completo en periodo anual.

Por último, se incluyen normas específicas para determinadas especialidades médicas y 
se regula el procedimiento para la revisión de las evaluaciones anuales y finales.

En las disposiciones transitorias se prevé la aplicación progresiva del régimen de jornada 
y del nuevo sistema retributivo, se establecen normas específicas para las especialidades de 
enfermería y se recoge el mantenimiento de las condiciones más beneficiosas que pudieran 
venir disfrutándose.

En la elaboración de este real decreto han sido consultadas las organizaciones 
sindicales y asociaciones empresariales más representativas, así como el Consejo Nacional 
de Especialidades Médicas, el Comité Asesor de Especialidades de Enfermería y el Consejo 
Nacional de Especializaciones Farmacéuticas.

Este real decreto se dicta de conformidad con la disposición adicional primera.2 de la 
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, en relación con el artículo 2.1.i) de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto legislativo 1/1995 de 24 de 
marzo.

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales y de 
Sanidad y Consumo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 6 de octubre de 2006,

D I S P O N G O :

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto, ámbito de aplicación y fuentes.
1. Este real decreto tiene por objeto regular la relación laboral de carácter especial de 

residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 20.3.f) y en la disposición adicional primera de la Ley 44/2003, de 21 
de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.

2. Será de aplicación a los titulados universitarios que, previa participación en la 
convocatoria anual de carácter nacional de pruebas selectivas, hayan accedido a una plaza 
en un centro o unidad docente acreditada, para el desarrollo de un programa de formación 
especializada en Ciencias de la Salud, mediante el sistema de residencia, previsto en el 

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 46  Relación laboral especial de residencia de especialistas de la Salud

– 1556 –



artículo 20 de la Ley 44/2003, de 21 noviembre, a efectos de la obtención del título de 
especialista, y por cuyos servicios como trabajadores percibirán las retribuciones legalmente 
establecidas.

También será de aplicación a los especialistas en Ciencias de la Salud que, conforme a 
lo establecido en el artí culo 23 de la citada ley, cursen una nueva especialidad, y a los que 
según el artículo 25 accedan a la formación para la obtención del Diploma de Área de 
Capacitación Específica, por el sistema de residencia.

3. Se aplicará en todo el territorio del Estado, cualquiera que sea la titularidad, pública o 
privada, de los establecimientos sanitarios donde se encuentren ubicadas los centros o 
unidades docentes acreditados para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.

4. Los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral de carácter especial 
de residencia se regularán por este real decreto y, con carácter supletorio, por el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por la demás legislación laboral que le sea de aplicación, por los 
convenios colectivos y por la voluntad de las partes manifestada en los contratos de trabajo, 
sin que en ningún caso se puedan establecer en ellos condiciones menos favorables al 
trabajador o contrarias a las previstas en las disposiciones legales y convenios colectivos 
antes referidos.

CAPÍTULO II
Del contrato

Artículo 2.  Forma y contenido del contrato.
1. El contrato de trabajo se celebrará por escrito entre el residente, en su condición de 

trabajador, y la entidad titular de la unidad docente acreditada para impartir la formación, en 
su condición de empleador o empresario.

2. En el contrato, que se formalizará por cuadruplicado, se incluirán, al menos, los 
siguientes extremos:

a) La identidad de las partes que lo suscriben.
b) El domicilio social de la empresa.
c) La unidad docente donde se desarrollará el programa de formación y centro al que 

pertenece o, en su caso, los dispositivos que la integran. Si en la acreditación de la misma 
se prevé la rotación por más de un centro se hará constar esta circunstancia.

d) La convocatoria en la que el residente ha obtenido la plaza.
e) La fecha del comienzo de la relación laboral y su duración.
f) El título universitario del residente y el programa de formación que va a cursar.
g) Las cuantías de sus retribuciones.
h) La jornada laboral.
i) La duración de las vacaciones y la modalidad para su atribución y determinación.
j) El convenio colectivo que, en su caso, resulte aplicable.
3. Al contrato se incorporarán las diligencias de las renovaciones que en cada caso 

correspondan según la duración del programa formativo de la especialidad.
4. (Derogado). 

Artículo 3.  Duración del contrato.
1. La duración del contrato será de un año, renovable por períodos iguales durante el 

tiempo que dure su programa de formación, siempre que, al final de cada año, el residente 
haya sido evaluado positivamente por el comité de evaluación de la especialidad 
correspondiente.

En el caso de las personas especialistas en formación en área de capacitación 
específica el contrato tendrá la duración del programa formativo del área correspondiente.

2. En los supuestos previstos en el artículo 11.2, la duración del nuevo contrato podrá ser 
inferior al año, celebrándose por el tiempo necesario para finalizar el curso que fue 
interrumpido.
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3. Cuando el residente obtenga una evaluación anual negativa por no alcanzar los 
objetivos formativos fijados en cualquiera de los años de formación, pero el comité de 
evaluación considere que puede alcanzarlos mediante un plan de recuperación específica y 
programada, el contrato se prorrogará por un período máximo de tres meses, quedando 
supeditada la prórroga anual del contrato del siguiente curso de formación a la evaluación 
positiva del mencionado período de recuperación.

Esta prórroga de recuperación será también autorizada, finalizado el último año de 
residencia, si el Comité de evaluación considera posible la recuperación mediante dicho 
plan.

4. Cuando la evaluación negativa se deba a la imposibilidad de la prestación de servicios 
superior al 25 por ciento de la jornada anual como consecuencia de la suspensión del 
contrato o de otras causas legales, se autorizará la prórroga del contrato por el tiempo 
necesario para completar el período formativo o su repetición completa, previo informe de la 
Comisión de docencia correspondiente. La propuesta de repetición será resuelta por el 
Ministerio de Sanidad y Consumo.

5. En esta relación laboral de carácter especial de residencia no podrá establecerse 
período de prueba.

Artículo 4.  Derechos y deberes.
Además de los establecidos con carácter general en el Estatuto de los Trabajadores, los 

residentes tendrán los siguientes derechos y deberes específicos:
1. Derechos:
a) A conocer el programa de formación de la especialidad a cuyo título aspira, así como, 

en su caso, las adaptaciones individuales.
b) A la designación de un tutor que le asistirá durante el desarrollo de las actividades 

previstas en el programa de formación.
c) A recibir, a través de una práctica profesional programada, tutelada y evaluada, una 

formación teórico-práctica que le permita alcanzar progresivamente los conocimientos y la 
responsabilidad profesional necesarios para el ejercicio autónomo de la especialidad, 
mediante su integración en la actividad asistencial, ordinaria y de urgencias del centro.

d) A ser informado de las funciones, tareas, cometidos, programación funcional y 
objetivos asignados a su unidad, centro o institución, y de los sistemas establecidos para la 
evaluación del cumplimiento.

e) A ejercer su profesión y desarrollar las actividades propias de la especialidad con un 
nivel progresivo de responsabilidad a medida que se avance en el programa formativo.

f) A conocer qué profesionales de la plantilla están presentes en la unidad en la que el 
residente está prestando servicios y a consultarles y pedir su apoyo cuando lo considere 
necesario, sin que ello pueda suponer la denegación de asistencia o el abandono de su 
puesto.

g) A participar en actividades docentes, investigadoras, asistenciales y de gestión clínica 
en las que intervenga la unidad acreditada.

h) Al registro de sus actividades en el libro del residente.
i) A que la evaluación continuada, anual y final de su aprendizaje se realice con la 

máxima objetividad.
j) A la prórroga de la formación durante el tiempo y en las condiciones fijadas en los 

apartados 3 y 4 del artí culo anterior.
k) A la revisión de las evaluaciones anuales y finales realizada según el procedimiento 

que se regula en este real decreto.
l) A estar representado, en los términos que establezca la legislación vigente, en la 

Comisión Nacional de la Especialidad y en las comisiones de docencia de los centros.
m) A evaluar la adecuación de la organización y funcionamiento del centro a la actividad 

docente, con la garantía de la confidencialidad de dicha información.
n) A recibir asistencia y protección de la entidad docente o servicios de salud en el 

ejercicio de su profesión o en el desempeño de sus funciones.
ñ) A contar con la misma protección en materia de salud laboral que el resto de los 

trabajadores de la entidad en que preste servicios.
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o) A no ser desposeído de su plaza si no es por alguna de las causas de extinción 
previstas en este real decreto o de otras causas previstas legalmente.

2. Deberes:
a) Realizar todo el programa de formación con dedicación a tiempo completo, sin 

compatibilizarlo con cualquier otra actividad en los términos establecidos en el artículo 
20.3.a) de la Ley 44/2003.

b) Formarse siguiendo las instrucciones de su tutor y del personal sanitario y de los 
órganos unipersonales y colegiados de dirección y docentes que, coordinadamente, se 
encargan del buen funcionamiento del centro y del desarrollo del programa de formación de 
la especialidad correspondiente.

c) Conocer y cumplir los reglamentos y normas de funcionamiento aplicables en las 
instituciones que integran la unidad docente, especialmente en lo que se refiere a los 
derechos del paciente.

d) Prestar personalmente los servicios y realizar las tareas asistenciales que establezca 
el correspondiente programa de formación y la organización funcional del centro, para 
adquirir la competencia profesional relativa a la especialidad y también contribuir a los fines 
propios de la institución sanitaria.

e) Utilizar racionalmente los recursos en beneficio del paciente y evitar su uso ilegítimo 
para su propio provecho o de terceras personas.

Artículo 5.  Jornada laboral y descansos.
1. El tiempo de trabajo y régimen de descansos del personal residente serán los 

establecidos en el ámbito de los respectivos servicios de salud, con las siguientes 
peculiaridades:

a) La jornada ordinaria de trabajo se determinará mediante convenio colectivo. En su 
defecto, será la establecida, mediante normas, pactos o acuerdos, para el personal 
estatutario de la especialidad que el residente esté cursando en cada servicio de salud.

En todo caso, la duración máxima de la jornada ordinaria no podrá exceder las 37,5 
horas semanales de promedio en cómputo semestral, salvo que mediante acuerdo pacto o 
convenio se establezca otro cómputo.

b) Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente deberá mediar, como 
mínimo, un periodo de descanso continuo de 12 horas.

En todo caso, después de 24 horas de trabajo ininterrumpido, bien sea de jornada 
ordinaria que se hubiera establecido excepcionalmente, bien sea de jornada 
complementaria, bien sea de tiempos conjuntos de ambas, el residente tendrá un descanso 
continuo de 12 horas, salvo en casos de emergencia asistencial. En este último supuesto, se 
aplicará el régimen de descansos alternativos previstos en la Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

c) El residente estará obligado exclusivamente a realizar las horas de jornada 
complementaria que el programa formativo establezca para el curso correspondiente. En 
todo caso, no podrá realizar más de siete guardias al mes.

2. La jornada laboral asegurará el cumplimiento de los programas formativos.
Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales de cada centro, se procurará 

disponer la jornada de los residentes de forma que la ordenación del tiempo de trabajo no 
perjudique su formación.

3. No podrán celebrarse contratos de trabajo del personal residente con jornada a tiempo 
parcial.

Artículo 6.  Fiestas, permisos y vacaciones.
1. El personal residente disfrutará de las fiestas, permisos y vacaciones conforme a lo 

regulado en el artículo 37, apartados 2, 3, 4, 4 bis, 5, 6 y 7 y 38 del Estatuto de los 
Trabajadores.

2. Los residentes que presten servicios en las entidades titulares docentes dependientes 
del Sistema Nacional de Salud disfrutarán además, de los mismos días de libre disposición 
que el personal estatutario de cada servicio de salud.
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3. El disfrute de las vacaciones anuales retribuidas y fiestas de los residentes se fijarán 
atendiendo al cumplimiento de los programas de docencia y a las necesidades asistenciales, 
de acuerdo con la programación funcional del centro.

Artículo 7.  Retribuciones.
1. La retribución de los residentes que presten servicios en las entidades titulares 

docentes dependientes del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con lo que se determine 
en las respectivas leyes de presupuestos, comprenderá los siguientes conceptos:

a) Sueldo, cuya cuantía será equivalente a la asignada, en concepto de sueldo base, al 
personal estatutario de los servicios de salud en función del título universitario exigido para el 
desempeño de su profesión, atendiendo, en el caso de los residentes, al exigido para el 
ingreso en el correspondiente programa de formación.

b) Complemento de grado de formación, cuya percepción se devengará a partir del 
segundo curso de formación.

Estará destinado a retribuir el nivel de conocimientos, así como, la progresiva adquisición 
de responsabilidades en el ejercicio de las tareas asistenciales.

Su cuantía será porcentual respecto al sueldo. Los porcentajes serán los siguientes:
1.º Residentes de segundo curso: ocho por ciento.
2.º Residentes de tercer curso: 18 por ciento.
3.º Residentes de cuarto curso: 28 por ciento.
4.º Residentes de quinto curso: 38 por ciento.
En los supuestos de personal en formación en áreas de capacitación específica, los 

porcentajes del complemento de grado de formación y de atención continuada deberán 
fijarse, en el ámbito negociador que en cada caso corresponda, teniendo en cuenta el título 
de especialista y la experiencia profesional requerida para acceder a un área de capacitación 
específica.

c) Complemento de atención continuada, destinado a remunerar la atención a los 
usuarios de los servicios sanitarios de manera permanente y continuada.

d) Se percibirá un plus de residencia en aquellos territorios en los que esté establecido.
2. Los residentes percibirán dos pagas extraordinarias que se devengarán 

semestralmente, en los meses de junio y diciembre, abonándose junto al salario 
correspondiente a dichos meses. El importe de cada una de ellas será, como mínimo, de una 
mensualidad del sueldo y del complemento de grado de formación.

3. Las retribuciones aquí establecidas corresponden al tiempo de trabajo efectivo, no 
computándose como tal los períodos de descanso entre jornadas.

4. Los residentes contratados por entidades privadas titulares de unidades docentes 
Acreditadas para impartir la formación percibirán su retribución conforme a lo establecido en 
el convenio colectivo que resulte aplicable. En ningún caso la remuneración correspondiente 
a la jornada ordinaria podrá ser inferior a la establecida en los apartados 1. a) y b) y 2 de 
este artículo.

5. Los residentes contratados por el Ministerio de Justicia o por las Consejerías de las 
comunidades autónomas con competencias en justicia percibirán su retribución conforme a 
lo establecido en la legislación que resulte aplicable, incluyendo la retribución por las 
guardias que realicen. En ningún caso la remuneración correspondiente a la jornada 
ordinaria podrá ser inferior a la establecida en los apartados 1.a) y b) y 2.

Artículo 8.  Rotaciones.
1. Se considerarán rotaciones externas los periodos formativos en centros no previstos 

en el programa de formación ni en la acreditación otorgada al centro o unidad docente en los 
que se desarrolla. Los residentes podrán realizar rotaciones externas siempre que se 
cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la rotación externa sea propuesta y autorizada por los órganos competentes, 
especificando los objetivos que se pretenden, que deben referirse a la ampliación de 
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conocimientos o al aprendizaje de técnicas no practicadas en el centro y que, según el 
programa de formación, son necesarias o complementarias a éste.

b) Que se realicen preferentemente en centros acreditados para la docencia o en centros 
nacionales o extranjeros de reconocido prestigio.

c) Que no superen los cuatro meses continuados dentro de cada período de evaluación 
anual.

d) Que la gerencia del centro de origen se comprometa expresamente a continuar 
abonando al residente la totalidad de sus retribuciones, incluidas las derivadas de la atención 
continuada que realice durante la rotación externa.

2. Las rotaciones externas darán derecho a gastos de viaje, conforme a las normas y 
acuerdos que resulten de aplicación a las entidades titulares de la correspondiente unidad 
docente.

3. Cada rotación externa figurará, debidamente visada, en el libro del especialista en 
formación, y el centro o unidad donde se haya realizado emitirá el correspondiente informe 
de evaluación.

4. Las rotaciones por centros que estén previstas en el programa de formación o en la 
acreditación otorgada al centro o unidad docente en el que se desarrolla serán internas y no 
conllevarán derecho económico alguno.

Artículo 9.  Suspensión del contrato.
1. El contrato se suspenderá por las causas establecidas en el artículo 45.1 del Estatuto 

de los Trabajadores, excepto por mutuo acuerdo de las partes y por causas consignadas en 
el contrato.

2. Dado el carácter esencialmente formativo de esta relación laboral y los rápidos 
avances de las ciencias de la salud, si el tiempo de la suspensión del contrato resultara 
superior a dos años, el residente se incorporará en la parte del programa de formación que 
acuerde la comisión de docencia de la especialidad, aunque ello suponga la repetición de 
algún período evaluado ya positivamente.

Artículo 10.  Excedencias.
1. Se estará a lo regulado en el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores, con 

exclusión de la causa prevista en el apartado 2 que no podrá reconocerse en ningún caso.
2. Si el tiempo de excedencia superara los dos años se estará a lo dispuesto en el 

apartado 2 del artículo anterior.

Artículo 11.  Extinción del contrato.
1. El contrato se extinguirá por las siguientes causas:
a) Por haber obtenido una evaluación anual positiva en el último año de formación y por 

lo tanto, finalizar el programa de la especialidad correspondiente, sin que proceda 
indemnización por fin de contrato.

b) Por haber obtenido una evaluación anual negativa, sin que proceda indemnización por 
fin de contrato.

c) Por haber obtenido una evaluación final negativa, con independencia de que el 
residente solicite su revisión, sin que proceda indemnización por fin de contrato.

d) Por renuncia voluntaria del residente, de forma explícita o tácita, entendiéndose así 
cuando se haya autorizado la repetición completa del período formativo y el residente no se 
incorporara a su inicio o cuando no se incorporara al plan específico de recuperación 
acordado por el comité de evaluación, sin causa justificada en ambos casos.

e) Por las causas previstas en el artículo 49.1. g), h), i) y j) del Estatuto de los 
Trabajadores, o porque la autoridad competente retire a la unidad docente la acreditación 
para la formación de especialistas.

f) Por superación de un periodo de seis meses de suspensión del contrato motivada por 
fuerza mayor temporal o causas económicas, técnicas organizativas o de producción.

g) Por despido disciplinario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.3 de este real 
decreto.
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h) Por jubilación del trabajador.
i) Por muerte, gran invalidez o invalidez permanente total o absoluta del residente, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48.2 del Estatuto de los Trabajadores.
j) Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar definitivamente su 

puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género.
2. Cuando la extinción se produzca por las causas previstas en los apartados 1. e) f) y j), 

la Administración sanitaria ofertará a los residentes afectados la posibilidad de continuar su 
formación como especialistas en otras unidades docentes, suscribiendo nuevos contratos 
con las entidades titulares de las mismas que darán por válidos los períodos de formación ya 
realizados y evaluados positivamente en la unidad docente de procedencia.

3. En el supuesto de extinción por despido disciplinario, si éste fuera declarado 
improcedente por sentencia firme, el residente tendrá derecho a optar entre la readmisión o 
la indemnización. Si optara por la readmisión, dependiendo del tiempo transcurrido desde 
que fue despedido y la ejecución de la sentencia, se procederá en la forma prevista en el 
artículo 9.2 respecto a la incorporación tras la suspensión del contrato.

4. La extinción del contrato supondrá también la de los derechos derivados de la 
superación de la correspondiente prueba nacional selectiva, por lo que, para acceder a un 
programa de formación de la misma especialidad o de otra diferente, se exigirá la superación 
de una nueva prueba, salvo cuando la causa de la extinción no sea imputable al residente.

CAPÍTULO III
Régimen disciplinario

Artículo 12.  Responsabilidad disciplinaria.
El personal en formación por el sistema de residencia incurrirá en responsabilidad 

disciplinaria por las faltas que cometa.

Artículo 13.  Clases de faltas.
1. Las faltas disciplinarias pueden ser leves, graves o muy graves.
2. Dadas las características especiales de esta relación laboral, la tipificación de las 

faltas será la establecida para el personal estatutario sanitario de los servicios de salud en el 
artículo 72.2, 3, 4 y 5 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, salvo que los convenios 
colectivos determinen otra cosa.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación a los residentes que ocupen plazas 
en unidades docentes acreditadas de centros de titularidad privada, en defecto de regulación 
en el convenio colectivo aplicable.

3. A efectos disciplinarios no se computarán como faltas de asistencia las citadas en el 
párrafo segundo del artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 14.  Sanciones.
Salvo que los convenios colectivos establezcan otra cosa, las sanciones 

correspondientes a las faltas disciplinarias cometidas serán las siguientes:
1. Por faltas leves: apercibimiento.
2. Por faltas graves: suspensión de empleo y sueldo hasta un máximo de dos meses.
3. Por faltas muy graves: despido.

Artículo 15.  Procedimiento disciplinario.
1. La competencia para la imposición de sanciones disciplinarias corresponde al órgano 

competente de la institución sanitaria de la que dependa la unidad de docencia.
2. Con carácter previo a la imposición de la sanción, el responsable de la gestión de 

personal del centro comunicará por escrito al residente la fecha y los hechos que se 
consideran incluidos en alguno de los supuestos de incumplimiento previstos en las normas 
de aplicación y su posible calificación, para que en el plazo de diez días alegue lo que a su 
defensa convenga.
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Cuando se trate de faltas graves o muy graves dará también traslado de este escrito a la 
comisión de docencia, para que en el plazo de diez días, manifieste su criterio.

3. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo sin que éstas se produzcan, el 
órgano competente notificará por escrito al interesado la sanción, la fecha y hechos que la 
motivaron y su calificación o, en su caso, el sobreseimiento con que ha concluido el 
procedimiento.

4. El comité de empresa será informado de las sanciones impuestas a los residentes por 
faltas muy graves.

Artículo 16.  Prescripción de las faltas.
1. Las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves a los veinte días y las muy 

graves a los sesenta días a partir de la fecha en que el centro tuvo conocimiento de su 
comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

2. La prescripción se interrumpirá con las notificaciones previstas en el apartado 2 del 
artículo anterior, reanudándose el cómputo pasado el período de diez días establecido para 
hacer alegaciones.

Disposición adicional primera.  Retribuciones en la Comunidad Foral de Navarra.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 7.1.a) de este real decreto, en la Comunidad 

Foral de Navarra se tomará como referencia del sueldo base el establecido en el artículo 
42.1.a) de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de 
los Servicios de Salud, sin considerar a estos efectos lo previsto en la disposición adicional 
primera de dicha norma.

Disposición adicional segunda.  Personal en formación por el sistema de residencia con 
discapacidad.

1. Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 37 y 37 bis de la Ley 13/1982, de 7 de abril, 
de Integración Social de los Minusválidos, las personas con discapacidad serán admitidas y 
participarán en condiciones que garanticen el principio de igualdad de trato en los procesos 
de formación por el sistema de residencia.

2. En el supuesto de que se adjudicara una plaza de residente en formación a una 
persona con discapacidad, el centro del que dependa la unidad docente correspondiente 
estará obligado a hacer las obras, adaptaciones y demás ajustes razonables que se precisen 
para lograr la accesibilidad a todas las actividades del programa formativo, así como a 
facilitarle las ayudas técnicas necesarias, para lo que podrá solicitar asesoramiento y apoyo 
al Centro de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT) o a otra entidad pública o 
privada especializada.

3. Si por motivos arquitectónicos insalvables o graves problemas presupuestarios u otras 
razones análogas que pudieran suponer una carga excesiva esto no se hiciera, y por lo 
tanto, la imposibilidad de realizar las actividades a las que obliga el programa formativo se 
debiera a las condiciones del centro y no a las limitaciones funcionales del residente, no se 
le podrá declarar no apto en el examen médico preceptivo, y la Administración sanitaria 
donde se ubique la unidad docente estará obligada a ofertarle otra plaza en una unidad 
docente que reúna las cualidades que permitan su formación y su integración en las 
actividades asistenciales en situación de igualdad respecto a los demás residentes de la 
misma especialidad.

4. Si la discapacidad impide al residente realizar jornadas de trabajo prolongadas, no se 
disminuirá el número de horas que determina el programa formativo, pero sí se organizarán 
de forma que tenga los descansos necesarios y apropiados a sus capacidades funcionales.

5. A los efectos de la relación laboral especial regulada en este real decreto, se entiende 
por personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de 
minusvalía igual o superior al 33 por ciento. En todo caso, se considerarán afectados por una 
minusvalía en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social 
que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, 
absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una 
pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
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Disposición adicional tercera.  Condiciones especiales de la jornada laboral.
El residente tendrá derecho a una organización de su horario de trabajo que, sin suponer 

una disminución del número anual de horas establecido, le permita realizar jornadas diarias 
no superiores a doce horas en los siguientes casos:

a) Durante el embarazo.
b) Por razones de guarda legal, el residente que tenga a su cuidado directo algún menor 

de la edad establecida en el artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores o a una persona 
con discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempeñe una actividad retribuida.

c) Cuando le sea necesario encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el 
segundo grado de consaguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente, 
enfermedad o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad 
retribuida.

d) Cuando el residente tenga la guardia y custodia no compartida de un hijo menor de 
edad.

Disposición adicional cuarta.  Especialidades para la protección integral contra la violencia 
de género.

En el supuesto previsto en el artículo 40.3.bis) del Estatuto de los Trabajadores, cuando 
la residente víctima de violencia de género se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo 
en la localidad donde venía prestando sus servicios, tendrá derecho preferente a que se le 
asigne otra plaza de residente en formación de la misma titulación y especialidad que esté 
vacante en otra unidad docente de otra localidad, incluso, de otra comunidad autónoma.

En tales supuestos, la Administración sanitaria estará obligada a comunicar a la 
residente las vacantes existentes en dicho momento o las que se pudieran producir en el 
futuro.

Este cambio de unidad docente tendrá una duración inicial de seis meses, durante los 
cuales el centro de origen tendrá la obligación de reservar la plaza que anteriormente 
ocupaba la residente trasladada.

Terminado este período, la residente podrá optar entre el regreso a su centro de origen o 
a la continuidad en el nuevo. En este último caso, decaerá la obligación de reserva.

Disposición adicional quinta.  Procedimiento de revisión de las evaluaciones.
(Derogada)

Disposición adicional sexta.  Normas específicas para determinadas especialidades 
médicas.

Las referencias hechas a las comisiones de docencia se entenderán referidas a las 
correspondientes comisiones asesoras cuando se traten de especialidades con formación 
dentro y fuera de los hospitales.

Disposición adicional séptima.  Aplicación de pactos y acuerdos.
Cuando así se acuerde en la negociación colectiva correspondiente a los ámbitos de 

representación del personal incluido en este real decreto, los pactos y acuerdos referentes al 
personal estatutario les serán de aplicación, siempre que sean compatibles con la normativa 
específica aplicable al personal residente, sin perjuicio de lo que se establezca en la 
legislación de representación del personal al servicio de las administraciones públicas.

Disposición adicional octava.  Especialistas en formación miembros de las Fuerzas 
Armadas.

Este real decreto no será de aplicación a los especialistas en formación miembros de las 
Fuerzas Armadas, que se formen tanto en plazas de la red sanitaria militar como del resto de 
la red sanitaria, a los que les seguirá siendo de aplicación su normativa específica.
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Disposición transitoria primera.  Aplicación progresiva de la jornada máxima.
De acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 

16 de diciembre, la limitación del tiempo de trabajo legalmente establecida para el personal 
sanitario estatutario de los servicios de salud, sumando la jornada ordinaria y la jornada 
complementaria, se aplicará progresivamente al personal residente, tanto de los centros 
públicos como de los privados acreditados para la docencia, en los siguientes períodos:

a) Jornada máxima de 58 horas semanales de promedio en cómputo anual hasta el 31 
de julio de 2007.

b) Jornada máxima de 56 horas semanales de promedio en cómputo semestral, entre el 
1 de agosto de 2007 y el 31 de julio de 2008.

c) A partir del 1 de agosto de 2008 la jornada máxima será de 48 horas semanales de 
promedio en cómputo semestral.

Disposición transitoria segunda.  Aplicación gradual del sistema retributivo.
1. La aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.1 y 2 se efectuará, por parte de los 

servicios de salud de las comunidades autónomas, de manera gradual, teniendo en cuenta 
la diferencia existente entre las cuantías que perciban los residentes y las establecidas en 
dicho artículo.

Esta aplicación gradual se llevará a cabo de la siguiente forma:
a) Un 25 por ciento de la indicada diferencia a partir de la entrada en vigor de este real 

decreto, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2006.
b) Un 25 por ciento a partir del 1 de enero de 2007.
c) El 50 por ciento restante a partir del 1 de enero de 2008.
2. La aplicación progresiva, a la que se refiere el apartado anterior, no podrá implicar, en 

ningún caso, una retribución inferior a la que el residente viniera percibiendo actualmente.
A estos efectos, las comunidades autónomas podrán modificar los porcentajes previstos 

en el apartado anterior.
3. Si las retribuciones percibidas por los residentes contratados por entidades privadas 

titulares de unidades docentes acreditadas para impartir formación fueran inferiores a las 
establecidas en el artículo 7.4, podrán aplicarse gradualmente las nuevas cuantías en la 
forma indicada en los apartados anteriores de esta disposición transitoria, sin perjuicio de lo 
establecido en el convenio colectivo aplicable.

Disposición transitoria tercera.  Normas específicas para las especialidades de 
enfermería.

Hasta tanto se desarrollen las previsiones contenidas en el artículo 1.2.c) y en la 
disposición adicional cuarta del Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades 
de enfermería, se aplicarán las siguientes normas:

1. Las referencias hechas a las comisiones de docencia, en el caso de las 
especialidades de enfermería, se entenderán realizadas al comité de evaluación, en tanto en 
cuanto no se creen las citadas comisiones de docencia.

2. El comité de evaluación estará integrado por el coordinador de la unidad docente, el 
tutor del residente y un enfermero especialista que preste servicios en la correspondiente 
unidad.

3. La evaluación se efectuará utilizando las calificaciones de suficiente, destacado o de 
excelente, cuando la evaluación sea positiva o de no apto cuando fuera negativa.

4. La prórroga de recuperación que se prevé en el artículo 3.3 será de un mes en las 
especialidades cuya duración sean de un año y de dos meses en aquellas cuyo programa 
formativo sea de duración superior.

5. La revisión de las evaluaciones anuales negativas no recuperables a la que se refiere 
el apartado primero de la disposición adicional quinta, se llevará a cabo ante la comisión 
nacional de la especialidad. A estos efectos se incrementará a un mes el plazo de quince 
días previsto en el párrafo primero del citado apartado.
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Disposición transitoria cuarta.  Principio de condición más beneficiosa.
Se mantendrán aquellos derechos adquiridos por los residentes que hubieran accedido a 

la formación especializada por el sistema de residencia con anterioridad a la entrada en vigor 
de este real decreto, siempre que para ellos supongan condiciones más beneficiosas.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

dispuesto en este real decreto y, en particular, el artículo 9.5 y 6 de la Orden de 24 de junio 
de 1998, por la que se desarrolla el Real Decreto 992/1987, de 3 de julio, sobre la obtención 
del título de enfermero especialista.

2. A la entrada en vigor de este real decreto, será efectiva la derogación de la Ley 
24/1982, de 16 de junio, sobre prácticas y enseñanzas sanitarias especializadas, de 
conformidad con lo establecido en el apartado 2 de la disposición derogatoria única de la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre.

Disposición final primera.  Habilitación competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.7.ª, de la 

Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en legislación laboral, sin 
perjuicio de la ejecución por los órganos de las comunidades autónomas.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».
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§ 47

Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y 
clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan 
determinados aspectos del sistema de formación sanitaria 

especializada

Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 45, de 21 de febrero de 2008
Última modificación: 19 de febrero de 2025

Referencia: BOE-A-2008-3176

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, ha 
incorporado, fundamentalmente a través del capítulo III de su título II, importantes 
modificaciones en el panorama de la formación especializada en ciencias de la salud que 
necesariamente han conducido a un replanteamiento global y progresivo de las 
disposiciones que hasta su aprobación han venido regulando la materia.

Por lo que se refiere al ámbito de la formación especializada, el primer paso en este 
proceso de reforma lo ha constituido la aprobación, en cumplimiento de las previsiones 
contenidas en el artículo 20.f) en relación con la disposición adicional primera de la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, del Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se 
regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en 
Ciencias de la Salud, que por primera vez, y de una forma sistemática y pormenorizada, 
regula los aspectos laborales de la necesaria relación que une a los especialistas en 
formación con los centros en los que se están formando durante el tiempo que dura la 
impartición del correspondiente programa formativo.

Este real decreto constituye un paso más en el citado proceso, con un doble objetivo, por 
un lado, avanzar en la implantación del modelo general de formación sanitaria especializada 
diseñado por la mencionada ley y, por otro, potenciar las estructuras docentes, incidiendo en 
aquellos aspectos básicos que, tanto desde el punto de vista organizativo como desde el 
docente-asistencial, inciden en el proceso de aprendizaje de los especialistas en formación, 
en la medida en que dicho proceso conduce a la obtención de un título de especialista que, 
de acuerdo con el artículo 16.2 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, tiene carácter oficial 
y validez en todo el territorio del Estado.

A este respecto, este real decreto, al desarrollar la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, 
regula aspectos básicos y fundamentales en el sistema de formación sanitaria especializada 
como los referidos a la figura del tutor, a las unidades docentes, a las comisiones de 
docencia o a los aspectos pormenorizados de los procedimientos de evaluación que se 
insertan en el marco de las previsiones contenidas en la disposición adicional quinta del Real 
Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, cuya finalidad es la de garantizar los derechos de los 
residentes en las evaluaciones negativas, así como posibilitar un tratamiento común y 
coordinado con el Registro Nacional de Especialistas en Formación que garantice el principio 
de igualdad en el acceso al título de especialista, cualquiera que sea la unidad docente, de 
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las múltiples acreditadas para la formación, en la que siguen sus programas formativos el 
elevado número de residentes con los que cuenta el sistema.

El desarrollo de las especialidades sanitarias se ha producido alrededor de una norma 
tan nuclear como el Real Decreto 127/1984, de 11 de enero, por el que se regula la 
formación médica especializada y la obtención del título de Médico Especialista, que, sin 
duda, ha sido un elemento clave en el prestigioso desarrollo de nuestro sistema sanitario. En 
torno a dicho real decreto fueron aprobándose, durante sus 23 años de vigencia, 
disposiciones de diferente rango que, de una forma dispersa, han desarrollado el sistema a 
medida que lo ha demandado su progresivo grado de madurez y las necesidades de la 
sociedad española. Así ha ocurrido, a título de ejemplo, con los distintos reales decretos que 
han creado nuevos títulos de especialista por el sistema de residencia, como el de 
Radiofísica Hospitalaria, el de Psicología Clínica o los relativos a las especialidades 
sanitarias para químicos, biólogos y bioquímicos, disposiciones todas ellas que, junto a las 
relativas a las especializaciones de Farmacia reguladas por el Real Decreto 2708/1982, de 
15 de octubre, y a las especialidades de Enfermería, recientemente reguladas por el Real 
Decreto 450/2005, de 22 de abril, han sentado las bases para un crecimiento abierto del 
sistema, que, sin embargo, al pivotar fundamentalmente en torno a las previsiones del citado 
Real Decreto 127/1984, de 11 de enero, no ha alterado determinados planteamientos de 
este cuya modificación debe ser abordada, una vez consolidado el sistema de residencia, 
por la Ley 44/2003, de 21 de noviembre.

En efecto, la mencionada ley plantea nuevos retos al sistema formativo de las 
especialidades en Ciencias de la Salud a fin de conseguir su modernización y una mejor 
adaptación del mismo a la definitiva consolidación del Estado de las autonomías, cuyos 
servicios de salud, que son agentes imprescindibles de dicho sistema, demandan una 
formación especializada más flexible y permeable que favorezca, al mismo tiempo, una 
visión multiprofesional y multidisciplinar de conjunto, más acorde con la realidad de nuestros 
días, sin perder por ello los grandes logros conseguidos que han hecho que la formación de 
especialistas haya sido una de las claves del reconocido prestigio y alto nivel profesional y 
científico que actualmente tiene nuestro Sistema Nacional de Salud.

A tales finalidades obedecen las previsiones de este real decreto que, respetando las 
competencias de las comunidades autónomas, de acuerdo con la Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre, y adecuándose a la normativa comunitaria sobre formación sanitaria 
especializada, realiza un importante esfuerzo de sistematización, incorporando conceptos 
unitarios en todo el sistema que se ponen de manifiesto en la relación global de todas las 
especialidades en Ciencias de la Salud, clasificadas según la titulación requerida para su 
acceso, en la configuración abierta y flexible de las unidades docentes donde se imparte la 
formación, en la regulación de aspectos básicos de los distintos órganos colegiados y 
unipersonales que intervienen en el proceso formativo; abordando asimismo una regulación 
común para todo el sistema de las evaluaciones del residente mediante instrumentos que 
permitan constatar el cumplimiento de los objetivos cuantitativos y cualitativos y las 
competencias profesionales que debe adquirir el aspirante al título de especialista según las 
previsiones del correspondiente programa formativo, e introduciendo en dicho proceso la 
posibilidad de revisión de las evaluaciones a través de un procedimiento que, incardinado en 
el contexto general de la evaluación, se ajusta a lo dispuesto en la disposición adicional 
quinta del Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, antes citado.

Por otra parte, es un objetivo fundamental de este real decreto garantizar un alto nivel de 
calidad del sistema de formación sanitaria especializada, para lo que se prevé la aprobación 
de planes específicos en el seno de cada comisión de docencia y el sometimiento de toda la 
estructura docente que interviene en la formación de especialistas a medidas de control y 
evaluación incardinadas en los planes de gestión de calidad que, coordinados por la Agencia 
de Calidad del Sistema Nacional de Salud, se lleven a cabo con la colaboración de las 
distintas administraciones autonómicas.

Este real decreto constituye, por tanto, un marco general que permitirá seguir avanzando 
en el proceso de adaptación del sistema a las previsiones de la Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre, que en un futuro próximo se completará con otras normas de desarrollo de la 
misma sobre cuestiones igualmente importantes en la configuración del sistema, como son, 
entre otras, la modificación de las pruebas de acceso, la incorporación progresiva de criterios 
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de troncalidad en la formación de especialidades médicas, la regulación de las áreas de 
capacitación específica; asuntos estos que requieren un mayor grado de definición, análisis y 
diálogo con todos los agentes implicados en la formación de especialistas.

Las características de esta norma permiten, asimismo, que sea el instrumento apropiado 
para abordar cuestiones que afectan a la configuración del sistema formativo de residencia. 
Así sucede, conforme a lo previsto en la Disposición transitoria cuarta de la Ley 44/2003, de 
21 de noviembre, con la declaración de «a extinguir» de algunos títulos de especialista en 
régimen de alumnado debido a su falta de desarrollo efectivo.

Finalmente, la profunda transformación, actualización y mejora del sistema de formación 
sanitaria especializada que lleva a cabo este real decreto se potenciará con el importante 
núcleo de disposiciones que se dicten destinadas a la adaptación de las enseñazas 
universitarias a las exigencias derivadas del Espacio Europeo de Enseñanza Superior.

Este real decreto ha sido debatido e informado favorablemente por la Comisión de 
Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, en la que están representadas además 
las consejerías de sanidad/salud de las distintas comunidades autónomas y los Ministerios 
de Defensa, Economía y Hacienda, Educación y Ciencia, Administraciones Públicas, Trabajo 
y Asuntos Sociales, y Sanidad y Consumo.

Este real decreto se ha sometido a informe tanto de las organizaciones colegiales de 
médicos, de farmacéuticos, de psicólogos, de odontólogos y estomatólogos, de enfermeros, 
de químicos, de biólogos y de físicos, como de los órganos asesores de los Ministerios de 
Sanidad y Consumo y de Educación y Ciencia en materia de formación sanitaria 
especializada, así como del Consejo de Seguridad Nuclear.

Asimismo, la modificación del artículo 5.1.b) del Real Decreto 1146/2006, de 6 de 
octubre, relativo a los descansos entre jornadas de los residentes, a través de la disposición 
final primera de este real decreto, ha determinado que el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales sea coproponente de esta norma, al mismo tiempo que ha propiciado la 
participación del Foro Marco para el Dialogo Social al que se refiere el artículo 35.3.a) de la 
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, dando 
trámite de audiencia a las organizaciones sindicales representadas en el mismo.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo, de Educación y 
Ciencia y de Trabajo y Asuntos Sociales, con la aprobación previa de la Ministra de 
Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de febrero de 2008.

D I S P O N G O :

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
Este real decreto tiene por objeto determinar y clasificar las especialidades en Ciencias 

de la Salud cuyos programas formativos conducen a la obtención del correspondiente título 
oficial de especialista por los distintos profesionales que pueden acceder a los mismos, 
regular las características específicas de dichos títulos, las unidades docentes, los órganos 
colegiados y unipersonales que intervienen en la supervisión y organización de los períodos 
formativos por el sistema de residencia, los procedimientos de evaluación de los 
especialistas en formación y la evaluación y control de calidad de los distintos elementos que 
configuran las estructuras docentes donde se imparten dichos programas, desarrollando las 
previsiones que a este respecto se contienen en el capítulo III del título II de la Ley 44/2003, 
de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

El sistema formativo de residencia al que se refiere el artículo 20 de la citada ley, 
obligará, simultáneamente, a recibir una formación y a prestar un trabajo que permitan al 
especialista en formación adquirir, en unidades docentes acreditadas, las competencias 
profesionales propias de la especialidad que esté cursando, mediante una práctica 
profesional programada y supervisada destinada a alcanzar de forma progresiva, según 
avance en su proceso formativo, los conocimientos, habilidades, actitudes y la 

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 47  Real Decreto se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud 

– 1569 –



responsabilidad profesional necesarios para el ejercicio autónomo y eficiente de la 
especialidad.

Artículo 2.  Especialidades en ciencias de la salud.
Son especialidades en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia las que figuran 

relacionadas en el anexo I, clasificadas, según la titulación requerida para acceder a ellas, 
en especialidades médicas, farmacéuticas, de psicología, de enfermería y multidisciplinares.

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, 
corresponde al Gobierno la creación de nuevos títulos de especialista o la modificación y 
supresión de los que se relacionan en el anexo I, según lo requieran las necesidades del 
sistema sanitario, la evolución de los conocimientos científicos en la formación de 
especialistas en Ciencias de la Salud y su adaptación a las directrices derivadas de la 
normativa comunitaria sobre la materia.

Artículo 3.  Obtención, expedición y características propias de los títulos de especialista en 
Ciencias de la Salud.

1. La evaluación final positiva del periodo de residencia dará derecho a la obtención del 
título de especialista, por lo que una vez notificada al Registro de Especialistas en Formación 
al que se refiere el artículo 32.1 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, se iniciarán los 
trámites para la expedición por el Ministerio de Sanidad.

La evaluación final negativa del periodo de residencia tendrá carácter definitivo, por lo 
que impedirá la obtención del título de especialista e implicará la pérdida de derechos 
respecto a la prueba selectiva en la que se hubiera obtenido la correspondiente plaza en 
formación.

2. Los títulos de especialista en Ciencias de la Salud además de las características 
previstas para ellos en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre y de las que corresponden a 
dichos títulos como consecuencia de su carácter oficial, se expedirán en formato electrónico 
por el Ministerio de Sanidad, en los que se hará constar:

a) La titulación o ámbito de la titulación que ha dado acceso a plaza de especialista en 
formación.

b) La unidad y, en su caso, centro docente donde se ha cursado la formación.
c) La fecha de concesión del título, que será la misma para todos los residentes de la 

misma promoción y especialidad, salvo los supuestos de repetición de curso, revisión de las 
evaluaciones, u otras causas de prórroga o suspensión del período formativo previstas en 
este real decreto y en la legislación que regula la relación laboral especial de residencia.

3. De conformidad con lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 44/2003, 
de 21 de noviembre, y en el párrafo final de la disposición adicional decimosexta de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, tanto la utilización del título de 
especialista como su denominación, en los términos que se contienen en el anexo I de este 
real decreto, serán de utilización exclusiva por los profesionales que los ostenten.

4. Las personas especialistas en Ciencias de la Salud deberán realizar formación 
continuada y acreditarán periódicamente su competencia profesional, conforme a lo 
establecido en el artículo 4.6 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre.

CAPÍTULO II
De las unidades docentes

Artículo 4.  Concepto.
La unidad docente se define como el conjunto de recursos personales y materiales, 

pertenecientes a los dispositivos asistenciales, docentes, de investigación o de cualquier otro 
carácter que, con independencia de su titularidad, se consideren necesarios para impartir 
formación reglada en especialidades en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia, 
de acuerdo con lo establecido en los programas oficiales de las distintas especialidades.
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Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 5, apartados 2 y 3, el programa formativo se 
seguirá en la misma unidad docente acreditada en la que el residente haya obtenido plaza 
en formación.

Artículo 5.  Acreditación de unidades docentes.
1. Las unidades docentes se acreditarán por el Ministerio de Sanidad según el 

procedimiento regulado en el artículo 26.3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, con 
sujeción a los requisitos básicos de acreditación que, con carácter general, deben reunir los 
centros donde se ubiquen unidades docentes acreditadas, y a los requisitos específicos de 
acreditación aprobados con carácter general por los Ministerios de Sanidad y Universidades 
para cada una de la/s especialidad/es que se formen en las mismas.

La revocación, total o parcial, de la acreditación concedida se realizará, en su caso, por 
el mismo procedimiento, consultado el centro afectado y su comisión de docencia. En caso 
de que no se hayan ofertado plazas en la unidad docente en las tres últimas convocatorias 
sucesivas, la revocación total de la unidad docente se iniciará de oficio según el 
procedimiento indicado, teniendo efecto cuando concluya la formación de las personas 
especialistas en formación de la unidad docente.

2. Cuando así lo aconsejen las condiciones específicas de una unidad, se adoptarán, 
con sujeción al mismo procedimiento que se cita en el apartado anterior, medidas 
provisionales, como la suspensión de la acreditación u otras medidas cautelares, hasta tanto 
se subsanen las deficiencias detectadas en la unidad docente de que se trate. En estos 
supuestos podrá procederse, según las circunstancias de cada caso, a la redistribución total 
o parcial de los residentes afectados en otras unidades docentes acreditadas de la misma o, 
excepcionalmente, de otra comunidad autónoma.

3. En los supuestos de desacreditación definitiva se procederá a la redistribución de los 
residentes afectados en otras unidades docentes acreditadas de la misma o, 
excepcionalmente, de otra comunidad autónoma.

4. En las resoluciones de acreditación de la unidad docente se hará constar el número 
de plazas acreditadas, la entidad titular, la gerencia u órgano de dirección coordinador de la 
infraestructura docente de que se trate y la sede de la comisión de docencia a la que se 
adscribe dicha unidad.

Artículo 6.  Solicitud de acreditación de unidades docentes.
De conformidad con lo previsto en el artículo 26.3 de la Ley 44/2003, de 21 de 

noviembre, la solicitud de acreditación de unidades docentes se realizará por la entidad 
titular del centro donde se ubiquen.

En todo caso, corresponde a las comunidades autónomas, cualquiera que sea la 
titularidad, pública o privada, del centro que haya adoptado la mencionada iniciativa, informar 
y trasladar las solicitudes de acreditación al Ministerio de Sanidad y Consumo.

Artículo 7.  Unidades docentes multiprofesionales.
1. En las especialidades multidisciplinares que se citan en el apartado 5 del anexo I 

existirá una unidad docente por cada especialidad en la que se formarán todos los titulados 
que pueden acceder a plazas en formación de la especialidad de que se trate.

2. Se formarán en la misma unidad docente las especialidades no incluidas en el 
apartado anterior que, aun requiriendo para su acceso distinta titulación universitaria, incidan 
en campos asistenciales afines. Dicho criterio se aplicará a las unidades docentes de 
carácter multiprofesional que se citan en el anexo II de este real decreto.

Estas unidades docentes cumplirán los requisitos de acreditación comunes y los 
específicos de las especialidades que se formen en las mismas. Cada especialidad tendrá 
sus propios tutores que planificarán la ejecución del correspondiente programa formativo.

Las comunidades autónomas adscribirán las unidades docentes de carácter 
multiprofesional a las comisiones de docencia de centro o de unidad, en función de sus 
características, del número de residentes que se formen en ellas y del ámbito asistencial 
donde se realice mayoritariamente la formación.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 47  Real Decreto se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud 

– 1571 –



El Ministerio de Sanidad y Consumo, oído el Consejo Nacional de Especialidades en 
Ciencias de la Salud, y previo informe de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema 
Nacional de Salud, fijará los términos en los que se actualizará o modificará la relación que 
se contiene en el anexo II de este real decreto.

3. La incorporación de criterios de troncalidad en la formación de especialidades en 
Ciencias de la Salud podrá determinar la creación de unidades docentes de carácter troncal 
y, en su caso, la ampliación de las especialidades que se formen en las unidades docentes 
que se citan en los dos apartados anteriores.

CAPÍTULO III
Órganos docentes de carácter colegiado: comisiones de docencia

Artículo 8.  Concepto.
Las comisiones de docencia son los órganos colegiados a los que corresponde organizar 

la formación, supervisar su aplicación práctica y controlar el cumplimiento de los objetivos 
previstos en los programas formativos de las distintas especialidades en Ciencias de la 
Salud.

Asimismo, corresponde a las comisiones de docencia facilitar la integración de las 
actividades formativas y de los residentes con la actividad asistencial y ordinaria del centro, 
planificando su actividad profesional en el centro conjuntamente con los órganos de 
dirección de este.

Los órganos de dirección de los distintos centros, los responsables de los dispositivos en 
los que se imparta la formación y las comisiones de docencia estarán obligados a informarse 
mutuamente sobre las actividades laborales y formativas de los residentes, a fin de decidir 
conjuntamente su adecuada integración con la actividad asistencial del centro o dispositivo 
de que se trate.

Artículo 9.  Ámbito de actuación.
Las comisiones de docencia extenderán su ámbito de actuación a un centro o unidad 

docente.
Se entenderá por centro sanitario docente, el hospital, agrupación de hospitales, centros 

de salud, agrupación funcional de unidades docentes, agrupaciones territoriales docentes de 
recursos sanitarios u otras entidades, creadas a iniciativa de las comunidades autónomas, 
para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.

Se constituirán subcomisiones específicas de la comisión de docencia cuando así lo 
aconsejen las condiciones particulares, las características formativas, la distinta titulación o 
la diversa naturaleza o dispersión geográfica de los dispositivos que se consideren 
necesarios para la formación de residentes.

Con carácter general, las comunidades autónomas constituirán comisiones de docencia 
de centro que agrupen las unidades docentes de las distintas especialidades en Ciencias de 
la Salud que se formen en su ámbito, sin perjuicio de aquellos supuestos en los que resulte 
aconsejable la creación de una comisión de docencia de unidad por la especial naturaleza 
de la misma.

Artículo 10.  Composición, funciones y presidencia de las comisiones de docencia.
1. En las comisiones de docencia existirá, en todo caso, representación de los tutores de 

la formación y de los residentes.
De conformidad con lo previsto en el artículo 27.2 de la Ley 44/2003, de 21 de 

noviembre, corresponde a las comunidades autónomas, dentro de los criterios generales que 
fije la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, determinar la 
dependencia funcional, composición y funciones de las comisiones de docencia.

Dichos criterios generales serán de aplicación en todo el sistema sanitario implicado en 
la formación de especialistas en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia, y se 
publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».
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2. La presidencia de las comisiones de docencia la ostentará el jefe de estudios de 
formación especializada al que corresponderá la dirección de las actividades de 
planificación, organización, gestión y supervisión de la docencia especializada, por lo que las 
comunidades autónomas garantizarán su adecuada capacitación regulando el procedimiento 
para su designación y desempeño, en el marco de lo previsto en el artículo 10 de la Ley 44/ 
2003, de 21 de noviembre, y con sujeción a los criterios comunes que fije la Comisión de 
Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.

CAPÍTULO IV
Órganos docentes de carácter unipersonal

Artículo 11.  El tutor. Concepto, funciones y nombramiento.
1. El tutor es el profesional especialista en servicio activo que, estando acreditado como 

tal, tiene la misión de planificar y colaborar activamente en el aprendizaje de los 
conocimientos, habilidades y actitudes del residente a fin de garantizar el cumplimento del 
programa formativo de la especialidad de que se trate.

El perfil profesional del tutor se adecuará al perfil profesional diseñado por el programa 
formativo de la correspondiente especialidad.

El tutor es el primer responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje del residente, 
por lo que mantendrá con este un contacto continuo y estructurado, cualquiera que sea el 
dispositivo de la unidad docente en el que se desarrolle el proceso formativo.

Asimismo, el tutor, con la finalidad de seguir dicho proceso de aprendizaje, mantendrá 
entrevistas periódicas con otros tutores y profesionales que intervengan en la formación del 
residente, con los que analizará el proceso continuado de aprendizaje y los correspondientes 
informes de evaluación formativa que incluirán los de las rotaciones realizadas.

2. Las principales funciones del tutor son las de planificar, gestionar, supervisar y evaluar 
todo el proceso de formación, proponiendo, cuando proceda, medidas de mejora en la 
impartición del programa y favoreciendo el autoaprendizaje, la asunción progresiva de 
responsabilidades y la capacidad investigadora del residente.

Los tutores de cada especialidad propondrán la guía o itinerario formativo tipo de la 
misma, que aprobará la comisión de docencia con sujeción a las previsiones del 
correspondiente programa. La mencionada guía, que será aplicable a todos los residentes 
de la especialidad que se formen en la unidad docente de que se trate, se entenderá sin 
perjuicio de su adaptación al plan individual de formación de cada residente, elaborado por el 
tutor en coordinación con los responsables de los dispositivos asistenciales y demás tutores 
de residentes que se formen en el centro o unidad docente.

3. El tutor, que, salvo causa justificada o situaciones específicas derivadas de la 
incorporación de criterios de troncalidad en la formación de especialistas, será el mismo 
durante todo el período formativo, tendrá asignados hasta un máximo de cinco residentes.

4. Las comunidades autónomas adoptarán las medidas necesarias para asegurar una 
adecuada dedicación de los tutores a su actividad docente, ya sea dentro o fuera de la 
jornada ordinaria.

5. El nombramiento del tutor se efectuará por el procedimiento que determine cada 
comunidad autónoma, con sujeción a los criterios generales que en su caso apruebe la 
Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, entre profesionales 
previamente acreditados que presten servicios en los distintos dispositivos integrados en el 
centro o unidad docente y que ostenten el título de especialista que proceda.

Artículo 12.  Evaluación, incentivación y mejora de competencias del tutor.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.2 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, 

las funciones de tutoría tienen la consideración de funciones de gestión clínica y como tales 
deben ser evaluadas y reconocidas.

2. Las comunidades autónomas, con la finalidad de garantizar la idoneidad y el 
mantenimiento de las competencias de los tutores, regularán procedimientos de evaluación 
para su acreditación y reacreditación periódica con sujeción a lo previsto en el artículo 10.1 y 
3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre.
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A estos efectos, se tendrán en cuenta, entre otros factores, la experiencia profesional 
continuada como especialista, la experiencia docente, las actividades de formación 
continuada, la actividad investigadora y de mejora de calidad, la formación específica en 
metodologías docentes, así como el resultado de las evaluaciones de calidad y encuestas 
sobre el grado de satisfacción alcanzado.

3. De conformidad con lo previsto en el artículo 10.4 de la Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre, las comunidades autónomas regularán sistemas de reconocimiento específico de 
la acción tutorial en sus respectivos servicios de salud.

En los mencionados procedimientos se reconocerán las funciones de tutoría llevadas a 
cabo en las unidades y centros acreditados para la formación de especialistas en el ámbito 
de todo el sistema sanitario.

4. Las Administraciones sanitarias, a fin de facilitar la mejora de su competencia en la 
práctica clínica y en las metodologías docentes, favorecerán que los tutores realicen 
actividades de formación continuada sobre aspectos tales como los relacionados con el 
conocimiento y aprendizaje de métodos educativos, técnicas de comunicación, metodología 
de la investigación, gestión de calidad, motivación, aspectos éticos de la profesión o 
aspectos relacionados con los contenidos del programa formativo.

Artículo 13.  Otras figuras docentes.
Las comunidades autónomas, según sus características y criterios organizativos propios, 

podrán crear otras figuras docentes con la finalidad de amparar colaboraciones significativas 
en la formación especializada, objetivos de investigación, desarrollo de módulos genéricos o 
específicos de los programas o cualesquiera otras actividades docentes de interés.

CAPÍTULO V
Deber general de supervisión y responsabilidad progresiva del residente

Artículo 14.  El deber general de supervisión.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 104 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, 

General de Sanidad, en el artículo 34.b) de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y 
calidad del Sistema Nacional de Salud y en el artículo 12.c) de la Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre, toda la estructura del sistema sanitario estará en disposición de ser utilizada en 
las enseñanzas de grado, especializada y continuada de los profesionales.

Dicho principio rector determina que las previsiones de este real decreto y las que 
adopten las comunidades autónomas sobre los órganos colegiados y unipersonales de 
carácter docente, se entiendan sin perjuicio del deber general de supervisión inherente a los 
profesionales que presten servicios en las distintas unidades asistenciales donde se formen 
los residentes. Dichos profesionales estarán obligados a informar a los tutores sobre las 
actividades realizadas por los residentes.

Los responsables de los equipos asistenciales de los distintos dispositivos que integran 
las unidades docentes acreditadas para la formación de especialistas programarán sus 
actividades asistenciales en coordinación con los tutores de las especialidades que se 
forman en los mismos, a fin de facilitar el cumplimiento de los itinerarios formativos de cada 
residente y la integración supervisada de estos en las actividades asistenciales, docentes e 
investigadoras que se lleven a cabo en dichas unidades, con sujeción al régimen de jornada 
y descansos previstos por la legislación aplicable al respecto.

Artículo 15.  La responsabilidad progresiva del residente.
1. El sistema de residencia al que se refiere el artículo 20 de la Ley 44/2003, de 21 de 

noviembre, implica la prestación profesional de servicios por parte de los titulados 
universitarios que cursan los programas oficiales de las distintas especialidades en Ciencias 
de la Salud.

Dicho sistema formativo implicará la asunción progresiva de responsabilidades en la 
especialidad que se esté cursando y un nivel decreciente de supervisión, a medida que se 
avanza en la adquisición de las competencias previstas en el programa formativo, hasta 
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alcanzar el grado de responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la profesión 
sanitaria de especialista.

2. En aplicación del principio rector que se establece en el artículo anterior, los 
residentes se someterán a las indicaciones de los especialistas que presten servicios en los 
distintos dispositivos del centro o unidad, sin perjuicio de plantear a dichos especialistas y a 
sus tutores cuantas cuestiones se susciten como consecuencia de dicha relación.

3. La supervisión de residentes de primer año será de presencia física y se llevará a 
cabo por los profesionales que presten servicios en los distintos dispositivos del centro o 
unidad por los que el personal en formación esté rotando o prestando servicios de atención 
continuada.

Los mencionados especialistas visarán por escrito las altas, bajas y demás documentos 
relativos a las actividades asistenciales en las que intervengan los residentes de primer año.

Las previsiones contenidas en este apartado se adaptarán a las circunstancias 
específicas de supervisión en las especialidades cuya duración sea de un año.

4. La supervisión decreciente de los residentes a partir del segundo año de formación 
tendrá carácter progresivo. A estos efectos, el tutor del residente podrá impartir, tanto a este 
como a los especialistas que presten servicios en los distintos dispositivos del centro o 
unidad, instrucciones específicas sobre el grado de responsabilidad de los residentes a su 
cargo, según las características de la especialidad y el proceso individual de adquisición de 
competencias.

En todo caso, el residente, que tiene derecho a conocer a los profesionales presentes en 
la unidad en la que preste servicios, podrá recurrir y consultar a los mismos cuando lo 
considere necesario.

5. Las comisiones de docencia elaborarán protocolos escritos de actuación para graduar 
la supervisión de las actividades que lleven a cabo los residentes en áreas asistenciales 
significativas, con referencia especial al área de urgencias o cualesquiera otras que se 
consideren de interés.

Dichos protocolos se elevarán a los órganos de dirección del correspondiente centro o 
unidad para que el jefe de estudios de formación especializada consensúe con ellos su 
aplicación y revisión periódica.

CAPÍTULO VI
Evaluación

Artículo 16.  Tipos de evaluación.
El seguimiento y calificación del proceso de adquisición de competencias profesionales 

durante el período de residencia se llevará a cabo mediante las evaluaciones formativa, 
anual y final.

Artículo 17.  La evaluación formativa.
1. La evaluación formativa es consustancial al carácter progresivo del sistema de 

residencia, ya que efectúa el seguimiento del proceso de aprendizaje del especialista en 
formación, permitiendo evaluar el progreso en el aprendizaje del residente, medir la 
competencia adquirida en relación con los objetivos establecidos en el programa de 
formación de la correspondiente especialidad, identificar las áreas y competencias 
susceptibles de mejora y aportar sugerencias específicas para corregirlas.

2. Son, entre otros, instrumentos de la evaluación formativa:
a) Entrevistas periódicas de tutor y residente, de carácter estructurado y pactado, que 

favorezcan la autoevaluación y el autoaprendizaje del especialista en formación. Estas 
entrevistas, en un número no inferior a cuatro por cada año formativo, se realizarán en 
momentos adecuados, normalmente en la mitad de un área o bloque formativo, para valorar 
los avances y déficits y posibilitar la incorporación al proceso de medidas de mejora. Las 
entrevistas se registrarán en el libro del residente y en los informes que se citan en el 
apartado 3 de este artículo.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 47  Real Decreto se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud 

– 1575 –



b) Instrumentos que permitan una valoración objetiva del progreso competencial del 
residente según los objetivos del programa formativo y según el año de formación que se 
esté cursando.

c) El libro del residente como soporte operativo de la evaluación formativa del residente.
3. Informes de evaluación formativa.
El tutor, como responsable de la evaluación formativa, cumplimentará informes 

normalizados basados en los instrumentos anteriormente mencionados que se ajustarán a 
las directrices a las que se refiere el artículo 28 de este real decreto. Los mencionados 
informes se incorporarán al expediente personal de cada especialista en formación.

Artículo 18.  El libro del residente. Concepto, características y diseño.
1. El libro del residente es el instrumento en el que se registran las actividades que 

realiza cada residente durante su período formativo.
2. Son características del libro del residente:
a) Su carácter obligatorio.
b) Ser el registro individual de actividades que evidencian el proceso de aprendizaje del 

residente, por lo que en dicho libro se incorporarán los datos cuantitativos y cualitativos que 
serán tenidos en cuenta en la evaluación del proceso formativo.

c) Registrar las rotaciones realizadas, tanto las previstas en el programa formativo como 
las externas autorizadas, según lo previsto en el artículo 21 de este real decreto.

d) Ser un instrumento de autoaprendizaje que favorezca la reflexión individual y conjunta 
con el tutor a fin de mejorar las actividades llevadas a cabo por el residente durante cada 
año formativo.

e) Ser un recurso de referencia en las evaluaciones junto con otros instrumentos de 
valoración del progreso competencial del residente.

3. El libro es propiedad del residente, que lo cumplimentará con ayuda y supervisión de 
su tutor. Los datos que contenga estarán sujetos a la legislación aplicable sobre protección 
de datos de carácter personal y secreto profesional.

4. La comisión nacional de la correspondiente especialidad diseñará la estructura básica 
del libro del residente, que será aprobado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, 
correspondiendo a la comisión de docencia garantizar la adaptación individual de su 
contenido (plan individual de formación) a la guía o itinerario formativo aprobado por ella a 
propuesta de los tutores de cada especialidad.

Artículo 19.  Comités de evaluación. Composición.
1. Se constituirá un comité de evaluación por cada una de las especialidades cuyos 

programas formativos se desarrollen en el centro o unidad docente. Los comités tendrán el 
carácter de órgano colegiado y su función será realizar la evaluación anual y final de los 
especialistas en formación.

2. Los comités de evaluación estarán integrados, al menos:
a) Por el jefe de estudios de formación especializada, que presidirá el comité y dirimirá 

con su voto los empates que pudieran producirse.
b) Por el presidente de la subcomisión que en su caso corresponda.
c) Por el tutor del residente.
d) Por un profesional que preste servicios en el centro o unidad de que se trate, con el 

título de especialista que en cada caso corresponda, designado por la comisión de docencia.
e) Por uno de los vocales de la comisión de docencia designado por la comunidad 

autónoma.
Las evaluaciones anuales y finales se harán constar en las correspondientes actas del 

comité de evaluación.
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Artículo 20.  La evaluación anual.
1. La evaluación anual tiene la finalidad de calificar los conocimientos, habilidades y 

actitudes de cada residente al finalizar cada uno de los años que integran el programa 
formativo, en los siguientes términos:

a) Positiva: cuando el residente ha alcanzado el nivel exigible para considerar que se 
han cumplido los objetivos del programa formativo en el año de que se trate.

b) Negativa: cuando el residente no ha alcanzado el nivel mínimo exigible para 
considerar que se han cumplido los objetivos del programa formativo en el año de que se 
trate.

Las evaluaciones anuales negativas podrán ser recuperables, en los supuestos previstos 
en el artículo 22.1 y 2 de este real decreto, y no recuperables, en los supuestos previstos en 
el apartado 3 de dicho artículo.

2. El informe anual del tutor es el instrumento básico y fundamental para la valoración del 
progreso anual del residente en el proceso de adquisición de competencias profesionales, 
tanto asistenciales como de investigación y docencia. Este informe debe contener:

a) Informes de evaluación formativa, incluyendo los informes de las rotaciones, los 
resultados de otras valoraciones objetivas que se hayan podido realizar durante el año de 
que se trate y la participación en cursos, congresos, seminarios o reuniones científicas 
relacionados con el correspondiente programa.

b) Informes de evaluación de rotaciones externas no previstas en el programa formativo 
siempre que reúnan los requisitos previstos al efecto.

c) Informes que se soliciten de los jefes de las distintas unidades asistenciales 
integradas en la unidad docente de la especialidad en la que se esté formando el residente.

3. La evaluación anual se llevara a cabo por el correspondiente comité de evaluación en 
los 15 días anteriores a aquel en que concluya el correspondiente año formativo, y sus 
resultados se trasladarán a la comisión de docencia para que proceda a su publicación en 
los términos previstos en el artículo 23 de este real decreto.

Artículo 21.  Rotaciones externas, su autorización y evaluación.
1. Se consideran rotaciones externas los períodos formativos, autorizados por el órgano 

competente de la correspondiente comunidad autónoma, que se lleven a cabo en centros o 
dispositivos no previstos en el programa de formación ni en la acreditación otorgada al 
centro o unidad docente.

2. La autorización de rotaciones externas requerirá el cumplimiento de los siguientes 
requisitos:

a) Ser propuestas por el tutor a la comisión de docencia con especificación de los 
objetivos que se pretenden, que deben referirse a la ampliación de conocimientos o al 
aprendizaje de técnicas no practicadas en el centro o unidad y que, según el programa de 
formación, son necesarias o complementarias del mismo.

b) Que se realicen preferentemente en centros acreditados para la docencia o en centros 
nacionales o extranjeros de reconocido prestigio.

c) En las especialidades cuya duración sea de cuatro o más años no podrá superar los 
cuatro meses continuados dentro de cada periodo de evaluación anual, ni 12 meses en el 
conjunto del periodo formativo de la especialidad de que se trate.

En las especialidades cuya duración sea de uno, dos o tres años, el periodo de rotación 
no podrá superar los dos, cuatro o siete meses respectivamente, en el conjunto del periodo 
formativo de la especialidad de que se trate.

d) Que la gerencia del centro de origen se comprometa expresamente a continuar 
abonando al residente la totalidad de sus retribuciones, incluidas las derivadas de la atención 
continuada que realice durante la rotación externa.

e) Que la comisión de docencia de destino manifieste expresamente su conformidad, a 
cuyos efectos se tendrán en cuenta las posibilidades docentes del dispositivo donde se 
realice la rotación.
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3. El centro donde se haya realizado la rotación externa emitirá el correspondiente 
informe de evaluación siguiendo los mismos parámetros que en las rotaciones internas 
previstas en el programa formativo, siendo responsabilidad del residente el traslado de dicho 
informe a la secretaría de la comisión de docencia de origen para su evaluación en tiempo y 
forma.

Las rotaciones externas autorizadas y evaluadas conforme a lo previsto en este artículo, 
además de tenerse en cuenta en la evaluación formativa y anual, se inscribirán en el libro del 
residente y darán derecho a la percepción de gastos de viaje de acuerdo con las normas que 
resulten de aplicación a las entidades titulares de la correspondiente unidad docente.

Artículo 22.  Supuestos de evaluaciones anuales negativas.
Las evaluaciones anuales negativas se producirán en los siguientes supuestos:
1. Evaluación negativa por no alcanzar los objetivos formativos fijados, debido a 

insuficiencias de aprendizaje susceptibles de recuperación.
En cualquiera de los años de formación, el comité de evaluación establecerá una 

recuperación específica y programada con una duración máxima de 3 meses, quedando 
supeditada la prórroga anual del contrato del siguiente curso de formación a la evaluación 
positiva del mencionado período de recuperación.

La evaluación negativa del periodo de recuperación no tendrá carácter recuperable y 
supondrá la extinción del contrato salvo que el residente solicite la revisión de la evaluación 
en los términos previstos en el artículo 24 y su resultado fuera positivo.

2. Evaluación anual negativa debida a la imposibilidad de prestación de servicios por un 
período superior al 25 por ciento de la jornada anual, como consecuencia de la suspensión 
del contrato o de otras causas legales.

En estos supuestos el comité de evaluación establecerá la prórroga del período 
formativo por el tiempo necesario, o incluso la repetición completa de año, cuando así lo 
aconseje la duración de la suspensión o las circunstancias del caso.

Una vez completado el periodo de recuperación que corresponda se procederá a su 
evaluación.

La repetición completa del año requerirá el informe previo de la correspondiente 
comisión de docencia y será resuelta por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

La prórroga del periodo formativo o la repetición del año conllevarán la prórroga del 
contrato por el período que en cada caso corresponda.

La evaluación negativa del periodo de recuperación o repetición de curso no tendrá 
carácter recuperable y supondrá la extinción del contrato, salvo que el residente solicite la 
revisión de la evaluación en los términos previstos en el artículo 24 de este real decreto y su 
resultado fuera positivo.

3. Evaluación anual negativa debida a reiteradas faltas de asistencia no justificadas, a 
notoria falta de aprovechamiento o a insuficiencias de aprendizaje no susceptibles de 
recuperación.

En estos supuestos el comité de evaluación propondrá la extinción del contrato que se 
llevará a efecto, salvo que el residente solicite la revisión de la evaluación en los términos 
previstos en el artículo 24 y su resultado fuera positivo.

Artículo 23.  Publicación de las evaluaciones anuales y sus efectos.
1. Todas las comisiones de docencia dispondrán de un tablón de anuncios en el que se 

insertarán los avisos y resoluciones de las mismas. El mencionado tablón será el medio 
oficial de notificación de las resoluciones relativas a las evaluaciones, por lo que la fecha de 
inserción en el mencionado tablón implicará el inicio del cómputo de los plazos que en cada 
caso correspondan.

La inserción en el tablón de anuncios requerirá la inclusión en la resolución de que se 
trate de una diligencia específica del presidente de la comisión de docencia para hacer 
constar la fecha exacta de su publicación.

Las comisiones de docencia informarán a los residentes sobre la ubicación del tablón de 
anuncios y de sus posibles cambios.
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Lo anteriormente expuesto se entiende sin perjuicio de la utilización de otros medios 
añadidos, incluidos los telemáticos, que faciliten la divulgación de los citados anuncios.

2. Efectuadas las evaluaciones anuales, los comités de evaluación trasladarán sus 
resultados a la comisión de docencia, que insertará en el tablón oficial de anuncios una 
reseña, firmada por su presidente, para que en el plazo de 10 días puedan consultarse, en la 
secretaría de la comisión y en el horario que se especifique en dicha resolución, las 
calificaciones obtenidas en las evaluaciones anuales, tanto positivas como negativas, 
especificando en este último caso si son recuperables o no recuperables.

A partir de la fecha de inserción en el citado tablón de anuncios se iniciará también el 
cómputo del plazo de 10 días para solicitar, ante la comisión de docencia, la revisión de las 
evaluaciones negativas, no recuperables, en los términos previstos en el artículo 24 de este 
real decreto.

Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 3, la comisión de docencia, en el plazo de 15 
días desde la publicación de la mencionada reseña, remitirá al Registro Nacional de 
Especialistas en Formación la relación de evaluaciones anuales positivas y negativas, 
especificando, en este último caso, si son recuperables o no recuperables.

3. Transcurrido el plazo de diez días desde que se publique la reseña que se cita en el 
apartado anterior, el presidente de la comisión de docencia convocará a los respectivos 
comités de evaluación, trasladándoles las evaluaciones positivas de último año y las 
negativas de último año no recuperables por no haberse formulado solicitud de revisión, para 
que con carácter inmediato procedan a llevar a cabo las evaluaciones finales.

4. Cuando las evaluaciones anuales negativas sean recuperables y el periodo de 
recuperación o repetición de curso sea evaluado negativamente, el plazo de 10 días para 
solicitar su revisión ante la comisión de docencia se computará a partir de la fecha en la que, 
concluido el período de recuperación, se notifique al residente dicha evaluación negativa.

Artículo 24.  Procedimiento para la revisión de las evaluaciones anuales negativas no 
recuperables.

1. Dentro de los diez días siguientes a la publicación o, en su caso, notificación de las 
evaluaciones anuales negativas no recuperables, en los términos previstos en el artículo 
anterior, el residente podrá solicitar por escrito su revisión ante la correspondiente comisión 
de docencia, que, previa citación del interesado, se reunirá dentro de los 15 días posteriores 
a la recepción de la solicitud.

Al acto de revisión el residente podrá acudir acompañado por su tutor.
2. Los miembros de la comisión de docencia, a la vista del expediente del interesado y 

de las actas del correspondiente comité de evaluación, formularán las preguntas que 
consideren oportunas y decidirán, por mayoría absoluta de sus miembros, la calificación 
definitiva del año formativo de que se trate.

3. Cuando en la comisión de docencia a la que corresponda realizar la revisión no esté 
representada la especialidad a evaluar, dicha comisión solicitará de la comunidad autónoma 
la designación de un especialista, preferentemente tutor, que no haya intervenido 
directamente en la evaluación del residente. El mencionado especialista actuará como vocal 
de la comisión de docencia, con voz y voto, a los solos efectos del procedimiento de revisión.

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se considerará que concurre causa de abstención cuando el vocal de la comisión de 
docencia haya intervenido en el comité que ha llevado a cabo la evaluación negativa del 
solicitante. En estos supuestos, dicho vocal se sustituirá, cuando sea necesario, por otro 
designado por la comunidad autónoma que actuará como vocal de la comisión de docencia, 
con voz y voto, a los solos efectos del procedimiento de revisión.

4. En los procedimientos de revisión, la presidencia de la comisión de docencia se 
asumirá por el vicepresidente si lo hubiere o, en su caso, por el vocal que corresponda en 
aplicación de lo previsto en el artículo 23.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5. Los acuerdos de la comisión de docencia resolviendo la revisión de las evaluaciones 
anuales, excepto las del último año de formación, tendrán carácter definitivo, por lo que si 
fueran negativas serán motivadas.
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La comisión de docencia notificara la evaluación negativa al residente y al gerente de la 
institución, el cual notificara al interesado la extinción de su relación laboral con el centro 
como consecuencia de dicha evaluación negativa.

6. Si el acuerdo de revisión de la evaluación fuera positivo, se procederá a su publicación 
en el tablón de anuncios en el plazo de cinco días, contados desde la fecha de la revisión.

7. Los acuerdos de la comisión de docencia resolviendo la revisión de las evaluaciones 
anuales de último año se trasladarán, cualquiera que sea su signo, al correspondiente 
comité de evaluación con carácter inmediato para que dicho comité lleve a cabo la 
evaluación final en los términos previstos en el artículo 25 de este real decreto.

8. La comisión de docencia notificará al Registro Nacional de Especialistas en Formación 
el resultado de los acuerdos de revisión de las evaluaciones anuales en el plazo de 10 días 
desde su notificación o, en su caso, publicación.

Artículo 25.  La evaluación final del periodo de residencia.
La evaluación final tiene como objeto verificar que el nivel de competencias adquirido por 

el especialista en formación durante todo el periodo de residencia le permite acceder al título 
de especialista.

La evaluación final se someterá al siguiente procedimiento:
1. Se realizará a los residentes tras la evaluación del último año de residencia y se 

llevará a cabo por el comité de evaluación de la especialidad que en cada caso corresponda, 
en el plazo de diez días desde la fecha en que la comisión de docencia convoque a dichos 
comités, trasladándoles las evaluaciones de último año, en los términos previstos en artículo 
23.3 de este real decreto.

Cuando las evaluaciones finales procedan de procesos de revisión de evaluaciones 
anuales negativas de último año, se llevarán a cabo por el comité de evaluación en el plazo 
de cinco días desde que la comisión de docencia comunique al correspondiente comité de 
evaluación el resultado de la revisión, en los términos establecidos en el artículo 24.6.

2. El comité de evaluación, a la vista del expediente completo de todo el periodo de 
residencia, levantará acta otorgando a cada residente una de las siguientes calificaciones:

a) Positiva.
b) Positiva destacado.
c) Negativa.
No podrá evaluarse negativamente a aquellas personas especialistas en formación que 

hayan obtenido una evaluación positiva en todos los años del período de residencia.
3. Los comités de evaluación trasladarán las evaluaciones finales a la comisión de 

docencia que publicará en su tablón de anuncios una reseña, firmada por la persona que 
ostente la presidencia, para que en el plazo de ocho días hábiles puedan consultarse en la 
secretaría de la comisión, en el horario que se indique, las calificaciones obtenidas en las 
evaluaciones finales.

La publicación en el tablón de anuncios de dicha reseña incluirá la inserción en la misma 
de una diligencia específica de la persona que ostente la presidencia de la comisión de 
docencia para hacer constar la fecha exacta de su publicación.

4. Transcurrido dicho plazo, el presidente de la comisión de docencia remitirá en el plazo 
máximo de diez días hábiles las evaluaciones finales positivas al Registro Nacional de 
Especialistas en Formación, a los efectos de la expedición de los títulos de especialistas en 
Ciencias de la Salud por el Ministerio de Sanidad.

Artículo 26.  La revisión de las evaluaciones finales.
(Derogado)

Artículo 27.  Efectos de la evaluación final.
(Derogado)
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Artículo 28.  Documentación relativa a las evaluaciones.
El Ministerio de Sanidad y Consumo, previo informe de la Comisión de Recursos 

Humanos del Sistema Nacional de la Salud y teniendo en cuenta las previsiones de este real 
decreto y los criterios de evaluación que determinen las comisiones nacionales de la 
especialidad, aprobará las directrices básicas que deben contener los documentos 
acreditativos de las evaluaciones. Dichas directrices serán de aplicación a todas las 
unidades docentes acreditadas para impartir formación especializada.

Artículo 29.  Evaluación y control de calidad de la estructura docente.
1. Las unidades docentes y centros acreditados para la formación de especialistas en 

Ciencias de la Salud se someterán a medidas de control de calidad y evaluación, con la 
finalidad de comprobar su adecuación a los requisitos generales de acreditación que prevé el 
artículo 26 de la Ley 44/ 2003, de 21 de noviembre, en relación con el artículo 5 de este real 
decreto, la correcta impartición de los programas formativos y el cumplimiento de las 
previsiones contenidas en las distintas normas que regulan la formación sanitaria 
especializada.

2. La Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud coordinará las auditorías, 
informes y propuestas necesarios para acreditar las unidades docentes y para evaluar, en el 
marco del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud y del Plan Anual de Auditorías 
Docentes, el funcionamiento y la calidad del sistema de formación, para lo cual podrá 
recabar la colaboración de las agencias de calidad de las comunidades autónomas, de sus 
servicios de inspección y de los profesionales que con autorización de la correspondiente 
comunidad autónoma estén acreditados como auditores por la Agencia de Calidad del 
Sistema Nacional de Salud para realizar dichas funciones. Asimismo, dicha colaboración 
podrá llevarse a cabo por las entidades previstas en el artículo 62.2 de la Ley 16/2003, de 28 
de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

3. Las comisiones de docencia de centro o unidad elaborarán un plan de gestión de 
calidad docente respecto a la/s unidad/es de las distintas especialidades que se formen en 
su ámbito. Dicho plan se aprobará y supervisará por la comisión de docencia con sujeción a 
los criterios que establezcan las comunidades autónomas a través de los órganos 
competentes en materia de formación sanitaria especializada y la Agencia de Calidad del 
Sistema Nacional de Salud.

En los mencionados planes de gestión de calidad se contará con la necesaria 
participación de los residentes que anualmente evaluarán, a través de encuestas o de otros 
instrumentos que garanticen el anonimato, el funcionamiento y adecuación de los recursos 
humanos, materiales y organizativos de la unidad en la que se estén formando, así como el 
funcionamiento, desde el punto de vista docente, de las distintas unidades asistenciales y 
dispositivos por los que roten durante sus períodos formativos.

4. La evaluación desfavorable de la actividad docente de un centro o unidad implicará la 
revocación total o parcial de la acreditación otorgada con sujeción a lo previsto en el artículo 
5 de este real decreto.

5. Las comunidades autónomas, con la finalidad de efectuar el seguimiento de la calidad 
de la formación especializada, realizarán, a través de los órganos competentes en la 
materia, una encuesta anual y anónima a todos los residentes que se formen en sus 
respectivos ámbitos, para comprobar su grado de satisfacción en cuanto a la formación 
recibida.

6. La Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud y las comunidades autónomas 
colaborarán y se facilitarán mutuamente la información necesaria para llevar a cabo la 
evaluación de centros y unidades docentes.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 47  Real Decreto se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud 

– 1581 –



CAPÍTULO VII
Supuestos específicos

Artículo 30.  Estancias formativas en centros y unidades docentes para profesionales 
sanitarios que ejerzan fuera de España.

1. Corresponde al Ministerio de Sanidad, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa 
vigente en materia de extranjería e inmigración respecto a la situación jurídica de los 
extranjeros en España, la autorización de estancias formativas temporales a personas 
graduadas y especialistas en activo en países con los que se haya suscrito convenios de 
colaboración cultural, con sujeción a los siguientes requisitos:

a) La autorización de estas estancias no requerirá la homologación o reconocimiento del 
título oficial de grado o equivalente y, en su caso, el de especialista que ostente la persona 
solicitante, sin perjuicio de su necesaria validación por el Ministerio de Sanidad, a fin de 
constatar que el título que se ostenta se corresponde con el que en el país de origen habilita 
para el ejercicio de la profesión sanitaria o especialidad de que se trate y que el profesional 
está habilitado para el ejercicio profesional en el país de origen y no tiene antecedentes por 
delitos sexuales. Dicha validación solo tendrá alcance y efectos para la realización de las 
actividades propias de la estancia formativa.

b) Las estancias formativas, durante las que no existirá vinculación laboral con el centro 
o unidad docente, se realizarán en centros o unidades docentes acreditadas para la 
formación de especialistas y no podrán ser tomadas en consideración para la obtención del 
título español de especialista o para la homologación de títulos extranjeros al citado título 
español, así como para la obtención de un título universitario.

c) Quienes realicen estancias formativas tendrán la consideración de personal en 
formación, por lo que las actividades sanitarias en las que intervengan serán, en todo caso, 
planificadas, dirigidas, supervisadas y graduadas por los profesionales que presten servicios 
en la unidad asistencial en la que se realice la estancia.

Se consideran actividades sanitarias, de acuerdo con el artículo 4.3 de la Ley 44/2003, 
de 21 noviembre, la asistencial, investigadora, docente, de gestión clínica, de prevención y 
de información y educación sanitarias

d) Las estancias se autorizarán por un plazo máximo de un año. Una vez concluida la 
estancia no podrá autorizarse una nueva al mismo solicitante hasta transcurridos cinco años 
desde la conclusión de la anterior.

e) La autorización para la realización de la estancia requerirá los siguientes informes:
1.º Informe del responsable del centro extranjero donde la persona interesada preste 

servicios, en el que se determinen los objetivos concretos que se pretendan con su 
realización.

2.º Informe de la comisión de docencia del centro español de acogida, en el que se haga 
constar la aceptación de la persona interesada y que dicha aceptación no perjudica la 
capacidad docente del centro.

3.º Informe favorable del órgano competente en materia de formación especializada de la 
correspondiente comunidad autónoma.

f) Las personas titulares de las gerencias o direcciones de los centros sanitarios donde 
se lleven a cabo las estancias formativas, con carácter previo a la iniciación de las mismas, 
verificarán que:

1.º La persona interesada no haya sido suspendido o inhabilitado para el ejercicio de su 
profesión o especialidad en el país de origen y la ausencia de antecedentes por delitos 
sexuales.

2.º Tenga asegurados, en España, la asistencia sanitaria y los riesgos derivados de la 
responsabilidad civil en que pudiera incurrir como consecuencia de las actividades llevadas a 
cabo durante su estancia formativa.

3.º El profesional se someta a un examen médico en un centro sanitario español con el 
fin de verificar el estado de salud del profesional, la ausencia de enfermedades infecto-
contagiosas y las vacunas que se consideren pertinentes. La persona interesada correrá a 
cargo de los gastos que se deriven de este examen.
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2. El procedimiento previsto en el apartado anterior será igualmente aplicable a la 
estancia formativa de profesionales sanitarios de nacionalidad española que ejerzan fuera de 
España.

3. Concluida la estancia formativa, la comisión de docencia emitirá un certificado en el 
que se hará constar las actividades llevadas a cabo y la evaluación de la estancia formativa 
como «satisfactoria» o «no satisfactoria» a la vista de los informes que emitan los 
profesionales que han tutelado su formación.

4. El Ministerio de Sanidad, a la vista de la evaluación que se cita en el apartado anterior, 
expedirá una certificación acreditativa de la misma.

Artículo 31.  Cambios excepcionales de especialidad.
1. El Ministerio de Sanidad, excepcionalmente, a petición fundada de la persona 

interesada y previo informe de la correspondiente comunidad autónoma, podrá autorizar, por 
una sola vez, el cambio de especialidad que se esté cursando en el mismo centro o en otro 
de la misma comunidad autónoma, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que exista plaza vacante acreditada en la especialidad que se solicita.
b) Que la petición se realice durante los dos primeros años de formación.
c) Que la persona solicitante no haya sido evaluado negativamente por insuficiente 

aprendizaje en el último periodo de formación cursado.
d) Que el número de orden en la convocatoria anual de pruebas selectivas para el 

acceso a plazas de formación sanitaria especializada en la que se le adjudicó la plaza le 
hubiera permitido acceder, en dicha convocatoria, a la especialidad a la que pretende 
cambiar.

2. En caso de que la solicitud de cambio de especialidad se deba a una incapacidad 
laboral sobrevenida durante la residencia que impida seguir cursando la especialidad 
adjudicada pero que permita cursar la especialidad a la que pretende cambiar, la petición 
podrá realizarse en cualquier año de formación.

3. El cambio de especialidad requerirá los informes de la comisión de docencia del 
centro o unidad donde el solicitante se esté formando y del centro o unidad de destino, así 
como de las comisiones nacionales de las dos especialidades implicadas.

En el informe de la comisión de docencia de origen se harán constar las actividades 
llevadas a cabo por el residente en el centro o unidad, según lo previsto en el 
correspondiente programa formativo.

4. Corresponde a la comisión nacional de la especialidad a la que se ha solicitado el 
cambio determinar, al mismo tiempo que se emite el informe que se cita en el apartado 
anterior, el año de formación y los términos en que ha de producirse la incorporación del 
residente a partir del momento en que se autorice el cambio de especialidad solicitado.

5. Los cambios de especialidad se inscribirán en el Registro Nacional de Especialistas en 
Formación.

Disposición adicional primera.  Supuestos especiales para el nombramiento de 
determinados tutores.

1. En las especialidades en Ciencias de la Salud de nueva creación y las que a la 
entrada en vigor de este real decreto no se hayan desarrollado o estén en período de 
implantación, los requisitos exigidos en el artículo 11.5 para el nombramiento de tutores se 
sustituirán por una experiencia acreditada que se corresponda con el ámbito profesional de 
la especialidad de que se trate, en los términos que determinen los Ministerios de Sanidad y 
Consumo y de Educación y Ciencia al aprobar los requisitos generales de acreditación de 
cada una de ellas.

2. Hasta que concluya el proceso de homologación del título de especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria regulado por el Real Decreto 1753/1998, de 31 de julio, podrán ser 
tutores de dicha especialidad, aun cuando no sean especialistas, los licenciados en Medicina 
con anterioridad al 1 de enero de 1995, siempre que acrediten ejercicio profesional 
continuado y experiencia docente en el ámbito de la atención primaria de salud.
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Disposición adicional segunda.  Proceso de adaptación de determinadas unidades 
docentes ya constituidas.

Corresponde a las comunidades autónomas la iniciativa para proponer la adaptación de 
las unidades docentes ya constituidas en las que se formen residentes de las especialidades 
afectadas por lo dispuesto en el artículo 7 de este real decreto, a unidades docentes de 
carácter multiprofesional.

Disposición adicional tercera.  Previsiones relativas a los especialistas en Radiofísica 
Hospitalaria.

1. El especialista en Radiofísica Hospitalaria se corresponde con el experto cualificado 
en Radiofísica al que se refiere el artículo 5.º del Real Decreto 1132/1990, de 14 de 
septiembre, por el que se establecen medidas fundamentales de protección radiológica de 
las personas sometidas a exámenes y tratamientos médicos, así como con el experto en 
Física Médica definido en el artículo 2 de la Directiva 97/43/EURATOM del Consejo, de 30 de 
junio de 1997, relativa a la protección de la salud frente a los riesgos derivados de las 
radiaciones ionizantes en exposiciones médicas, que sustituyó a la Directiva 84/466 
EURATOM del Consejo, de 3 de septiembre.

2. De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se 
aprueba el reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, y en la 
instrucción IS-08 de 27 de julio de 2005, del Consejo de Seguridad Nuclear («Boletín Oficial 
del Estado» de 5 de octubre de 2005), en los centros e instituciones sanitarias públicos y 
privados en los que, de acuerdo con dicha normativa, existan servicios de protección 
radiológica (SPR), las entidades titulares de los mismos propondrán al Consejo de Seguridad 
Nuclear, para cubrir las jefaturas de esos servicios, a especialistas en Radiofísica 
Hospitalaria.

Asimismo, las unidades técnicas de protección radiológica (UTPR) previstas en el Real 
Decreto 783/2001, de 6 de julio, y en la Instrucción IS-08 antes citados, que presten servicios 
de protección radiológica en centros e instituciones sanitarias públicos o privados, deberán 
incorporar en su organización, mediante un vínculo contractual escrito, a un especialista en 
Radiofísica Hospitalaria.

3. El Consejo de Seguridad Nuclear informará la propuesta de programa formativo de la 
especialidad de Radiofísica Hospitalaria antes de su aprobación, para asegurar que el 
mismo se adecua a las previsiones sobre protección radiológica contenidas en el Real 
Decreto 783/2001 antes citado.

4. Lo previsto en el apartado 2 de esta disposición respecto a las jefaturas de protección 
radiológica en centros e instituciones sanitarias públicas o privadas, no implicará el cese de 
quienes a la entrada en vigor de este real decreto estén desempeñando las mencionadas 
jefaturas sin ostentar el título de especialista en Radiofísica Hospitalaria, sin perjuicio de las 
facultades de revocación y cese en dichos puestos, por causas distintas a la de no ostentar 
el mencionado título.

Las previsiones del apartado 2 de esta disposición respecto a las unidades técnicas de 
protección radiológica se aplicarán a las UTPR de nueva creación y progresivamente a las 
ya constituidas, en los términos que determine el Consejo de Seguridad Nuclear.

Disposición adicional cuarta.  Modificación de la disposición transitoria segunda del Real 
Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de enfermería.

1. A los enfermeros y ayudantes técnicos sanitarios que pretendan acceder al título de la 
especialidad de Enfermería de Salud Mental al amparo de lo previsto en la disposición 
transitoria segunda del Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, les será aplicable dicha 
disposición con las siguientes peculiaridades:

a) El plazo de presentación de solicitudes para acceder al título de especialista será de 
seis meses desde la fecha de entrada en vigor de este real decreto.

b) Los requisitos establecidos en el apartado 2 de la mencionada disposición transitoria 
segunda deberán reunirse con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 450/2005, 
de 22 de abril, sin perjuicio de que la formación complementaria pueda desarrollarse en el 
plazo de presentación de solicitudes previsto en el anterior párrafo a).
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2. Las solicitudes de acceso al título de especialista en Enfermería de Salud Mental 
presentadas al amparo de la redacción anterior de la disposición transitoria segunda del Real 
Decreto 450/2005, de 22 de abril, mantendrán su validez, sin perjuicio de que los interesados 
puedan añadir la documentación que consideren oportuna para completar la acreditación de 
los requisitos exigidos en cada supuesto en los términos previstos en los párrafos a) y b) del 
anterior apartado 1.

Disposición adicional quinta.  Aplicación de este real decreto a los centros y unidades 
docentes acreditados para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, 
pertenecientes a la red sanitaria militar del Ministerio de Defensa.

Las normas que se contienen en este real decreto se adaptarán por el Ministerio de 
Defensa a las peculiaridades propias de la red sanitaria militar así como a las 
especificidades propias del Cuerpo Militar de Sanidad, incluso cuando alguno de sus 
miembros realice actividades de formación sanitaria especializada en otros centros y 
unidades docentes del sistema sanitario acreditados para dicha formación que no 
pertenezcan a dicha red.

Disposición adicional sexta.  Adaptación de este real decreto a la situación específica de 
las ciudades de Ceuta y Melilla.

Las referencias que en este real decreto se realizan a las comunidades autónomas se 
entenderán realizadas al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, en lo que respecta a las 
unidades y centros acreditados para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud 
de las ciudades de Ceuta y Melilla.

Disposición adicional séptima.  Equivalencia entre evaluación formativa y continuada.
La evaluación formativa a la que se refiere el artículo 19 de este real decreto es 

equivalente a la evaluación continuada a la que se refiere el artículo 4.1.i) del Real 
Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de 
residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, y en el artículo 3.4 del 
Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería.

Disposición adicional octava.  Equivalencias entre títulos de médico especialista.
1. Se declaran equivalentes entre sí los títulos de las especialidades médicas que a 

continuación se indican:
a) Alergia al actual de Alergología.
b) Anestesiología al actual de Anestesiología y Reanimación.
c) Angiología (Cirugía Vascular Periférica) al actual de Angiología y Cirugía Vascular.
d) Aparato Circulatorio al actual de Cardiología.
e) Aparato Respiratorio al actual de Neumología.
f) Cirugía del Aparato Digestivo al actual de Cirugía General y del Aparato Digestivo.
g) Cirugía General al actual de Cirugía General y del Aparato Digestivo.
h) Cirugía Maxilofacial al actual de Cirugía Oral y Maxilofacial.
i) Cirugía Plástica y Reparadora al actual de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.
j) Cirugía Pulmonar al actual de Cirugía Torácica.
k) Cirugía Reparadora al actual de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.
l) Dermatología y Venereología al actual de Dermatología Médico Quirúrgica y 

Venereología.
m) Hematología al actual de Hematología y Hemoterapia.
n) Hidrología al actual de Hidrología Médica.
o) Higiene y Sanidad al actual de Medicina Preventiva y Salud Pública.
p) Histopatología al actual de Anatomía Patológica.
q) Medicina Espacial al actual de Medicina del trabajo.
r) Oncología al actual de Oncología Médica.
s) Pediatría al actual de Pediatría y sus áreas específicas.
t) Puericultura y Pediatría al actual de Pediatría y sus áreas específicas.
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u) Radioterapia al actual de Oncología Radioterápica.
v) Rehabilitación al actual de Medicina Física y Rehabilitación.
w) Tisiología al actual de Neumología.
x) Traumatología y Ortopedia al actual de Cirugía Ortopédica y Traumatología.
y) Traumatología y Cirugía Ortopédica al actual de Cirugía Ortopédica y Traumatología.
2. Los Licenciados en Medicina que se encuentren en posesión del titulo de Especialista 

en Electrorradiología podrán solicitar del Ministerio de Educación y Ciencia la obtención de 
uno de los títulos de Especialista en Medicina Nuclear, Radiodiagnóstico u Oncología 
Radioterápica, aportando la documentación acreditativa de haber realizado la actividad 
profesional especializada que corresponda. Con carácter previo a la resolución de dichas 
solicitudes por el Ministerio de Educación y Ciencia, la comisión nacional de la especialidad 
que se desea obtener emitirá informe motivado sobre cada una de ellas.

Disposición transitoria primera.  Plazos de adaptación normativa.
(Derogada)

Disposición transitoria segunda.  Convocatoria de plazas en régimen de alumnado.
Hasta tanto el Gobierno adopte la decisión que corresponda en el plazo previsto en la 

disposición transitoria cuarta de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, el régimen de 
alumnado seguirá siendo el sistema formativo de las especialidades médicas de Hidrología 
Médica y Medicina de la Educación Física y del Deporte, incluidas en el apartado tercero del 
anexo del Real Decreto 127/1984, y de la especialidad farmacéutica de Farmacia Industrial y 
Galénica, incluida en el grupo 2.º del artículo tercero del Real Decreto 2708/1982, de 15 de 
octubre.

Las plazas de estas especialidades que, en su caso, se convoquen, a propuesta del 
Ministerio de Educación y Ciencia, se seleccionarán a través de la prueba de acceso a la 
que se refiere el artículo 22.1 de la mencionada ley.

Disposición transitoria tercera.  Reconocimiento de títulos de especialista obtenidos en 
otros países.

1. En el plazo de un año desde la publicación de este real decreto, el Gobierno 
desarrollará lo establecido en el apartado 1 del artículo 18 de la Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre.

Hasta tanto se desarrolle dicha norma, el procedimiento regulado por la Orden de 14 de 
octubre de 1991 (“Boletín Oficial del Estado” de 23 de octubre), modificada por la Orden de 
16 de octubre de 1996 (“Boletín Oficial del Estado” de 19 de octubre), por la que se regulan 
las condiciones y el procedimiento de homologación de los títulos extranjeros de 
farmacéuticos y médicos especialistas por los correspondientes títulos oficiales españoles, 
se aplicará también a las solicitudes de homologación de títulos extranjeros de especialistas 
no comunitarios de otras profesiones sanitarias distintas a las de médico o farmacéutico.

2. El reconocimiento de los títulos de especialista obtenidos en Estados miembros de la 
Unión Europea o en Estados en los que resulte de aplicación la libre circulación de 
trabajadores y la libertad de establecimiento y libre prestación de servicios de los 
profesionales, se atendrá a lo que establezcan las normas comunitarias y las españolas de 
desarrollo reguladoras de dicho reconocimiento.

Disposición transitoria cuarta.  Reconocimiento de períodos formativos.
(Derogada)

Disposición transitoria quinta.  Normativa aplicable a las pruebas de acceso.
(Derogada)
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Disposición derogatoria primera.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

dispuesto en este real decreto y en concreto las siguientes normas:
1. El Real Decreto 127/1984, de 11 de enero, por el que se regula la formación médica 

especializada y la obtención del título de médico especialista.
Lo previsto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la 

disposición derogatoria segunda y en la disposición transitoria segunda de este real decreto, 
respecto a las especialidades médicas en régimen de alumnado.

2. El Real Decreto 139/2003, de 7 de febrero, por el que se actualiza la regulación de la 
formación médica especializada, excepto su disposición transitoria primera que seguirá en 
vigor, hasta tanto concluya el procedimiento de acceso al título de médico especialista en 
Medicina del Trabajo, regulado por la misma.

3. El Real Decreto 2708/1982, de 15 de octubre, por el que se regulan los estudios de 
especialización y la obtención del título de farmacéutico especialista, sin perjuicio de lo 
previsto en la disposición derogatoria segunda y en la disposición transitoria tercera de este 
real decreto, respecto a las especializaciones farmacéuticas en régimen de alumnado.

4. El Real Decreto 365/2004, de 5 de marzo, por el que se crea el título de Farmacéutico 
especialista en Inmunología, excepto sus disposiciones transitorias primera y tercera, que 
seguirán en vigor hasta tanto concluyan los procedimientos de acceso al título de 
especialista en Inmunología, regulados por las mismas.

5. El Real Decreto 220/1997, de 14 de febrero, por el que se crea y regula la obtención 
del título oficial de especialista en Radiofísica Hospitalaria.

6. El Real Decreto 2490/1998, de 20 de noviembre, por el que se crea y regula el título 
oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica, excepto la disposición adicional 
tercera y las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera y cuarta, hasta tanto 
concluyan los procedimientos de acceso al citado título por las mencionadas vías 
transitorias.

7. El Real Decreto 1163/2002, de 8 de noviembre, por el que se crean y regulan las 
especialidades sanitarias para químicos, biólogos y bioquímicos, excepto las disposiciones 
transitorias primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, hasta tanto concluyan los 
procedimientos de acceso a los citados títulos por las mencionadas vías transitorias.

Excepcionalmente, y a los solos efectos de las disposiciones transitorias citadas, la 
comisión nacional de la correspondiente especialidad, con la composición prevista en el 
artículo 3 del Real Decreto 1163/2002, de 8 de noviembre, seguirá desempeñando las 
funciones asignadas a la misma en dicha norma.

8. Se deroga el inciso final del artículo 4.6 de Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, 
sobre especialidades de Enfermería, cuyo tenor literal es el siguiente «... y, salvo que 
acrediten un motivo suficiente para ello, podrán ser penalizados en su puntuación hasta en 
las dos convocatorias siguientes».

Asimismo se suprimen el párrafo segundo del apartado 3 y el párrafo segundo del 
apartado 4 de la disposición transitoria segunda del Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, 
antes citado, relativos a la especialidad de Enfermería de Salud Mental.

9. La Orden Ministerial de 22 de junio de 1995, por la que se regulan las comisiones de 
docencia y los sistemas de evaluación de la formación de médicos y farmacéuticos 
especialistas, sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria primera de este real 
decreto.

10. La Orden del Ministerio de la Presidencia, de 24 de junio de 1998, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 992/1987, de 3 de julio, sobre la obtención del título de enfermero 
especialista.

11. Los artículos 1, 2, 3, 5.3, 12, 13, 14.3 y 4, 15.2, 16.2, 17.2 y.3 de la Orden de 27 de 
junio de 1989 por la que se establecen las normas reguladoras de las pruebas selectivas 
para el acceso a plazas de formación sanitaria especializada.

12. La Orden de 11 de febrero de 1981, sobre equivalencias entre especialidades 
anteriores al Real Decreto de 15 de junio de 1978 y sus nuevas denominaciones y sistema 
transitorio de concesión del título de especialista a los que hayan iniciado su formación antes 
del 1-1-1980, en lo que todavía estaba vigente hasta la entrada en vigor de este real decreto.
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Disposición derogatoria segunda.  Extinción de determinadas especialidades en régimen 
de alumnado.

En cumplimiento de lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 44/ 2003, de 
21 de noviembre, relativa a las especialidades cuyo sistema de formación no es el de 
residencia, y sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda respecto a 
las especialidades que en la misma se citan:

1. Se declara a extinguir, desde la fecha de entrada en vigor de este real decreto, la 
especialidad médica en régimen de alumnado de Estomatología, sin perjuicio del ejercicio 
profesional de estos especialistas, al amparo de lo previsto en el artículo 6.2.c) de la Ley 44/ 
2003, de 21 de noviembre, de los derechos profesionales y de cualquier tipo inherentes al 
título de médico especialista en Estomatología, incluidos los derivados de su equiparación 
profesional con los licenciados en Odontología, como consecuencia de lo previsto en la 
disposición adicional de la Ley 10/1986, de 17 de marzo, sobre Odontólogos y otros 
profesionales relacionados con la salud dental.

2. Se declara a extinguir, desde la fecha de entrada en vigor de este real decreto, la 
especialización farmacéutica en régimen de alumnado de Análisis y Control de 
Medicamentos, sin perjuicio de los derechos profesionales y de cualquier tipo inherentes a 
dicho título que ostenten quienes lo hubieran obtenido al amparo de lo previsto en el régimen 
transitorio de acceso al mismo, regulado por el Real Decreto 412/1997, de 21 de marzo y 
Orden de 31 de octubre de 1997.

3. Quedan suprimidas, desde la entrada en vigor de este real decreto, las 
especializaciones farmacéuticas no desarrolladas de Farmacología Experimental, 
Microbiología Industrial, Nutrición y Dietética, Sanidad Ambiental y Salud Pública, Tecnología 
e Higiene Alimentaria, y Toxicología Experimental y Analítica.

Disposición final primera.  Nueva redacción del artículo 5.1.b) del Real Decreto 1146/2006, 
de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la 
formación de especialistas en Ciencias de la Salud.

El artículo 5.1.b) del Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la 
relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la 
Salud, queda redactada de la siguiente forma:

«b) Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente deberá mediar, como 
mínimo, un periodo de descanso continuo de 12 horas.

En todo caso, después de 24 horas de trabajo ininterrumpido, bien sea de jornada 
ordinaria que se hubiera establecido excepcionalmente, bien sea de jornada 
complementaria, bien sea de tiempos conjuntos de ambas, el residente tendrá un descanso 
continuo de 12 horas, salvo en casos de emergencia asistencial. En este último supuesto, se 
aplicará el régimen de descansos alternativos previstos en la Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.»

Disposición final segunda.  Título competencial.
1. Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.30.ª de la Constitución para la 

regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos 
profesionales.

2. Tienen la consideración de normas básicas el capítulo IV, los artículos 10.2 y 14 y la 
disposición adicional tercera de este real decreto, que se dictan al amparo de lo establecido 
en el artículo 149.1.1.ª y 16.ª de la Constitución.

3. El artículo 30 de este real decreto se dicta al amparo de la competencia atribuida al 
Estado en al artículo 149.1.2.ª de la Constitución, en materia de extranjería.

4. La disposición final primera se dicta al amparo de la competencia atribuida al Estado 
en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución, en materia de legislación laboral.
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Disposición final tercera.  Desarrollo normativo.
Los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Educación y Ciencia dictarán, en el ámbito 

de sus competencias, las disposiciones precisas para la ejecución y cumplimiento de lo 
previsto en este real decreto.

Disposición final cuarta.  Supervisión de la calidad de la formación especializada en 
Ciencias de la Salud.

Los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Educación y Ciencia y las comunidades 
autónomas velarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, por la calidad de la 
formación especializada en Ciencias de la Salud y por el desarrollo de la misma conforme a 
lo establecido en este real decreto.

El Ministerio de Sanidad y Consumo, con el fin de homogenizar la aplicación práctica de 
la formación sanitaria especializada, podrá convocar, previo acuerdo con la Comisión de 
Recursos Humanos, reuniones de trabajo de los presidentes de las comisiones de docencia, 
a las que asistirán también representantes de las comunidades autónomas. En dichas 
reuniones se propondrá el estudio y deliberación de temas de interés común para la mayor 
eficiencia del sistema de formación especializada y de los programas formativos.

Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
Sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria primera, el presente real decreto 

entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

ANEXO I
Relación de especialidades en Ciencias de la Salud por el sistema de 

residencia
1. Especialidades médicas para cuyo acceso se exige estar en posesión de un título 

universitario oficial que habilite para el ejercicio en España de la profesión de médico:
– Alergología.
– Anatomía Patológica.
– Anestesiología y Reanimación.
– Angiología y Cirugía Vascular.
– Aparato Digestivo.
– Cardiología.
– Cirugía Cardiovascular.
– Cirugía General y del Aparato Digestivo.
– Cirugía Oral y Maxilofacial.
– Cirugía Ortopédica y Traumatología.
– Cirugía Pediátrica.
– Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.
– Cirugía Torácica.
– Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología.
– Endocrinología y Nutrición.
– Farmacología Clínica.
– Geriatría.
– Hematología y Hemoterapia.
– Medicina del Trabajo.
– Medicina Familiar y Comunitaria.
– Medicina Física y Rehabilitación.
– Medicina Intensiva.
– Medicina Interna.
– Medicina Legal y Forense.
– Medicina Nuclear.
– Medicina Preventiva y Salud Pública.
– Medicina de Urgencias y Emergencias.
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– Nefrología.
– Neumología.
– Neurocirugía.
– Neurofisiología Clínica.
– Neurología.
– Obstetricia y Ginecología.
– Oftalmología.
– Oncología Médica.
– Oncología Radioterápica.
– Otorrinolaringología.
– Pediatría y sus Áreas Específicas.
– Psiquiatría.
– Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia.
– Radiodiagnóstico.
– Reumatología.
– Urología.
2. Especializaciones farmacéuticas para cuyo acceso se exige estar en posesión de un 

título universitario oficial que habilite para el ejercicio en España de la profesión de 
farmacéutico:

Farmacia Hospitalaria.
3. Especialidades de Psicología para cuyo acceso se exige estar en posesión del título 

universitario oficial de Grado en el ámbito de la Psicología o de Licenciado en Psicología:
Psicología Clínica.
4. Especialidades de Enfermería para cuyo acceso se exige estar en posesión de un 

título universitario oficial que habilite para el ejercicio en España de la profesión de 
enfermera:

Enfermería de Salud Mental.
Enfermería de Cuidados Médico-Quirúrgicos
Enfermería del Trabajo.
Enfermería Familiar y Comunitaria.
Enfermería Geriátrica.
Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona).
Enfermería Pediátrica.
5. Especialidades multidisciplinares para cuyo acceso se exige estar en posesión de los 

títulos universitarios oficiales de Grado, o en su caso de Licenciado, en cada uno de los 
ámbitos que a continuación se especifican:

Laboratorio Clínico: Biología, Bioquímica, Farmacia, Medicina o Química.
Inmunología: Biología, Bioquímica, Farmacia o Medicina.
Microbiología y Parasitología: Biología, Bioquímica, Farmacia, Medicina o Química.
Radiofarmacia: Biología, Bioquímica, Farmacia o Química.
Radiofísica Hospitalaria: Física y otras disciplinas científicas y tecnológicas.

ANEXO II
Unidades docentes de carácter multiprofesional

a) Unidades docentes de Salud Mental en las que se formarán médicos especialistas en 
Psiquiatría, médicos especialistas en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, psicólogos 
especialistas en Psicología Clínica y enfermeros especialistas de Salud Mental.

b) Unidades docentes de Pediatría en las que se formarán médicos especialistas en 
Pediatría y sus áreas específicas y enfermeros especialistas en Enfermería Pediátrica.

c) Unidades docentes de Atención Familiar y Comunitaria en las que se formarán 
médicos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y enfermeros especialistas en 
Enfermería Familiar y Comunitaria.
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d) Unidades docentes de Salud Laboral en las que se formarán médicos especialistas en 
Medicina del Trabajo y enfermeros especialistas en Enfermería del Trabajo.

e) Unidades docentes de Geriatría en las que se formarán médicos especialistas en 
Geriatría y enfermeros especialistas en Enfermería Geriátrica.

f) Unidades docentes de Obstetricia y Ginecología en las que se formarán médicos 
especialistas en Obstetricia y Ginecología y enfermeros especialistas en Enfermería 
Obstétrico-Ginecológica (Matrona).
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§ 48

Real Decreto 704/2020, de 28 de julio, por el que se establece el 
acceso al título de médico/a especialista en Medicina Legal y 

Forense por el sistema de residencia

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
«BOE» núm. 205, de 29 de julio de 2020
Última modificación: 20 de julio de 2022

Referencia: BOE-A-2020-8682

La Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, dio nueva redacción al artículo 475 de esta última, 
estableciendo, para el acceso al Cuerpo de Médicos Forenses, la exigencia de estar en 
posesión, no solo de los títulos oficiales de Licenciatura o Grado en Medicina, sino también 
del título de especialista en Medicina Forense. A este respecto, la disposición transitoria 
séptima de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, establece que la citada especialidad no 
será requisito obligatorio hasta que lo determine el Ministerio de Justicia, una vez concluyan 
su formación por el sistema de residencia, al menos, la primera promoción de estos 
especialistas y se haya desarrollado la vía transitoria de acceso a dicho título.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias, corresponde al Gobierno el establecimiento de los 
títulos de especialistas en Ciencias de la Salud. Asimismo, en su disposición transitoria 
cuarta, y refiriéndose a las especialidades sanitarias cuyo sistema de formación no es el de 
residencia, añade que el Gobierno modificará, suprimirá o adaptará su sistema de formación 
al sistema de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud previsto 
en el artículo 20 de dicha ley.

Hasta el momento, el sistema formativo de la especialidad de Medicina Legal y Forense 
ha sido el régimen de alumnado, de acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria 
segunda del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican 
las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del 
sistema de formación sanitaria especializada.

Por los motivos expuestos, mediante este real decreto se regula la obtención del título de 
especialista en Medicina Legal y Forense a través del sistema de residencia para la 
formación de especialistas en Ciencias de la Salud, realizando para ello las adaptaciones y 
modificaciones normativas necesarias.

Este real decreto se adecua a los principios de buena regulación contenidos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas y, en consecuencia, es acorde con los principios de necesidad 
y eficacia, al ser precisa la regulación del sistema de residencia para la obtención del título 
de especialista en Medicina Legal y Forense.

Esta regulación tendrá un reflejo directo en el servicio público que se presta a la 
ciudadanía. Asimismo, la adecuación de los conocimientos profesionales de quien ejercerá 
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la Medicina Legal y Forense a los avances y medios tecnológicos actuales incidirá en una 
mejora de la praxis pericial médica y, por tanto, dotará de mayor rigor a la Administración de 
Justicia que, en esta materia, precisa apoyarse en conocimientos especializados y basados 
en la evidencia científica.

De igual forma, es acorde con el principio de proporcionalidad, al contener la regulación 
imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados y se ajusta al 
principio de seguridad jurídica, puesto que resulta plenamente coherente con el 
ordenamiento jurídico nacional, en tanto que da cumplimiento a las previsiones de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, y se aviene íntegramente a la regulación vigente del sistema 
de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud y asimismo, 
persigue mejorar la protección de los derechos a un proceso público con todas las garantías 
y a utilizar los medios de prueba pertinentes, así como el derecho a la salud, reconocidos en 
los artículos 24.2 y 43.1 de la Constitución Española.

Con respecto al principio de eficiencia, este real decreto contribuye a la gestión racional 
de los recursos públicos existentes, en condiciones de igualdad con el resto de 
especialidades en Ciencias de la Salud. Finalmente, en cumplimiento del principio de 
transparencia, se ha favorecido la participación de las entidades y personas interesadas.

En el procedimiento de elaboración de esta norma se han sustanciado los trámites de 
consulta previa y de audiencia e información pública a los que se refiere el artículo 133 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre. Asimismo, han sido consultadas las comunidades autónomas 
y las ciudades de Ceuta y Melilla, y ha sido sometido al Consejo Médico Forense, a la 
Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, al Consejo Nacional de 
Especialidades en Ciencias de la Salud y al Consejo General del Poder Judicial.

Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española, 
que atribuye al Estado la competencia exclusiva para regular las condiciones de obtención, 
expedición y homologación de títulos profesionales, así como del artículo 16 de la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, que atribuye al Gobierno el establecimiento de los títulos de 
especialistas en Ciencias de la Salud, así como su supresión o cambio de denominación.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Sanidad, del Ministro de Justicia y del Ministro 
de Universidades, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 28 de julio de 2020,

DISPONGO:

Artículo 1.  Objeto.
Este real decreto tiene por objeto regular el acceso al título de médico/a especialista en 

Medicina Legal y Forense por el sistema de residencia para la formación de especialistas en 
Ciencias de la Salud.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
Este real decreto es de aplicación a los títulos de especialista en Medicina Legal y 

Forense que sean obtenidos en el ámbito nacional.

Artículo 3.  Sistema de formación.
1. El sistema de residencia para el acceso al título de Médico/a especialista en Medicina 

Legal y Forense comprenderá una formación tanto teórica como práctica e implicará una 
participación personal y progresiva del residente en la actividad y responsabilidades propias 
de la especialidad y se adaptará a los criterios recogidos en el artículo 20.3 de la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

2. Este sistema de residencia se articulará de acuerdo con lo previsto en el programa 
formativo elaborado al efecto, y comprenderá un período formativo de cuatro años que serán 
cursados en las unidades docentes acreditadas de los Institutos de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses dependientes del Ministerio de Justicia o de las comunidades autónomas 
con competencias transferidas.

3. El programa formativo recogerá la obligación de que los residentes realicen períodos 
de rotación en los dispositivos docentes con los que exista un acuerdo o convenio previo del 
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Sistema Nacional de Salud, en las especialidades en Ciencias de la Salud que presenten un 
contenido cuyo conocimiento resulte de utilidad para una mejor y más completa formación de 
aquellos.

4. El programa formativo de este sistema de residencia será elaborado y actualizado por 
la Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina Legal y Forense, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 21 y 28.8.a) de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre.

Artículo 4.  Unidades docentes.
1. Corresponde a la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de 

Sanidad resolver las solicitudes de acreditación de los Institutos de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, como unidades docentes para impartir la formación especializada.

2. La dirección del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que desee acreditar 
la unidad docente, oída la Comisión de Formación e Investigación, recabará los informes de 
la Comisión de Docencia y de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia del 
Ministerio de Justicia o de la correspondiente autoridad autonómica con competencias en 
justicia, según corresponda.

3. La dirección del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses remitirá la solicitud de 
acreditación a la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad 
para su instrucción. Dicha solicitud deberá ir acompañada del correspondiente convenio o 
acuerdo adoptado al respecto con las autoridades sanitarias competentes de las 
comunidades autónomas, para la realización del período de rotación de dos años a que se 
refiere el artículo 3.3.

Artículo 5.  Convocatoria pública.
1. El acceso al sistema formativo de residencia para la obtención del título de 

especialista en Medicina Legal y Forense se realizará mediante la convocatoria pública anual 
de carácter nacional para el acceso a plazas de formación sanitaria especializada prevista 
en el artículo 22 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre.

2. El Ministerio de Justicia y las autoridades autonómicas competentes en materia de 
justicia propondrán anualmente el número de plazas de formación especializada en Medicina 
Legal y Forense que, por ámbito territorial, se incluirán en la convocatoria a que se refiere el 
apartado anterior, en atención a las necesidades de la Administración de Justicia y de los 
centros asistenciales del Sistema Nacional de Salud. Esta propuesta será tenida en cuenta 
por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud para la fijación de la 
relación de plazas de la convocatoria anual, en los términos establecidos en el artículo 22.5 
de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre.

3. El Ministerio de Justicia o las comunidades autónomas con competencias en justicia 
asumirán, según corresponda, la financiación de las plazas ofertadas de acuerdo con las 
disponibilidades presupuestarias.

Artículo 6.  Relación laboral.
Durante el período formativo de residencia para al acceso al título de especialista en 

Medicina Legal y Forense, los residentes quedarán sometidos a la relación laboral de 
carácter especial regulada en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se 
regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en 
Ciencias de la Salud, sin perjuicio de la normativa específica de la Administración de Justicia 
que les sea de aplicación.

Esta relación laboral especial quedará establecida, durante todo el período formativo de 
residencia, entre el órgano titular de la unidad docente donde se curse la formación y el 
residente.

Disposición adicional única.  Acceso extraordinario al título de especialista en Medicina 
Legal y Forense.

1. En cumplimiento de lo establecido en la disposición transitoria séptima de la Ley 
Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, se posibilita el acceso extraordinario al título de especialista en Medicina 
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Legal y Forense de los funcionarios de carrera e interinos que hayan prestado un período 
mínimo de servicios a la Administración de Justicia como médicos forenses, de cinco años, y 
que hayan accedido a estos puestos de trabajo antes de la entrada en vigor de la exigencia 
de la especialidad a que se refiere la disposición transitoria única.

2. La acreditación de estos requisitos se realizará mediante un certificado de la Dirección 
General para el Servicio Público de Justicia del Ministerio de Justicia o de la Consejería con 
competencias en justicia.

3. Las solicitudes se podrán presentar a partir de la finalización del periodo formativo de 
cuatro años de la primera promoción de especialistas en Medicina Legal y Forense por el 
sistema de residencia. El Ministerio de Justicia, mediante resolución de la Dirección General 
para el Servicio Público de Justicia, hará público el plazo, procedimiento y modelo de 
solicitud.

4. El título de especialista en Medicina Legal y Forense adquirido antes de la entrada en 
vigor del presente real decreto, tendrá la misma validez que el adquirido por el sistema de 
residencia.

Disposición transitoria única.  Régimen transitorio para el acceso al Cuerpo Nacional de 
Médicos Forenses y para el nombramiento de médicos forenses interinos.

1. De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria séptima de la Ley 
Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, el título de especialista para el acceso al Cuerpo Nacional de Médicos 
Forenses será exigible desde el momento en que así se determine por orden de la persona 
titular del Ministerio de Justicia, una vez concluyan su formación por el sistema de 
residencia, al menos, la primera promoción de estos especialistas.

2. Hasta el momento de la entrada en vigor de la exigencia de estar en posesión del 
título de especialista que se determine por la orden de la persona titular del Ministerio de 
Justicia a que se refiere el apartado anterior, podrán seguir prestando servicios, sin 
necesidad de tener dicho título de especialista, quienes hayan accedido por oposición al 
Cuerpo Nacional de Médicos Forenses en una fecha anterior.

Una vez entre en vigor la exigencia de estar en posesión del título de especialista, los 
funcionarios de carrera a que se refiere el párrafo anterior podrán seguir prestando sus 
servicios en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses hasta que obtengan de forma 
extraordinaria el referido título de especialista, de acuerdo con el procedimiento establecido 
en la disposición adicional única.

Asimismo, podrán seguir prestando sus servicios como médicos forenses interinos, sin 
estar en posesión del título de especialista, quienes hayan sido nombrados antes de la 
exigencia del mismo y mientras dure su nombramiento.

3. En tanto no entre en vigor la exigencia de estar en posesión del título de especialista, 
se mantendrá el sistema anterior de acceso al Cuerpo Nacional de Médicos Forenses. Una 
vez haya entrado en vigor, el Ministerio de Justicia incorporará en las convocatorias esta 
exigencia y adaptará las pruebas y su contenido.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

dispuesto en este real decreto.

Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto 386/1996, de 1 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Institutos de Medicina Legal.

El Real Decreto 386/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Institutos de Medicina Legal, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica la letra n) del apartado 2 del artículo 5 en los siguientes términos:
«n) Proponer los proyectos de investigación y actividades docentes del Instituto 

de Medicina Legal, oída la Comisión de Formación e Investigación.»
Dos. Se modifica la letra i) del apartado 2 del artículo 7, que queda redactada como 

sigue:
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«i) Proponer al Director la creación de las Comisiones de Formación e 
Investigación.»

Tres. El artículo 12 queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 12.  La Comisión de Formación e Investigación.
1. En los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses podrá existir una 

Comisión de Formación e Investigación.
2. Esta Comisión estará presidida por la persona que ostente la dirección del 

Instituto o por la persona en quien aquella delegue esta función. En su composición 
habrá una representación de las diferentes categorías profesionales del Instituto, así 
como de los profesionales del ámbito sanitario o universitario que se consideren 
oportunos, de acuerdo con las directrices efectuadas por el Consejo de Dirección. 
Asimismo, a propuesta de la Comisión, podrán participar otros expertos cuando la 
especificidad de la materia así lo aconseje.

3. La Comisión de Formación e Investigación tendrá como funciones las de 
impulsar las tareas docentes e informar los proyectos de investigación del Instituto, 
así como colaborar en las actividades de formación con los órganos competentes en 
la materia del Ministerio de Justicia y, en su caso, de las comunidades autónomas 
con competencias transferidas en materia de justicia.»

Cuatro. Se adiciona un artículo 12 bis, que queda redactado como sigue:

«Artículo 12 bis.  La Comisión de Docencia.
1. En aquellos Institutos que se acrediten como unidades docentes para la 

formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud, se constituirá una 
Comisión de Docencia, como órgano colegiado al que le corresponde organizar la 
formación, supervisar su aplicación práctica y controlar el cumplimiento de los 
objetivos previstos en el programa formativo de la especialidad de Medicina Legal y 
Forense.

Asimismo, corresponde a la Comisión de Docencia facilitar la integración de las 
actividades formativas de los residentes con la actividad asistencial y ordinaria del 
Instituto, planificando su actividad profesional en el mismo conjuntamente con los 
órganos de dirección de este.

Los órganos de dirección de los distintos Institutos, los responsables de los 
dispositivos docentes en los que se imparta la formación y las Comisiones de 
Docencia de ambos estarán obligados a informarse mutuamente sobre las 
actividades laborales y formativas de los residentes, a fin de decidir conjuntamente 
sobre su adecuada integración con la actividad asistencial del Instituto o dispositivo 
docente de que se trate.

2. La Comisión de Docencia estará presidida por la persona que ejerza las 
funciones de la jefatura de estudios de formación especializada, a la que 
corresponderá la dirección de las actividades de planificación, organización, gestión y 
supervisión de la docencia especializada. En su composición existirá, en todo caso, 
representación de los tutores de la formación y de los residentes.»

Disposición final segunda.  Modificación del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, 
por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios.

El Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases 
generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios queda 
redactado como sigue:

Uno. En la columna de oferta asistencial del cuadro de clasificación de centros, servicios 
y establecimientos sanitarios del anexo I se añade:

«U.102 Medicina Legal y Forense.»
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Dos. El apartado de la oferta asistencial del anexo II se modifica para añadir el contenido 
del servicio o unidad asistencial U.102, que queda redactado como sigue:

«U.102 Medicina Legal y Forense: Unidad asistencial en la que un médico/a 
especialista en Medicina Legal y Forense es responsable de poder realizar la 
asistencia técnica a los órganos de gestión y dirección de un centro sanitario, en todo 
lo relacionado con aspectos médico-legales, deontológicos y éticos del propio centro 
y del resto de administraciones sanitarias.»

Disposición final tercera.  Modificación del Real Decreto 182/2004, de 30 de enero, por el 
que se determina la composición de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema 
Nacional de Salud.

Se añade un último párrafo al apartado 1 del artículo 2 del Real Decreto 182/2004, de 30 
de enero, por el que se determina la composición de la Comisión de Recursos Humanos del 
Sistema Nacional de Salud, que queda redactado del siguiente modo:

«También formará parte de esta Comisión quien ostente la titularidad de la 
Dirección General para el Servicio Público de Justicia del Ministerio de Justicia.»

Disposición final cuarta.  Modificación del Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el 
que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en 
Ciencias de la Salud.

Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 7 del Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, 
por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de 
especialistas en Ciencias de la Salud, que queda redactado en los siguientes términos:

«5. Los residentes contratados por el Ministerio de Justicia o por las Consejerías 
de las comunidades autónomas con competencias en justicia percibirán su 
retribución conforme a lo establecido en la legislación que resulte aplicable, 
incluyendo la retribución por las guardias que realicen. En ningún caso la 
remuneración correspondiente a la jornada ordinaria podrá ser inferior a la 
establecida en los apartados 1.a) y b) y 2.»

Disposición final quinta.  Modificación del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el 
que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan 
determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada.

El Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las 
especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema 
de formación sanitaria especializada, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el párrafo primero de la disposición transitoria segunda, que queda 
redactado del siguiente modo:

«Hasta tanto el Gobierno adopte la decisión que corresponda en el plazo previsto 
en la disposición transitoria cuarta de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, el régimen 
de alumnado seguirá siendo el sistema formativo de las especialidades médicas de 
Hidrología Médica y Medicina de la Educación Física y del Deporte, incluidas en el 
apartado tercero del anexo del Real Decreto 127/1984, y de la especialidad 
farmacéutica de Farmacia Industrial y Galénica, incluida en el grupo 2.º del artículo 
tercero del Real Decreto 2708/1982, de 15 de octubre.»

Dos. El apartado 1 del anexo I queda modificado como sigue:
«1. Especialidades médicas para cuyo acceso se exige estar en posesión de un 

título universitario oficial que habilite para el ejercicio en España de la profesión de 
Médico:

Alergología.
Anatomía Patológica.
Anestesiología y Reanimación.
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Angiología y Cirugía Vascular.
Aparato Digestivo.
Cardiología.
Cirugía Cardiovascular.
Cirugía General y del Aparato Digestivo.
Cirugía Oral y Maxilofacial.
Cirugía Ortopédica y Traumatología.
Cirugía Pediátrica.
Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.
Cirugía Torácica.
Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología.
Endocrinología y Nutrición.
Farmacología Clínica.
Geriatría.
Hematología y Hemoterapia.
Medicina del Trabajo.
Medicina Familiar y Comunitaria.
Medicina Física y Rehabilitación.
Medicina Intensiva.
Medicina Interna.
Medicina Legal y Forense.
Medicina Nuclear.
Medicina Preventiva y Salud Pública.
Nefrología.
Neumología.
Neurocirugía.
Neurofisiología Clínica.
Neurología.
Obstetricia y Ginecología.
Oftalmología.
Oncología Médica.
Oncología Radioterápica.
Otorrinolaringología.
Pediatría y sus Áreas Específicas.
Psiquiatría.
Radiodiagnóstico.
Reumatología.
Urología.»

Disposición final sexta.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española, 

que atribuye al Estado la competencia exclusiva para regular las condiciones de obtención, 
expedición y homologación de títulos profesionales.

Disposición final séptima.  Facultades de desarrollo y ejecución.
Se habilita a las personas titulares de los Ministerios de Sanidad, Justicia y 

Universidades, en función de sus competencias, para dictar las disposiciones que sean 
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final octava.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».
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§ 49

Real Decreto 650/2023, de 18 de julio, por el que se aprueba el 
Protocolo de reconocimiento médico forense a la persona detenida

Ministerio de Justicia
«BOE» núm. 172, de 20 de julio de 2023
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2023-16721

I
Entre las funciones de la medicina forense se encuentra la asistencia técnica a juzgados, 

tribunales y fiscalías en las materias de su disciplina profesional, emitiendo informes y 
dictámenes en el marco del proceso judicial o en las actuaciones de investigación criminal 
que aquellos soliciten.

Toda persona detenida, es decir, privada provisionalmente de libertad por orden de la 
autoridad competente, tiene derecho a ser reconocida por el/la médico/a forense o su 
sustituto legal y, en su defecto, por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier 
otro dependiente del Estado o de otras administraciones públicas.

La actuación médico forense ante la persona detenida ha de dar oportuno cumplimiento 
a los anteriores preceptos lo que implica prestar asistencia pericial, cuando así se le requiere 
y velar por sus derechos a la protección de la salud y a recibir un trato digno.

La Orden de 16 de septiembre de 1997 por la que se aprueba el Protocolo que han de 
utilizar los médicos forenses en el reconocimiento de los detenidos, se promovió con los 
objetivos de lograr que la actuación de los médicos forenses en España se adaptara a 
técnicas y procedimientos internacionalmente reconocidos y de hacer efectivas las 
recomendaciones de las organizaciones internacionales, especialmente las Naciones Unidas 
y el Consejo de Europa.

A nivel internacional, el 9 de agosto de 1999 fue presentado a la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos el Manual para la investigación y 
documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, denominado Protocolo de Estambul.

En nuestro país, se aprobó por Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de diciembre de 
2008 el primer Plan de Derechos Humanos.

El Consejo Médico Forense, creado y regulado por Real Decreto 355/2014, de 16 de 
mayo, contempla entre sus funciones promover la armonización del servicio médico forense 
y la generación de procedimientos, proyectos y programas de calidad y de investigación para 
todos los institutos de medicina legal y ciencias forenses. En el año 2017 elaboró la Guía de 
trabajo para la asistencia médico-forense a personas en régimen de privación de libertad. El 
objetivo era servir de base para actualizar el Protocolo de reconocimiento médico forense de 
los detenidos del año 1997, y además hacer una especial referencia al reconocimiento de 
personas detenidas en régimen de incomunicación, dada la mayor vulnerabilidad que se 
puede generar.
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También la versión revisada del Protocolo de Estambul presentada en Ginebra el 29 de 
junio de 2022 muestra el papel fundamental que cumplen los expertos forenses en la 
investigación de la tortura y del maltrato. Sus recomendaciones constituyen un estándar 
internacional más que debe aplicarse en nuestro país tanto en los institutos de medicina 
legal y ciencias forenses como en todas las instituciones que puedan asistir a personas 
privadas de libertad.

Además, el Real Decreto 144/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, contempla que el 
personal destinado en los institutos en sus funciones técnicas tienen carácter independiente 
y emiten sus informes bajo criterios estrictamente científicos de acuerdo con las normas de 
procedimiento que se determinen en sus protocolos, guías o recomendaciones de actuación.

Por último, este Protocolo desarrolla en el ámbito médico forense las medidas del 
segundo Plan Nacional de Derechos Humanos (2023-2027) aprobado por Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 6 de junio de 2023.

Todas estas circunstancias recomiendan una adaptación normativa a través del presente 
real decreto, que permita por un lado adaptar las funciones y los procedimientos a aplicar a 
la normativa vigente, a los estándares internacionales, al uso de nuevas tecnologías y a las 
especiales circunstancias y necesidades de las personas detenidas especialmente las más 
vulnerables, y por otro asegurar la eficacia, calidad del servicio público y excelencia de la 
actuación de la medicina forense en los servicios de clínica forense de los institutos de 
medicina legal y ciencias forenses.

Además, permite estar en la línea de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, y de las recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y 
de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes y del Mecanismo Nacional de Prevención 
de la Tortura.

II
El presente real decreto responde a los objetivos señalados, estructurándose en tres 

artículos, una disposición adicional, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
En el artículo 1 se determina el objeto.
En el artículo 2 se establece el ámbito subjetivo de aplicación.
En el artículo 3 se recomienda un conjunto mínimo básico de datos de actividad a incluir 

en las memorias de actividad de los institutos de medicina legal y ciencias forenses y a 
trasladar a la Comisión Nacional de Estadística Judicial.

En la disposición adicional única se establece el sometimiento a la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y 
demás disposiciones vigentes sobre la materia.

En la disposición derogatoria única se deroga expresamente la Orden de 16 de 
septiembre de 1997 por la que se aprueba el Protocolo que han de utilizar los médicos 
forenses en el reconocimiento de los detenidos.

En la disposición final primera se establece el título competencial.
En la disposición final segunda se establece la habilitación normativa.
En la disposición final tercera se establece la fecha de entrada en vigor de la norma.
Finalmente, se inserta el Protocolo de reconocimiento médico forense a la persona 

detenida.

III
Este real decreto se adecúa a los principios de buena regulación contenidos en el 

artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas y, en consecuencia, es acorde con los principios de necesidad 
y eficacia, al ser precisa la regulación del procedimiento de reconocimiento médico forense a 
la persona detenida.

Esta regulación tendrá un reflejo directo en el servicio público que se presta a la 
ciudadanía. Asimismo, la adecuación de los conocimientos profesionales de quienes 
reconocen a la persona detenida a los avances y medios tecnológicos actuales incidirá en 
una mejora de la praxis pericial médica y, por tanto, dotará de mayor rigor a la 
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Administración de Justicia que, en esta materia, precisa apoyarse en conocimientos 
especializados y basados en la evidencia científica.

De igual forma, es acorde con el principio de proporcionalidad, al contener la regulación 
imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados y se ajusta al 
principio de seguridad jurídica, puesto que resulta plenamente coherente con el 
ordenamiento jurídico nacional, en tanto que da cumplimiento a las previsiones de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, y se aviene íntegramente a la regulación vigente, asimismo, 
persigue mejorar la protección de los derechos a un proceso público con todas las garantías 
y a utilizar los medios de prueba pertinentes, así como el derecho a la protección de la salud, 
reconocidos en los artículos 24.2 y 43.1 de la Constitución Española.

Con respecto al principio de eficiencia, este real decreto contribuye a la gestión racional 
de los recursos públicos existentes. Finalmente, en cumplimiento del principio de 
transparencia, se ha favorecido la participación de las entidades y personas interesadas.

En su tramitación han sido consultadas, las comunidades autónomas que han recibido 
los traspasos de medios para el funcionamiento de la Administración de Justicia y se ha 
recabado el informe previo del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Médico 
Forense.

Por todo ello, y en cumplimiento de la previsión reglamentaria prevista en el artículo 479 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que contempla que mediante 
real decreto se determinarán las normas generales de organización y funcionamiento de los 
institutos de medicina legal y ciencias forenses y de actuación de los médicos forenses, se 
considera conveniente determinar la norma general de actuación de la medicina forense ante 
la persona detenida.

Por otro lado, en aras de una mayor seguridad jurídica, se deroga expresamente la 
Orden de 16 de septiembre de 1997 por la que se aprueba el Protocolo que han de utilizar 
los Médicos Forenses en el reconocimiento de los detenidos.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Justicia, de acuerdo con el Consejo de 
Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de julio de 
2023,

DISPONGO:

Artículo 1.  Objeto.
Este real decreto tiene como objeto la aprobación del Protocolo de reconocimiento 

médico forense a la persona detenida cuyo texto se inserta a continuación del articulado.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1. El Protocolo será de aplicación a la persona detenida que se hallare bajo la 

jurisdicción de juzgados y tribunales y a disposición de las fiscalías, por los servicios de 
clínica forense de los institutos de medicina legal y ciencias forenses.

2. El protocolo podrá adaptarse a las características y circunstancias de cada Instituto 
que garantizará los medios técnicos adecuados.

3. El Consejo Médico Forense elaborará una guía de buenas prácticas para su 
aplicación, donde formulará recomendaciones de actuación. Dicha guía se actualizará con la 
periodicidad que se considere necesaria en función del desarrollo normativo y de la práctica 
e investigación.

Artículo 3.  Datos estadísticos.
1. Los institutos de medicina legal y ciencias forenses registrarán un conjunto mínimo 

básico de datos de actividad con personas detenidas. Se recomienda incluir al menos el 
sexo, edad, país de origen, factores de vulnerabilidad y motivo de consulta, de manera que 
se pueda integrar en una estadística general.

2. Los institutos de medicina legal y ciencias forenses incluirán los datos de actividad con 
personas detenidas en sus memorias anuales de actividad y los pondrán a disposición de la 
Comisión Nacional de Estadística Judicial.
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Disposición adicional única.  Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de datos de carácter personal derivado de la ejecución de las actuaciones 

previstas en el protocolo se somete, en todo caso, a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y 
demás disposiciones vigentes sobre la materia.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogada la Orden de 16 de septiembre de 1997 por la que se aprueba el 

Protocolo que han de utilizar los Médicos Forenses en el reconocimiento de los detenidos.

Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.5.ª de la Constitución Española, 

que atribuye al Estado la competencia en materia de Administración de Justicia.

Disposición final segunda.  Desarrollo normativo.
Quien ostente la titularidad del Ministerio de Justicia podrá dictar las disposiciones 

pertinentes para el desarrollo y aplicación del presente real decreto sin perjuicio de las 
competencias que para su ejecución ostentan las comunidades autónomas con 
competencias asumidas en materia de justicia.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado».

PROTOCOLO DE RECONOCIMIENTO MÉDICO FORENSE A LA PERSONA 
DETENIDA

Recogida de datos

Datos institucionales.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Identificación del ámbito territorial o servicio.
Número de actuación, de registro o análogo.

Datos judiciales.
Número de Identificación General.
Órgano judicial.
Procedimiento judicial.

Persona peticionaria.
Autoridad judicial.
Persona detenida.
Otras.

Datos de la persona reconocida.

Nombre y apellidos.
Documento Nacional de Identidad u otro documento de identidad o filiación obrante en el atestado policial o en el procedimiento judicial.
Código Identificación Personal (sanitario).
Sexo.
Fecha de nacimiento y/o edad.
Lugar de nacimiento/nacionalidad.

Datos del reconocimiento.

Identificación del/de la médico/a forense.
Identificación de las personas presentes.
Lugar del reconocimiento. Presencial/telemático.
Fecha. Hora de inicio y finalización.
Sujeción: No/Sí ¿cómo?, ¿por qué?

Motivo de consulta.

Prestar asistencia médica.
Prestar asistencia pericial:
Evaluación de lesiones.
Evaluación psiquiátrica.
Toma de muestras.
Alegación de tortura o trato inhumano o degradante.
Determinación de edad.
Otros.

Fuentes.

Historia clínica.
Informes médicos.
Atestado policial.
Otros.

Reconocimiento médico forense
Apartados Actuaciones

Condiciones del reconocimiento. Se procurará que el reconocimiento se lleve a cabo en condiciones que aseguren la privacidad e intimidad de la persona detenida.
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Reconocimiento médico forense
Apartados Actuaciones

Factores de vulnerabilidad.

Analizar la presencia de factores de vulnerabilidad por razón de (pueden darse varios en una persona):
– Sexo.
– Identidad de género.
– Orientación sexual.
– Edad (menores, persona adulta mayor ≥ 60 años).
– Personas extranjeras.
– Discapacidad.
– Enfermedad (física/psíquica), riesgo autolítico.
– Trata de seres humanos.
– Régimen de incomunicación.

Consentimiento informado.
Informar a la persona detenida del objeto del reconocimiento, garantizando la accesibilidad universal.
Obtener el consentimiento informado para el reconocimiento, recogida de muestras, registro fotográfico, estudios complementarios y acceso a la 
historia clínica, en su caso.

Condiciones de la detención.

Recabar información relativa a:
– Lugar de la detención.
– Duración de la detención.
– Condiciones de alimentación, aseo y descanso.
– Atención sanitaria prestada.

Anamnesis.

Antecedentes familiares.
Antecedentes personales.
Hábitos tóxicos.
Enfermedad actual.
Tratamiento actual.

Exploración física.

Constantes vitales.
Exploración física general.
Exploración física por aparatos.
Descripción detallada de lesiones traumáticas. Registrar con esquemas corporales y/o fotografías.

Exploración psíquica.

Exploración psíquica general.
Dificultades de comprensión. Factores estresantes a controlar en el entorno.
Adaptación y respuesta psíquica a la situación de detención.
Sintomatología aguda relacionada o no con el consumo de sustancias.
Capacidad para declarar.
Factores de riesgo asociados a la violencia de género y/o sexual, en su caso.

En caso de asistencia médica.

Orientación diagnóstica garantizando la comprensión de la información que se transmite.
Tratamiento pautado.
Evolución/seguimiento.
Activación de otros recursos asistenciales o derivación.

En caso de alegación de tortura o 
tratos inhumanos o degradantes.

Evaluaciones clínicas en contextos legales. Adaptación de la Guía de evaluación clínica al ámbito médico-forense (Anexo IV. Protocolo de Estambul).
I. Información del caso.
II. Información de contexto.
III. Alegación de tortura o malos tratos.
IV. Síntomas y discapacidades físicas.
V. Examen físico.
VI. Examen psíquico.
VII. Fotografías y esquemas corporales.
VIII. Resultados de las pruebas de diagnóstico.
IX. Consultas.
X. Interpretación de los resultados.
XI. Conclusiones y recomendaciones.
XII. Declaración de restricciones a la evaluación clínica.
XIII. Firma del/la médico/a forense, fecha y lugar.
XIV. Anexos.

En caso de toma de muestras.

Tipo:
Indicios en la persona investigada.
Muestra para estudio químico-toxicológico.
Muestra indubitada (de referencia).
Otras.
Cadena de custodia:
Recogida (fecha/hora), conservación y remisión.

Otras recomendaciones.

Solicitar pruebas complementarias (de tipo analítico, pruebas de imagen...).
Proponer re-evaluación para secuelas físicas y/o psíquicas.
Proponer apoyo profesional para garantizar la comprensión de la persona del procedimiento judicial.
Proponer intervención multidisciplinar.
Proporcionar cualquier recomendación para evaluaciones adicionales y atención.
Contactar con servicios asistenciales y/o centro penitenciario.
Otras.

Consideraciones y conclusiones 
médico-forenses.

Acerca del objeto del reconocimiento.
Acerca de posibles recomendaciones o medidas.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 49  Protocolo de reconocimiento médico forense a la persona detenida

– 1603 –



§ 50

Real Decreto 2394/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba 
el Protocolo para la recuperación, identificación, traslado e 
inhumación de los restos mortales de los miembros de las Fuerzas 
Armadas, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, fallecidos en 

operaciones fuera del territorio nacional

Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 13, de 15 de enero de 2005
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2005-724

La presencia de unidades militares españolas en operaciones fuera del territorio nacional 
exige establecer normas que aseguren que los restos mortales de los miembros de las 
Fuerzas Armadas fallecidos en el cumplimiento de sus obligaciones reciban un tratamiento 
digno y respetuoso, que conforte a sus familiares y allegados y que ponga de manifiesto el 
reconocimiento de la sociedad a quienes le sirvieron hasta las últimas consecuencias. Este 
tratamiento se extiende a los miembros de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, 
así como a cualquier otro ciudadano español, o al personal contratado individualmente por la 
Administración española, que participe en tales operaciones.

La policía sanitaria mortuoria española, establecida en el Reglamento aprobado por el 
Decreto 2263/1974, de 20 de julio, es parte integrante de la actividad de la Administración 
pública en materia de sanidad y abarca, entre otras, las prácticas sanitarias relacionadas con 
los restos mortales dentro del territorio nacional, así como las condiciones que éstos deben 
cumplir para permitir su entrada dentro de dicho territorio.

Las especiales circunstancias en las que se desarrollan las operaciones militares y la 
necesidad de establecer unas pautas para la identificación de los fallecidos allí donde se 
produce el óbito, exige una normativa complementaria a la que se aplica con carácter 
general dentro del territorio nacional.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Defensa y del Interior y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de diciembre de 2004,

DISPONGO:

Artículo único.  Aprobación del Protocolo.
Se aprueba el «Protocolo para la recuperación, identificación, traslado e inhumación de 

los restos mortales de los miembros de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Cuerpo 
Nacional de Policía, fallecidos en operaciones fuera del territorio nacional», que se inserta a 
continuación.
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Disposición adicional única.  Autoridades judiciales españolas.
Lo establecido en este real decreto se entiende sin perjuicio de las competencias que las 

Autoridades judiciales españolas tienen atribuidas con arreglo a lo que determina su 
legislación orgánica reguladora.

Disposición final primera.  Facultades de desarrollo.
Se faculta a los Ministros de Defensa e Interior, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, para el desarrollo de lo previsto en el presente real decreto.

Disposición final segunda.  Operaciones exclusivas.
El Ministro de Defensa podrá establecer condiciones complementarias de aplicación del 

Protocolo cuando se trate de operaciones que realicen de forma exclusiva los miembros de 
las Fuerzas Armadas.

El Ministro del Interior podrá determinar, con carácter general, las modalidades y 
condiciones de aplicación del protocolo cuando se trate de operaciones que se lleven a cabo 
de forma exclusiva por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Disposición final tercera.  Actualización del Protocolo.
Al objeto de procurar una actualización permanente del protocolo, el Jefe del Estado 

Mayor de la Defensa, los Secretarios de Estado de Defensa y de Seguridad, los 
Subsecretarios de Defensa e Interior y el Secretario General de Política de Defensa, como 
responsables de su ejecución, señalarán en una memoria las dificultades y deficiencias que 
se hayan detectado en su aplicación.

Los Ministros de Defensa e Interior podrán modificar, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, lo establecido en el protocolo que se aprueba.

Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».

ANEXO
Protocolo para la recuperación, identificación, traslado e inhumación de los 
restos mortales de los miembros de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y 
Cuerpo Nacional de Policía, fallecidos en operaciones fuera del territorio 

nacional

Primero.  Criterios generales.
1. El criterio general de actuación será el de recuperar los restos mortales de los 

fallecidos fuera del territorio nacional. Este criterio se mantendrá salvo que las circunstancias 
lo hagan inviable.

2. Los restos mortales se repatriarán cuando lo permita el desarrollo diligente de las 
operaciones.

3. En el caso de que las operaciones impidan el traslado de los restos mortales a 
territorio nacional, se procederá a su conservación, si las circunstancias lo hiciesen posible, 
o a su inhumación provisional. En tal caso, la repatriación se llevará a cabo cuando el 
desarrollo de las operaciones lo permita.

4. El traslado o la inhumación provisional de los restos mortales de los fallecidos se 
llevará a cabo previa identificación. Ésta será tan exhaustiva como los medios humanos y 
técnicos disponibles en el teatro de operaciones lo permitan.

5. En lo no previsto por el presente protocolo, la identificación e inhumación de los restos 
mortales llegados a territorio nacional se llevará a cabo conforme a lo establecido en las 
normas españolas de policía sanitaria mortuoria.
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Segundo.  Ámbito de aplicación.
1. El procedimiento descrito en esta norma será de aplicación en aquellas áreas, fuera 

del territorio nacional, por donde transiten o se encuentren desplegados miembros o 
unidades de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía.

2. En aquellos espacios geográficos donde los usos y costumbres del derecho 
internacional sean aplicables y no se den las condiciones para el ejercicio efectivo de las 
atribuciones propias de un Estado, se aplicará de forma exclusiva.

3. Donde exista presencia del Servicio Exterior y acuerdos o tratados bilaterales o 
multilaterales, la aplicación de este protocolo se adecuará a lo establecido en ellos.

4. El protocolo será aplicable a los miembros de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y 
Cuerpo Nacional de Policía.

5. Este protocolo será de aplicación a los ciudadanos españoles y a los nacionales de 
otros países contratados individualmente por la Administración que participen en las 
operaciones que desarrollen las unidades militares o policiales españolas en el exterior.

Tercero.  Responsabilidades para la aplicación del protocolo.
1. Se establecen las siguientes responsabilidades:
a) Del Estado Mayor de la Defensa:
1.ª Establecer los procedimientos para la recuperación de los restos mortales en el teatro 

de operaciones.
2.ª Ordenar el inicio de los procesos de identificación de los restos mortales, previa 

notificación a las autoridades judiciales competentes.
3.ª Coordinar y controlar el traslado de los restos mortales desde el teatro de 

operaciones hasta territorio nacional.
4.ª Mantener el flujo de información entre las autoridades en el teatro de operaciones y el 

territorio nacional sobre los procesos de identificación y traslado de los restos mortales que 
se llevan a cabo en el teatro de operaciones.

5.ª Recibir, transportar y custodiar los restos desde el punto de entrada en territorio 
nacional al Hospital Central de la Defensa en Madrid o lugar que se determine.

6.ª Hacer entrega de los restos mortales a las familias una vez finalizados todos los 
procedimientos legales.

7.ª Facilitar las gestiones para el traslado hasta el lugar de la inhumación sea en territorio 
nacional o fuera de él.

b) De la Secretaría de Estado de Defensa:
Proveer los fondos para satisfacer los gastos que se deriven de la identificación, traslado 

e inhumación de los restos mortales en territorio nacional o fuera de él en el caso de los 
extranjeros incorporados a las Fuerzas Armadas, así como los derivados de la asistencia a 
las familias.

c) De la Secretaría General de Política de Defensa:
Incluir las normas contenidas en este protocolo en los acuerdos que se establezcan con 

naciones anfitrionas donde se desarrollan operaciones, aquellas que puedan servir de 
tránsito para las unidades o miembros de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Cuerpo 
Nacional de Policía y las de origen de los extranjeros que prestan servicio en ellas.

d) De la Subsecretaría de Defensa:
1.ª Controlar, a través de la Inspección General de Sanidad de la Defensa los procesos 

de identificación de los restos mortales y los apoyos psicológicos y sanitarios a las familias.
2.ª Solicitar de otros departamentos ministeriales, si fuera preciso, los apoyos técnico-

sanitarios necesarios.
e) De los Estados Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire:
1.ª Contribuir a la identificación de los fallecidos con aportaciones personales, 

documentales e historiales de los que dispongan.
2.ª Mantener informados a los familiares.
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3.ª Contribuir a cuantas actuaciones se realicen relacionadas con los restos mortales 
dentro del territorio nacional.

4.ª Gestionar la información relativa a las distintas actuaciones para asegurar que son las 
familias las primeras en tener conocimiento del fallecimiento de sus allegados.

2. El Ministro del Interior determinará las autoridades competentes de su departamento 
para ejercer las responsabilidades descritas en el apartado 1 en relación con los miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que participen en operaciones realizadas 
de forma conjunta o simultánea fuera del territorio nacional, con las Fuerzas Armadas.

Cuarto.  Recuperación de restos mortales.
1. La recuperación de los restos mortales se realizará bajo los criterios de certeza y 

diligencia.
2. Las acciones necesarias durante la recuperación de los restos mortales serán:
a) Identificación geográfica de los restos.
b) Gráfico de distribución de los restos mortales.
c) Recogida selectiva e individualizada de los restos mortales.
d) Obtención de información, gráfica y narrativa, de las circunstancias en las que se 

produjo la muerte.
e) Determinación de las personas que pudieron ser testigos del hecho.
f) Protección y custodia de los restos mortales desde su recogida hasta la entrega en la 

unidad mortuoria del escalón logístico-sanitario o lugar que se determine.
3. Durante la recuperación de los restos mortales se procederá de tal forma que permita 

conocer:
a) Si se trata de los restos mortales de una o más personas.
b) Si van acompañados de objetos personales que pudieran contribuir a la identificación.
c) Si estuvieron sometidos a ambientes tóxicos o bio-peligrosos.

Quinto.  Identificación.
1. La identificación de los restos mortales debe ser positiva y contrastada tanto por 

indicios materiales, testimonios personales, como por análisis médico forenses.
2. La identificación inicial se realizará, de ser posible, en el mismo lugar del hallazgo de 

los restos, a través del reconocimiento visual de sus compañeros y mediante los efectos 
personales y la documentación encontrada. Para los miembros de las Fuerzas Armadas, el 
uso de la placa de identificación personal será obligatorio cuando participen en operaciones 
fuera de territorio nacional.

3. Una vez trasladados los restos mortales al escalón sanitario del teatro de operaciones 
se procederá a completar la identificación mediante las técnicas médico-forenses de que se 
disponga.

4. Las técnicas críticas practicadas incluirán, al menos, las siguientes tomas:
a) Datos somatoscópicos (biotipo, tatuajes, cicatrices, estigmas,...).
b) Estudios somatométricos (estatura, tamaño de pie,...).
c) Huellas dactilares, siempre que sea posible.
d) Radiografía de arcada dental, cuando sea posible.
e) Muestras de sangre o de tejidos mejor conservados para facilitar el análisis de ADN.
5. Las técnicas a practicar en el teatro de operaciones deberán cumplimentarse en el 

plazo máximo de siete días, siempre que fuera posible.
6. El resultado de estas pruebas medico-forenses deberá reflejar claramente el grado de 

certeza con que se llevó a cabo la identificación en el teatro y la necesidad o no de 
completarla en territorio nacional.

7. Una vez terminado el proceso de identificación del cadáver en territorio nacional se 
procederá, en un plazo de dos días, a la comprobación de la identidad por los familiares si 
así lo desean. En caso de manifestar su desacuerdo se llevará a cabo un nuevo proceso de 
identificación.
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8. Si completados los procesos de identificación, resultase la imposibilidad de conocer la 
identidad exacta de los restos, pero se tuviera certeza de que pudiera tratarse de algún 
miembro de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil o Cuerpo Nacional de Policía considerado 
como desaparecido, éste tendrá el tratamiento de «militar español», «guardia civil español» 
o «policía español» y será el jefe de la unidad que recuperó los restos quien, de forma 
institucional, actuará como familiar allegado.

9. En el caso de que no se pudiera confirmar su pertenencia como miembro de las 
Fuerzas Armadas, Guardia Civil o Cuerpo Nacional de Policía, se actuará de acuerdo con la 
legislación vigente para estos casos.

Sexto.  Traslado de los restos mortales.
1. El traslado de los restos mortales desde el teatro de operaciones se efectuará de 

acuerdo con lo dispuesto en las directivas, planes y órdenes de operaciones por la cadena 
logístico-operativa establecida para la operación.

2. El Comandante de la Fuerza desplegada en el teatro de operaciones, responsable del 
traslado, se asegurará de que los restos mortales cumplen los protocolos establecidos en la 
normativa española para entrar en territorio español previsto en el Decreto 2263/1974, de 20 
de julio, y la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 4 de febrero de 1994.

3. El Jefe del Estado Mayor de la Defensa, en coordinación con los Jefes del Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, determinará los medios de 
transporte para el traslado de los restos mortales a territorio nacional y señalará el lugar de 
llegada.

4. Para acompañar los restos mortales en su traslado a territorio nacional, el 
Comandante de la Fuerza en el teatro de operaciones designará una escolta, cuyo jefe, al 
llegar a territorio nacional, hará entrega de los restos mortales en el Hospital Central de la 
Defensa o centro que se determine.

5. En el supuesto en el que la operación fuera de territorio nacional sea llevada a cabo 
exclusivamente con miembros del Cuerpo de la Guardia Civil o Nacional de Policía, las 
condiciones o requisitos en las que ha de producirse el traslado serán determinadas por el 
Secretario de Estado de Seguridad.

Séptimo.  Inhumación.
1. Una vez que los restos mortales se encuentren en territorio nacional:
a) Se completará el proceso de identificación descrito con anterioridad en el Hospital 

Central de la Defensa o centro determinado. En los supuestos en los que sea necesario 
realizar autopsia, ésta se llevará a cabo conforme a lo establecido por la normativa en vigor.

b) Finalizados los procedimientos médico-forenses, se hará entrega de los restos 
mortales a los familiares.

2. En todo caso, los restos irán acompañados por una comisión formada por miembros 
de la unidad del fallecido, salvo que por expreso deseo de la familia se establezca otro 
proceder.

3. La inhumación de los restos mortales no se realizará hasta haber completado 
totalmente los procedimientos médico-forenses de identificación y obtenido la autorización 
expresa de las autoridades judiciales y la conformidad de la familia.

Octavo.  Apoyo a las familias.
1. El apoyo a la familia será constante desde el conocimiento del fallecimiento en el 

teatro de operaciones.
2. La unidad de procedencia del fallecido o, en su ausencia, la unidad orgánica superior, 

será la encargada de mantener el contacto próximo con los familiares.
3. Para completar las necesidades de apoyo, se establecerá un grupo en el que se 

integrarán, al menos, un miembro de la unidad de procedencia, un psicólogo, un médico y, a 
petición de la familia, la asistencia religiosa que desee.

4. En caso de fallecimientos múltiples, se nombrará un Oficial Coordinador y tantos 
grupos de apoyo como se requieran.
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5. Los cometidos de cada grupo serán:
a) Acompañar a los familiares más allegados en todo momento.
b) Informar sobre los procesos de identificación.
c) Prestar apoyo psicológico y médico.
d) Prestar asistencia religiosa a requerimiento de la familia.
e) Gestionar transportes, alojamientos y otras necesidades.
f) Abonar los gastos derivados de todas las actividades que se realicen con los 

familiares.
g) Gestionar la documentación a que haya lugar (seguros, pensiones, etc.).

Noveno.  Honores y honras fúnebres.
1. Se rendirán honras fúnebres, en señal de respeto y homenaje, al personal fallecido en 

estas circunstancias.
2. Las honras fúnebres se rendirán, al menos, en el momento en que los restos mortales 

abandonan el teatro de operaciones, cuando sean desembarcados en el territorio nacional y 
en el momento de la inhumación.

3. La responsabilidad de efectuar las honras fúnebres recaerá en el Ejército, Fuerza o 
Cuerpo de Seguridad del Estado de procedencia del fallecido y en particular en la unidad en 
la que estaba destinado.

Décimo.  Aspectos financieros.
1. A los efectos de gestión administrativa, los gastos que se produzcan como 

consecuencia de la identificación, inhumación y apoyo a las familias correrán a cargo del 
Ministerio de Defensa o del Interior, en su caso.

2. Si la cuantía de gastos no excede del límite establecido en cada momento para pagos 
individualizados con cargo a anticipo de caja fija, se utilizará éste para su abono y se 
imputará con posterioridad a los conceptos del artículo económico 22 que correspondan. Si 
la cuantía de los gastos excede ese límite, se utilizará el procedimiento de tramitación de 
emergencia establecido en el artículo 72 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

Undécimo.  Documentación preceptiva.
1. Para las unidades de las Fuerzas Armadas, las actuaciones derivadas del 

cumplimiento de lo especificado en esta normativa quedarán reflejadas, al menos, en los 
siguientes documentos:

a) Parte de baja del jefe de la unidad al jefe de la Fuerza.
b) Oficio de la autoridad militar por el que se nombra instructor.
c) Atestado del instructor.
d) Inventario de los efectos personales del fallecido levantado por el jefe de la unidad.
e) Informe sobre el proceso de traslado, dentro del teatro de operaciones, por el Jefe de 

la Fuerza.
f) Informe médico del Oficial Médico de la Unidad Sanitaria que incluya: causa de la 

muerte e informe de identificación inicial.
g) Certificado de inclusión de los restos mortales como «tipo I» (infecto contagioso o bio-

peligroso) con su justificación, o «tipo II» (los restantes casos) por el Oficial Médico de la 
Unidad Sanitaria.

h) Informe de identificación inicial del jefe de la Fuerza en el teatro de operaciones y, si 
procede, certificado de identificación por el Oficial Médico de la Unidad Sanitaria.

i) Certificado médico de defunción en el caso de que la identificación haya resultado 
posible por el Oficial Médico de la Unidad Sanitaria.

j) Salvoconducto mortuorio por la autoridad sanitaria en el teatro de operaciones.
k) En caso de tratarse de un cadáver de «tipo II», comunicado al Ministerio de Sanidad y 

Consumo del traslado de los restos mortales, indicando el punto de entrada en el territorio 
nacional, por parte del Estado Mayor de la Defensa. Cuando se trate de un cadáver de «tipo 
I», se solicitará autorización de entrada al mencionado ministerio.
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l) Solicitud a las autoridades sanitarias pertinentes por el Estado Mayor de la Defensa del 
traslado de los restos mortales al Hospital Central de la Defensa o centro que se determine.

m) Informe definitivo de identificación y su certificado, en caso de ser necesario, por el 
Oficial Médico patólogo del Hospital Central de la Defensa.

n) Certificado médico de defunción, en su caso, por el Oficial Médico patólogo del 
Hospital Central de la Defensa.

ñ) Informe de autopsia, si la hubiera, por el Oficial Médico patólogo del Hospital Central 
de la Defensa u organismo forense competente.

o) Acta de aceptación por la familia de la identificación y entrega de los restos mortales.
p) Acta de entrega de los efectos personales a la familia por parte de la escolta.
q) Autorización del sepelio por parte de la autoridad judicial correspondiente.
2. Para el resto del personal previsto en el ámbito de aplicación de este real decreto, se 

adecuarán los documentos a las circunstancias y procedencia del fallecido.
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§ 51

Real Decreto 32/2009, de 16 de enero, por el que se aprueba el 
Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía 

Científica en sucesos con víctimas múltiples

Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 32, de 6 de febrero de 2009
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2009-2029

La sociedad moderna vive expuesta a un riesgo cada vez mayor de sucesos que 
generan la muerte de un elevado número de personas. A los desastres naturales se suman 
en la actualidad los efectos de accidentes de transportes colectivos, tales como ferrocarril o 
avión, y también el terrorismo.

Hasta la fecha España no ha dispuesto de un protocolo para la actuación coordinada de 
equipos de médicos forenses con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y policías 
autonómicas en situaciones o sucesos con víctimas múltiples, de tal forma que en las últimas 
décadas se han puesto de manifiesto una serie de carencias importantes en la planificación 
médico-forense ante tales situaciones, subsanadas en parte por el celo profesional con que 
actúan los distintos profesionales involucrados y las iniciativas personales.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal en sus artículos 340 a 343 dispone la necesidad de 
que en los casos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad se proceda a la 
identificación del cadáver y a la práctica de la autopsia por los médicos forenses, con el fin 
de informar sobre la causa de la muerte y sus circunstancias. Por su parte el Consejo de 
Europa en su Recomendación n.º R (99) 3, promueve la armonización de las autopsias 
médico-forenses en los países miembros.

La finalidad del Protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica en 
sucesos con víctimas múltiples consiste en regular la asistencia técnica a los jueces y 
tribunales para la identificación de los cadáveres y determinación de las causas y 
circunstancias de la muerte en este tipo de situaciones. Todo ello, en el marco de las 
previsiones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de junio, del Poder Judicial, que en su artículo 
479.2 establece esta asistencia técnica por parte de los médicos forenses destinados en los 
Institutos de Medicina Legal y en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y 
en el artículo 480 establece la misión de auxilio a la Justicia del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses. Es por ello que los resultados de los trabajos realizados por 
todos los participantes en este Protocolo convergen en la autoridad judicial competente.

De esta forma, el procedimiento que se regula en este Protocolo comprende una serie de 
actuaciones que están dirigidas por la autoridad judicial competente, sin que puedan verse 
afectadas por otras que corresponden a las Administraciones Públicas y, de manera 
especial, en materia de Protección Civil. Ello no impide que cuando concurra la actuación de 
los médicos forenses y las fuerzas y cuerpos de seguridad, que al margen de su 
dependencia de la Administración General del Estado o de una comunidad autónoma actúan 
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dirigidos por un Juez, con un plan de protección civil se deba producir una actuación 
coordinada. Ello afectaría a actuaciones como el traslado de cadáveres y el depósito de los 
mismos, o la asistencia a familiares y obtención de datos «ante mortem».

De otra parte, los avances experimentados por la medicina forense en relación con las 
técnicas identificativas y las peculiaridades de la organización de la actividad científico 
judicial en nuestro país, requieren la participación y coordinación de diversos estamentos 
dependientes de distintas instancias administrativas, como son el Cuerpo Nacional de 
Médicos Forenses, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, la Comisaría 
General de Policía Científica y el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil y las policías 
autonómicas donde estén constituidas. Esa necesidad de participación y coordinación exige 
la creación de un Protocolo Nacional que regule formalmente tanto las técnicas que deben 
aplicarse como las distintas labores a realizar en los supuestos de sucesos con víctimas 
múltiples.

El presente real decreto ha sido informado por el Consejo General del Poder Judicial, las 
comunidades autónomas que han recibido los traspasos de medios para el funcionamiento 
de la Administración de Justicia, la Comisión Nacional de Protección Civil y la Agencia 
Española de Protección de Datos.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia y del Ministro del Interior, con la 
aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de enero de 
2009,

DISPONGO:

Artículo único.  Aprobación del Protocolo.
Se aprueba el Protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica en 

sucesos con víctimas múltiples cuyo texto se incluye a continuación.

Disposición adicional primera.  Sometimiento a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal.

1. El tratamiento de datos de carácter personal derivado de la ejecución de las 
actuaciones previstas en el Protocolo se somete, en todo caso, a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

2. A los efectos previstos en dicha Ley Orgánica, los laboratorios a los que se refiere el 
capítulo III tendrán la condición de encargados del tratamiento, debiendo respetar lo 
dispuesto en el artículo 12 de esta ley.

Disposición adicional segunda.  Creación de la Comisión Técnica Nacional para Sucesos 
con Víctimas Múltiples.

1. Se crea la Comisión Técnica Nacional para Sucesos con Víctimas Múltiples.
2. La Comisión Técnica Nacional para Sucesos con Víctimas Múltiples es un órgano 

colegiado dependiente del Ministerio de Justicia y adscrito a la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia y que actuará con plena autonomía en el 
ejercicio de sus funciones.

3. La Comisión Técnica Nacional para Sucesos con Víctimas Múltiples tendrá la 
siguiente composición:

a) Un Presidente y un Vicepresidente, cargos que ejercerán en rotaciones bienales el 
Director General de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia y 
el Director General de la Policía y de la Guardia Civil del Ministerio del Interior.

b) Vocales:
1.º Un representante designado por cada una de las comunidades autónomas que se 

hayan adherido a este Protocolo.
2.º Un representante de cada una de las policías autonómicas cuya comunidad 

autónoma se haya adherido a este Protocolo.
3.º El Director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
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4.º Un Médico-forense designado por el Ministro de Justicia.
5.º Dos funcionarios del Ministerio de Justicia pertenecientes al Grupo A1.
6.º Dos funcionarios del Ministerio del Interior pertenecientes al Grupo A1.
7.º Podrán asistir a la Comisión Técnica Nacional los directores de los Institutos de 

Medicina Legal que sean convocados por el Ministerio de Justicia o por la comunidad 
autónoma de la que dependan.

c) Un Secretario, cargo que ejercerá en rotaciones bienales un funcionario del Grupo A1 
del Ministerio de Justicia y un funcionario del Grupo A1 del Ministerio del Interior.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad, el presidente será sustituido por el 
Vicepresidente y éste y los vocales lo serán por la persona que ellos designen. En los 
supuestos en los que el presidente sea sustituido por el Vicepresidente, será aquél el que 
designe el suplente de éste.

4. Cada uno de los miembros de la Comisión Técnica a que se refieren las letras a) y b) 
del apartado 3 podrá autorizar la asistencia de un experto a las reuniones de la Comisión.

5. Son funciones de la Comisión Técnica Nacional las siguientes:
a) Mantener contactos con la Comisión Nacional de Protección Civil, al objeto de que 

exista una coordinación entre estos dos ámbitos.
b) Evaluar los resultados de los planes de actuación médico-forense y de policía 

científica en sucesos con víctimas múltiples.
c) Proponer la modificación de los protocolos técnicos médico-forense y de policía 

científica, en caso necesario.
d) Establecer relaciones con las comisiones técnicas de otros grupos intervinientes en 

catástrofes tanto a nivel nacional como internacional.
e) Fomentar la creación y formación de equipos de expertos en actuación en sucesos 

con víctimas múltiples
f) Fomentar la colaboración en sucesos con víctimas múltiples de carácter internacional.
6. La Comisión se regirá por lo establecido en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así como, en su caso, por las reglas de régimen 
interno emanadas de la propia Comisión.

Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de los artículos 149.1.5.ª y 149.1.29.ª de la 

Constitución, que atribuyen al Estado la competencia en materia de Administración de 
Justicia y seguridad pública, respectivamente.

Disposición final segunda.  Habilitación para el desarrollo reglamentario.
1. Se faculta a los Ministros de Justicia y del Interior para dictar, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, las normas necesarias para el desarrollo, cumplimento y 
ejecución de lo dispuesto en el presente real decreto.

2. Asimismo se autoriza a los Ministros de Justicia y del Interior para desarrollar 
mediante orden ministerial la organización y funcionamiento de la Comisión Técnica 
Nacional, con sometimiento a lo previsto en el capítulo II de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».
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PROTOCOLO NACIONAL DE ACTUACIÓN MÉDICO-FORENSE Y DE POLICÍA 
CIENTÍFICA EN SUCESOS CON VÍCTIMAS MÚLTIPLES

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Naturaleza y dependencia orgánica.
1. El Protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica en sucesos 

con víctimas múltiples supone el establecimiento de un procedimiento técnico organizativo, 
que tiene por finalidad la adecuada cooperación entre los profesionales de los Ministerios de 
Justicia y del Interior, en la actuación conjunta en sucesos con víctimas múltiples. Dicho 
Protocolo contará con la participación de las distintas comunidades autónomas adheridas al 
mismo.

2. Su organización y supervisión corresponde a la Secretaría de Estado de Justicia del 
Ministerio de Justicia y a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y a 
las comunidades autónomas que se hubieran adherido a este Protocolo.

Artículo 2.  Ámbito subjetivo de aplicación.
1. Este Protocolo de actuación será de aplicación obligatoria a los siguientes órganos y 

unidades:
a) El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
b) Los Instituto de Medicina Legal sobre los que las comunidades autónomas no hayan 

asumido competencias.
c) Las unidades de policía judicial orgánicamente dependientes del Ministerio del Interior.
2. El Protocolo será de aplicación a los Institutos de Medicina Legal y a las unidades de 

policía judicial orgánicamente dependientes de las comunidades autónomas, cuando éstas lo 
asuman voluntariamente.

Artículo 3.  Funciones.
1. La función del Protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica 

en sucesos con víctimas múltiples consiste en regular la actuación coordinada de los 
Médicos forenses, a través de los Institutos de Medicinal Legal, con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, policías autonómicas y con el Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses, en los planes de emergencia ante sucesos con víctimas múltiples a nivel 
nacional y su posible colaboración a nivel internacional.

2. Las actuaciones médico-forenses y de policía científica previstas en este Protocolo, se 
ejercerán de acuerdo con las órdenes e instrucciones dictadas por el órgano judicial 
competente en el curso de las correspondientes actuaciones procesales.

CAPÍTULO II
Fases de actuación del Protocolo nacional de actuación médico-forense y de 

Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples

Sección 1.ª Fases de actuación

Artículo 4.  Fases de actuación.
La actuación establecida en el Protocolo Nacional ante sucesos con víctimas múltiples 

se producirá en tres fases:
a) Fases preliminares al tratamiento de cadáveres y restos humanos.
b) Fase de tratamiento de cadáveres y restos humanos.
c) Fase de obtención de datos «ante mortem» en el área de asistencia a familiares.
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Sección 2.ª Fases de actuación preliminares

Artículo 5.  Fases preliminares de actuación al tratamiento de cadáveres y restos humanos.
Las fases preliminares de intervención en sucesos con víctimas múltiples serán las 

siguientes:
a) Comprobación de la noticia del suceso y comunicación a la autoridad judicial:
1.º La comprobación de la noticia del suceso se realizará por el Cuerpo de Seguridad 

que tenga atribuida la competencia territorial, quien lo pondrá en conocimiento de la 
autoridad judicial.

2.º La autoridad judicial, a su vez, lo comunicará al Médico-forense de Guardia y éste al 
Director del Instituto de Medicina Legal correspondiente, que actuará como coordinador de 
las actuaciones forenses. En el caso de que la autoridad judicial competente sea la 
Audiencia Nacional, el Director del Instituto de Medicina Legal se pondrá a disposición del 
Juzgado Central de Instrucción correspondiente.

3.º El Director del Instituto de Medicina Legal y el responsable de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad, previa comunicación a la autoridad judicial competente, si lo consideran 
adecuado, acordarán de inmediato la aplicación de este Protocolo.

4.º De acuerdo con la magnitud del suceso y según las necesidades de ayuda, el 
Director del Instituto de Medicina Legal pondrá el suceso en conocimiento de los directores 
de los Institutos de Medicina Legal circundantes y, en su caso, de los directores de los 
demás Institutos de Medicina Legal.

b) Las operaciones preliminares serán el acordonamiento de la zona, la implantación de 
los servicios de seguridad, en ambos casos por la fuerza o cuerpo de seguridad competente 
por razón del territorio, y el establecimiento de un puesto de mando conjunto por los 
responsables de los médicos forenses y de policía científica, así como el rescate de 
supervivientes y traslado a los lugares establecidos.

Una vez finalizadas las tareas de rescate de supervivientes, el área del desastre quedará 
libre de cualquier persona ajena a las labores de levantamiento de cadáveres e identificación 
o de investigación policial, de tal manera que no se tocará ningún cadáver, ni se recogerá ni 
moverá ningún tipo de efecto personal, preservando la zona tal y como quede.

c) Llegada al lugar de la autoridad judicial y médico-forense; inspección ocular técnico-
policial del lugar, señalización y cuadriculado de la zona; inicio de los trabajos de 
identificación:

Una vez personada la autoridad judicial competente en el lugar del siniestro se 
procederá a:

1.º Realizar la inspección ocular técnico-policial del lugar, señalización y cuadriculado de 
la zona. La inspección se realizará por un equipo de especialistas de la Policía Científica, 
diferente al de los equipos de identificación, que iniciará los trabajos de inspección ocular 
técnico-policial sobre las causas del siniestro o suceso, con recogida de muestras y 
evidencias relacionadas con las mismas.

2.º El inicio de los trabajos de identificación se llevará a cabo por los Equipos de 
Identificación de Víctimas Grandes en Catástrofes (en adelante IVD), de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, de las policías autonómicas, y del Instituto de Medicina 
Legal que tenga la competencia territorial.

Sección 3.ª Fase de tratamiento de cadáveres y restos humanos

Artículo 6.  Áreas de trabajo de la fase de tratamiento de cadáveres y restos humanos.
La fase de tratamiento de cadáveres y restos humanos se realizará en las siguientes 

áreas de trabajo:
a) Área de recuperación y levantamiento de cadáveres, restos humanos y efectos.
b) Área de depósito de cadáveres.
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Subsección 1.ª Área de recuperación y levantamiento de cadáveres, restos humanos 
y efectos

Artículo 7.  Equipos actuantes.
1. El trabajo en esta área se realizará de forma coordinada entre los Institutos de 

Medicina Legal y los equipos IVD de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de 
las Policías Autonómicas, existiendo por cada una de estas instituciones un responsable o 
mando único que se encargará de realizar dicha coordinación.

2. Cada equipo de levantamiento estará formado por un Médico-forense, miembros de 
los equipos IVD de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de las policías 
autonómicas y personal auxiliar.

3. El número de equipos en el levantamiento se determinará en función del número de 
cadáveres y de las características específicas de cada suceso, y será establecido por el 
Director del Instituto de Medicina Legal y el responsable de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado o policías autonómicas, siendo el médico-forense quien coordinará las 
actuaciones que se realicen sobre los cadáveres o restos humanos.

Artículo 8.  Actuaciones básicas.
En esta área se realizarán las actuaciones básicas correspondientes a los médicos 

forenses y las correspondientes a los equipos IVD de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado y policías autonómicas:

a) La actuación de los médicos forenses se centrará en lo relativo a:
1.º El diagnóstico de la muerte.
2.º La data de la misma.
3.º El examen del cadáver.
4.º La diferenciación entre cuerpos y restos humanos.
5.º La obtención de muestras biológicas in situ, si procede.
6.º La resolución de todas aquellas cuestiones médicas o biológicas que puedan 

plantearse en esta fase.
b) La actuación de los equipos IVD de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 

policías autonómicas se centrará en lo relativo a:
1.º El reportaje fotográfico y videográfico.
2.º El levantamiento de planos y croquis.
3.º El etiquetado, incluyendo pulseras o bridas, de todos los cuerpos y restos humanos.
4.º La obtención de la necrorreseña correspondiente conforme al anexo I, si las 

condiciones cadavéricas y medio ambientales lo permiten.
5.º La recogida de objetos que no porten los cadáveres y la cumplimentación del Acta de 

relación de objetos (anexo III).

Artículo 9.  Procedimientos y modelos de recogida de datos relativos a los cadáveres y a los 
restos humanos.

1. Se procederá a la recogida de todo cuerpo o resto humano que se pueda reconocer 
como tal. Previamente a su recogida se fotografiará en el lugar de los hechos, en fotografías 
de conjunto y de detalle.

2. Los datos descriptivos y documentales se recogerán en el correspondiente 
«Formulario de levantamiento de cadáveres o restos humanos en sucesos con víctimas 
múltiples», único para los médicos forenses y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y policías autonómicas, que será firmado por los responsables de ambas 
instituciones (anexo I).

3. Los formularios anteriormente citados constarán de original y copia. El original 
quedará en poder del equipo IVD. La copia del formulario de levantamiento así como los 
objetos personales que porten las víctimas serán introducidos de forma independiente en 
bolsas herméticas, referenciados con etiquetas identificativas dentro del sudario que 
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contenga el cadáver, que también irá etiquetado con la misma numeración. De esta forma, 
todo cuerpo, sus efectos personales y documentación, irán siempre con el mismo número.

4. A los efectos de necroidentificación, se considerarán como restos humanos aquellas 
partes del cuerpo humano anatómicamente identificables de suficiente entidad para su 
tratamiento, procedentes de mutilaciones sobrevenidas por el suceso.

5. El tratamiento de los restos humanos, será igual que el de los cadáveres. Desde su 
recogida los restos humanos irán numerados y con copia de todos los documentos relativos 
a ellos, identificándose los funcionarios que realizan las labores de levantamiento y 
recopilación de datos. De esta forma, todo resto humano y sus efectos personales irán 
siempre con el mismo número.

6. Cuando las bolsas de restos humanos recogidas se incluyan en una bolsa o 
contenedor de recogida común de restos se redactará un acta de relación de restos, tal y 
como queda reflejado en el anexo II, y se irá consignando, de forma exhaustiva e individual 
el tipo de resto que se recoge y el número que se le asignó. Esta acta también es 
autocopiativa, de tal manera que el original quedará en poder de los equipos IVD de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y policías autonómicas y la copia irá en el 
interior de la bolsa o contenedor de recogida común de restos.

Artículo 10.  Traslado de cadáveres y restos humanos al depósito.
El traslado de los cadáveres y restos humanos desde el lugar del levantamiento hasta el 

depósito establecido, será supervisado por los responsables de los equipos de 
levantamiento, cumplimentando las Actas de traslado al depósito de cadáveres y restos 
humanos (anexo IV).

Subsección 2.ª Área de depósito de cadáveres

Artículo 11.  Depósito de cadáveres.
1. Una vez concluida la fase de levantamiento de cadáveres y efectuadas las 

operaciones de traslado, se verificará la recepción en el depósito de cadáveres por personal 
del Instituto de Medicina Legal (anexos IV y V) y se procederá a la necroidentificación y a las 
autopsias.

2. El área de depósito de cadáveres se ubicará en la sede de los Institutos de Medicina 
Legal, salvo en aquellas situaciones en que debido al número de cadáveres o por razones 
operativas se designe un lugar distinto que reúna las condiciones adecuadas, tras consulta 
con el Director del Instituto de Medicina Legal actuante.

3. Cada Instituto de Medicina Legal deberá tener previsto, con la colaboración de las 
distintas administraciones públicas, un plan de actuación territorial médico-forense, que 
incluirá el transporte de cadáveres, así como el lugar en el que pueden depositarse los 
cadáveres en el caso de que el número de éstos supere la capacidad de recepción del 
Instituto de Medicina Legal.

Artículo 12.  Zonas de trabajo en el área de depósito de cadáveres.
Dentro del área de depósito de cadáveres se distinguirán las siguientes zonas de trabajo:
a) La zona de recepción de cadáveres y restos humanos.
b) La zona de necroidentificación y autopsias.
c) La zona de conservación y custodia de cadáveres y restos humanos.
d) La zona de conservación y custodia de objetos personales.

Artículo 13.  Zona de recepción de cadáveres y restos humanos.
1. Los cadáveres y restos humanos llegarán al lugar de recepción del depósito con el 

número etiquetado en el levantamiento. En el momento de recibirlos se les asignará el 
número de archivo del Instituto de Medicina Legal que les corresponda, siendo por tanto el 
registro numérico de los cadáveres el siguiente: Número de levantamiento/número del 
Instituto de Medicina Legal
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2. Así, se mantendrá el número asignado al cadáver en el levantamiento en el lugar del 
hecho como principal, asignándole un segundo número de control correspondiente al 
Instituto de Medicina Legal.

3. En esta zona trabajarán un equipo forense y otro de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y policías autonómicas, así como oficiales de actividades específicas y 
auxiliares, cada uno con su respectivo responsable, que, de forma coordinada, se 
encargarán dentro de su ámbito de competencia del control de entrada y gestión de los 
datos de identidad o de cualquier otro tipo que existan sobre los cadáveres.

4. En esta fase los médicos forenses iniciarán los trabajos de clasificación de los 
cadáveres, distinguiendo entre cadáveres identificados dactilarmente y no identificados 
dactilarmente, asignando al cadáver el formulario de trabajos a realizar, conforme a los 
modelos que se acompañan como anexo V y anexo VI (1 y 2).

Artículo 14.  Zona de necroidentificación y autopsias.
1. En la zona de necroidentificación y autopsias se realizarán la obtención de las 

necrorreseñas y las autopsias. Se distinguirá el tratamiento de cadáveres y el de restos 
humanos. A su vez, los cadáveres recibirán distinto tratamiento según hayan sido o no 
identificados dactilarmente.

2. Antes de iniciar la autopsia judicial se tendrá en cuenta si la víctima ha podido ser 
identificada, o sea inminente su identificación, a través de las impresiones dactilares que se 
tomaron en el momento del levantamiento del cadáver, lo que permitirá simplificar los 
trabajos posteriores de identificación. Esta distinción y la clasificación se realizará en la zona 
de recepción de cadáveres, de tal manera que cuando el cadáver salga de esta zona lo haga 
clasificado en uno de los dos grupos, debiendo constar en el formulario (anexo V).

Artículo 15.  Tratamiento de los cadáveres identificados dactilarmente.
1. Los cadáveres identificados dactilarmente se custodiarán en un lugar específico. Si 

procede, se les realizará el estudio radiológico y la práctica de las autopsias judiciales, 
siendo preceptiva la obtención de una muestra indubitada del cadáver para, en su caso, 
poder realizar el análisis de ADN, conforme a lo establecido en las «Recomendaciones para 
la recogida y remisión de muestras con fines de identificación genética en sucesos con 
víctimas múltiples» (anexo VII.1), y utilizando el Acta oficial para la toma de muestras «post 
mortem» de ADN (anexo VII.2).

2. Las autopsias se iniciarán con este grupo de cadáveres siempre que sea posible, con 
objeto de que el equipo «ante mortem» disponga de un margen de tiempo superior para 
recabar un mayor número de datos que puedan ser de aplicación a los cadáveres sin 
identificar.

Artículo 16.  Tratamiento de los cadáveres no identificados dactilarmente.
Los cadáveres no identificados dactilarmente se custodiarán en lugar aparte y se 

efectuarán en ellos, si fueran necesarias a efectos de identificación, de forma rigurosa y por 
el orden que se establece a continuación, las siguientes actuaciones de identificación y 
forenses:

a) Obtención de la necrorreseña:
1.º Se recibirá el cadáver y su expediente, se abrirá la bolsa y se harán las 

comprobaciones oportunas.
2.º Se realizará un reportaje fotográfico general de la bolsa y del cadáver.
3.º Se obtendrán en esta primera fase las impresiones dactilares de los diez dedos y de 

las palmas de las manos. Dicha labor será realizada por miembros de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado y policías autonómicas, quienes se harán cargo de las impresiones 
dactilares, para realizar los trabajos de identificación.

b) Realización de la autopsia:
1.º La realización de la autopsia judicial, es una actividad exclusiva del médico-forense, 

cuyo fin es obtener datos para la identificación y determinación de las causas y 
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circunstancias de la muerte, así como la obtención de muestras para la realización de 
análisis complementarios.

2.º Los médicos forenses se harán cargo de la obtención, interpretación y cotejo de los 
datos identificativos derivados de la autopsia, según lo dispuesto en el Reglamento de los 
Institutos de Medicina Legal, procediéndose a la reseña de los mismos en los formularios 
que se establezcan, basados en los formularios de Interpol. Se contará para ello con la 
cooperación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y policías autonómicas.

Artículo 17.  La autopsia judicial.
La autopsia comprenderá las siguientes actuaciones:
a) Preparación del cadáver:
1.º Se procederá a desnudar el cuerpo, pasando las ropas y efectos personales a los 

funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y policías autonómicas para su 
fotografía y reseña en los formularios basados en los formularios de INTERPOL.

2.º Después de su examen y reseña, las ropas y efectos quedarán junto al cadáver 
guardados en bolsas.

b) Estudio radiológico: Se procederá, en su caso, a efectuar una seriación radiográfica 
de todo el cadáver con el fin de obtener datos identificativos, tales como malformaciones 
congénitas, callos de fractura, y otros que contribuyan a establecer la causa de la muerte. 
Estos datos con posible valor identificativo serán anotados también en los formularios antes 
referidos, que cumplimentarán los miembros de los equipos IVD de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado y policías autonómicas.

c) Examen externo: El examen externo habitual de la práctica de autopsia se completará 
con dos series fotográficas:

1.º Fotografías, antes y después del lavado, del cadáver y de las lesiones traumáticas 
que sirvan para ilustrar el informe de autopsia.

2.º Fotografías con fines identificativos que se unirán a los impresos basados en los 
formularios de Interpolque se vayan cumplimentando.

Los reportajes fotográficos de los apartados anteriores tendrán tomas de conjunto y de 
detalle.

d) Examen odontológico:
1.º Se realizará, si procede, la reseña de la ficha odontológica del cadáver, obteniendo 

asimismo fotografía de frente, de los bordes dentarios anteriores, incisivos, caninos y 
premolares; estos datos serán también anotados en los formularios antes referidos, que 
cumplimentarán los equipos IVD de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 
policías autonómicas.

2.º Se extraerán las prótesis móviles, que serán fotografiadas y debidamente reseñadas, 
con el número de registro del cadáver y custodiadas hasta la total identificación del mismo.

3.º Para efectuar estudios más complejos odontológicos se podrá proceder a la 
extracción de maxilares y mandíbula o a la realización de radiografías.

e) Examen interno: Se efectuará, si fuera necesario, la apertura de cavidades para 
concretar la causa de la muerte así como para obtener datos identificativos intracorporales. 
Cuando sea preciso, se tomarán muestras para análisis tanto de tóxicos como de explosivos, 
acelerantes de fuego y otros.

f) Recogidas de muestras para ADN: Será obligatoria la obtención de una muestra 
indubitada del cadáver para la obtención de perfiles genéticos, por si fuese necesario, 
especialmente si hay que relacionar el cuerpo con restos humanos pendientes de identificar, 
conforme a los criterios establecidos en el anexo VII.1 y utilizando el acta oficial para la toma 
de muestras «post mortem» de ADN (anexo VII.2).

La numeración de las muestras se realizará manteniendo el número del levantamiento y 
del Instituto de Medicina Legal. Si de un cadáver o resto humano fuese necesario recoger 
varias muestras, a cada una de ellas se le asignará un número correlativo: Número 
levantamiento/número IML/número muestra ADN.
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g) Los hallazgos obtenidos en los estudios anteriores, que sean de interés para la 
identificación serán canalizados al Centro de Integración de Datos.

Artículo 18.  Tratamiento de Restos Humanos.
1. El tratamiento de los restos humanos se realizará en la sala de autopsias y se 

efectuará con fotografías de conjunto y de detalle de los mismos, y de las lesiones 
traumáticas que sirvan para ilustrar el informe de la autopsia.

2. Se procederá a tomar muestras para el estudio de ADN, con el fin de agrupar 
genéticamente aquellos fragmentos de suficiente entidad para poder completar lo más 
posible el cadáver para su entrega a los familiares. Se utilizará el acta oficial para la toma de 
muestras «post mortem» de ADN (anexo VII.2).

3. Todos los datos serán enviados, una vez concluida la autopsia, al Centro de 
Integración de Datos.

Artículo 19.  Control de Calidad.
1. Al final de todo el proceso de autopsia, la documentación (anexos V, VI 1 y VI 2) será 

remitida al control de calidad, formado por dos miembros de los cuerpos que hayan 
intervenido en el proceso necroidentificador, es decir, un médico-forense y un miembro de la 
Policía Científica.

2. La función del control de calidad será comprobar que se han completado todas las 
operaciones, se han recogido y documentado las muestras y objetos personales y se ha 
observado la cadena de custodia. Las personas que realicen el control de calidad serán los 
encargados de ordenar el traslado del cadáver a la zona de conservación y custodia; en el 
caso de comprobar deficiencias ordenarán un nuevo examen parcial o total del cadáver o 
resto humano.

Artículo 20.  Los equipos actuantes «post mortem».
1. Los equipos «post mortem» estarán constituidos por:
a) El personal forense siguiente: un médico-forense, un oficial de actividades específicas 

y un funcionario de tramitación procesal.
b) Los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y policías autonómicas 

siguientes: dos fotógrafos y dos funcionarios expertos en la recogida de datos «post 
mortem».

2. Atendiendo al número de cadáveres y a las circunstancias del caso, el Director del 
Instituto de Medicina Legal junto con el responsable de los equipos de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado y policías autonómicas, informarán al Juez Instructor 
sobre la conveniencia de actuar con uno o varios equipos, organizándose de forma 
coordinada.

3. El Director del Instituto de Medicina Legal, y el responsable de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado y policías autonómicas podrán modificar, en sus respectivos 
campos de actuación, la composición de los equipos «post mortem» para adecuarla a las 
necesidades del caso.

Artículo 21.  La zona de conservación y custodia de cadáveres y restos humanos.
1. Una vez obtenidos los datos de identificación, realizadas las autopsias y superado el 

control de calidad, el cadáver o resto humano pasará a la zona de conservación y custodia. 
Esta actividad estará controlada por el personal del Instituto de Medicina Legal competente. 
Los cadáveres y restos humanos permanecerán preservados mediante frío o técnica de 
conservación específica.

2. Se procederá al almacenamiento de las bolsas debidamente numeradas en un lugar 
preparado para ello en el depósito: en arcones, frigoríficos o congeladores.
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Artículo 22.  Entrega y traslado.
1. La entrega de cadáveres a familiares o personas allegadas se realizará cuando lo 

autorice la autoridad judicial competente, una vez que los cadáveres estén plenamente 
identificados y el dictamen de identificación por cadáver haya sido remitido a dicha Autoridad 
Judicial.

2. Aquellos cadáveres que no hayan sido identificados o cuya identificación se presuma 
difícil, quedarán a disposición de la autoridad judicial, que será quien ordene el traslado a 
otros lugares de conservación o depósito, o incluso su enterramiento, mediante el oportuno 
auto judicial, una vez que se haya confirmado que se han llevado a cabo todos los trabajos 
de autopsia y de obtención de datos «post mortem» que permitan su posterior identificación.

Artículo 23.  La zona de conservación y de custodia de objetos personales.
Los objetos que porten los cadáveres y restos humanos y que son trasladados junto con 

éstos, de forma individualizada con el número de los mismos, se depositarán y custodiarán 
en la zona de conservación y custodia del Instituto de Medicina Legal correspondiente, y se 
entregarán a los familiares, previo levantamiento de un acta, cuyo original se remitirá al 
juzgado quedando copia en el Instituto de Medicina Legal.

Sección 4.ª Fase de obtención de datos «ante mortem» en el área de asistencia 
a familiares

Artículo 24.  El área de asistencia a familiares y obtención de datos «ante mortem».
El área de asistencia a familiares y obtención de datos «ante mortem» estará situada en 

el lugar predeterminado para cada unidad territorial de los Institutos de Medicina Legal, para 
lo que se pedirá la colaboración de las distintas Administraciones públicas y, en su caso, al 
órgano competente en materia de protección civil. Esta área consta de cuatro zonas básicas:

a) El punto de información.
b) La oficina de recepción de denuncias.
c) La zona de obtención de datos «ante mortem» u oficina «ante mortem».
d) La zona de asistencia sanitaria, social y psicológica.

Artículo 25.  El punto de información.
En el punto de información se dará información a familiares y allegados, y se orientará a 

los mismos para que sean atendidos correctamente a lo largo del proceso. En este punto se 
encontrarán presentes para llevar a cabo labores de información específica personal de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y policías autonómicas, así como personal de 
asistencia social y psicológica para su cometido concreto.

Artículo 26.  La oficina de recepción de denuncias.
1. La oficina de recepción de denuncias se encargará de tramitar todas las denuncias 

sobre personas desaparecidas o posibles víctimas, y estará atendida por personal de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y policías autonómicas.

2. Sus funciones son las siguientes:
a) Recibir a los familiares o allegados de los desaparecidos o posibles víctimas.
b) Elaborar las listas de desaparecidos y centralizar todos los datos en relación a los 

mismos.
c) Remitir periódicamente a la oficina «ante mortem» las listas de desaparecidos o 

posibles víctimas.
d) Controlar que se establezcan líneas de comunicación abiertas para recibir información 

y datos de posibles familiares o conocidos de los desaparecidos, de tal manera que se 
puedan ir confeccionando las listas de desaparecidos y organizando los trabajos de toma de 
los datos «ante mortem».
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e) Informar a los posibles familiares y allegados de los datos «ante mortem» que son 
necesarios y que deben aportar para realizar las identificaciones. Para todo ello se contará 
con una guía informativa.

f) Enviar a los familiares y allegados a la Oficina «ante mortem» cuando se compruebe 
que pueden colaborar en la aportación de datos.

Artículo 27.  La zona de obtención de datos «ante mortem» u oficina «ante mortem».
1. Esta zona es un lugar de trabajo mixto, cuyo fin primordial es la obtención de todos 

aquellos datos específicos individuales que permitan, de una forma científica y ordenada, 
orientar la identificación de las víctimas.

2. Los equipos «ante mortem» que trabajan en esta zona recabarán de familiares, 
amigos, testigos, instituciones públicas o privadas, todos los datos identificativos posibles de 
las supuestas víctimas, entendidas en sentido amplio, considerándose también como 
víctimas las personas supervivientes que hayan sido trasladadas a centros hospitalarios y 
que sea necesario identificar.

Artículo 28.  Equipos actuantes en la oficina «ante mortem».
1. En la oficina «ante mortem» existirá un responsable de cada uno de los siguientes 

institutos y cuerpos: del Instituto de Medicinal Legal competente, del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las 
policías autonómicas.

2. Dentro del área propia de sus respectivas competencias, estos responsables actuarán 
coordinadamente para realizar los cometidos específicos y para dirigir a los equipos que se 
mencionan en el apartado siguiente.

3. Los equipos de recogida de datos «ante mortem» estarán constituidos por 
funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y policías autonómicas, 
personal médico-forense y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, 
formando equipos en número suficiente en función de la magnitud del suceso.

Artículo 29.  Las funciones generales del equipo «ante mortem».
Las funciones generales del equipo «ante mortem» son las siguientes:
a) Determinar y dar a conocer públicamente qué información «ante mortem» de las 

posibles víctimas deberán aportar las familias. Entre otra, esta información podrá consistir en 
fotografías, datos personales y antropométricos, historias médicas, radiografías generales y 
dentales, moldes dentales u odontólogo habitual. Para todo ello se contará con una guía 
informativa.

b) Coordinar y dirigir a otros profesionales que se personen en el lugar.
c) Obtener datos que puedan facilitar la identificación tales como vestimenta, efectos 

personales, tatuajes, fichas dentales o radiografías dentales, operaciones quirúrgicas 
realizadas, uso de prótesis internas, uso de marcapasos o cualquier otro dato identificativo.

d) Obtener la lista de familiares disponibles para la toma de ADN (anexo VII.3).
e) Obtener muestras biológicas de familiares directos y/o «ante mortem» del fallecido 

para análisis de ADN. Con tal fin se cumplimentarán las actas de recogida conforme lo 
establecido en el anexo VII.4 (hojas 1 y 2) y VII.5.

f) Recoger los datos «ante mortem» siguiendo las directrices de los formularios de 
Interpol.

g) Enviar los expedientes al centro de integración de datos.

Artículo 30.  Actuación específica del médico-forense.
Será actuación específica del médico-forense la interpretación y cotejo de todos los 

informes médicos, radiografías y cuantos datos sanitarios o médicos tengan relación con el 
proceso de identificación, así como la coordinación del personal en la toma de muestras 
biológicas para ADN, con el apoyo del personal del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses y de los Laboratorios de los Institutos de Medicina Legal.
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Artículo 31.  Actuación específica de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado y de las policías autonómicas.

Serán funciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 
de las policías autonómicas las siguientes:

a) La obtención de los datos «ante mortem», mediante la cumplimentación de un 
impreso normalizado basado en los formularios que Interpol tiene establecidos para estos 
casos, la recopilación de fichas dentales y radiografías dentales, así como otros datos de 
interés para la identificación como operaciones quirúrgicas realizadas, uso de prótesis 
internas, uso de marcapasos, etc.

b) La obtención de muestras biológicas indubitadas de familiares para la obtención del 
ADN, en coordinación con los médicos forenses y el apoyo del personal del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Esta recogida se efectuará levantando la 
correspondiente acta de recogida de muestras como se señala en la letra e) del artículo 29. 
Las muestras biológicas se remitirán a los laboratorios de referencia en los términos 
establecidos.

Artículo 32.  Entrada en funcionamiento de la oficina «ante mortem».
1. La oficina «ante mortem», deberá de empezar a trabajar desde el primer momento, ya 

que todos los datos personales que pueda aportar previamente a la realización de la 
autopsia son fundamentales en el proceso de identificación de los cadáveres. Para ello, se 
establecerán líneas de comunicación directa con el Área de depósito de cadáveres, 
independientemente del envío de los formularios y actas al Centro de Integración de Datos.

2. Los equipos «ante mortem» realizarán su labor de la siguiente forma:
a) Recogida de datos en la oficina «ante mortem».
b) Utilización de unidades periféricas o unidades móviles de la Policía Científica de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las policías autonómicas.

Artículo 33.  La zona de asistencia sanitaria, social y psicológica.
En la zona de asistencia sanitaria, social y psicológica se ubicarán los equipos de 

psicólogos, médicos y asistentes sociales encargados de atender a los familiares y allegados 
de las víctimas o desaparecidos.

CAPÍTULO III
Laboratorios

Artículo 34.  Laboratorios.
1. Se establecerán como Laboratorios para análisis del ADN y otros análisis propios de 

su especialidad, los que poseen las siguientes instituciones:
a) El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que actuará además como 

Laboratorio de Referencia.
b) La Comisaría General de Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía, del 

Ministerio del Interior.
c) El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, del Ministerio del Interior.
d) Los Laboratorios de los Institutos de Medicina Legal.
2. En el caso de que el suceso se produzca en comunidades autónomas que hayan 

recibido traspasos en materia de seguridad se contará con la colaboración de sus 
laboratorios.

Artículo 35.  Reparto de muestras.
1. Con el ánimo de garantizar la eficacia y la rapidez del proceso de identificación 

genética, las muestras «post mortem», «ante mortem» y de familiares para análisis de ADN 
serán repartidas entre los distintos laboratorios dentro del ámbito de su competencia, que 

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 51  Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica

– 1623 –



actuarán de forma coordinada tanto en la obtención de los perfiles genéticos, como en el 
proceso de comparación sistemática de perfiles de ADN en bases de datos automatizadas, 
sin perjuicio de lo que pueda establecer la autoridad judicial competente, en función de las 
características y etiología del suceso.

2. Con conocimiento de la autoridad judicial competente, los responsables de las 
diferentes instituciones implicadas (médicos forenses, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, policías autonómicas e Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) 
establecerán el criterio de reparto de las muestras recogidas en las fases «ante mortem» y 
«post mortem».

Artículo 36.  Tratamiento de los resultados de los análisis.
1. Todos los resultados de los análisis de identificación de víctimas se remitirán al Centro 

de Integración de Datos.
2. Cuando la etiología del suceso obedezca a causas terroristas o criminales, y siempre 

que lo autorice el juez competente, los resultados finales de todos los análisis que se 
realicen por los distintos laboratorios se remitirán, a los efectos de investigación, al 
laboratorio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las policías autonómicas 
que tengan la competencia investigadora.

CAPÍTULO IV
Centro de integración de datos

Artículo 37.  Centro de Integración de Datos.
1. El Centro de Integración de Datos tiene como función reunir y supervisar los diferentes 

informes de identificación que se realicen por las distintas instituciones, según los datos 
recogidos en los distintos Anexos del presente real decreto, previo a su remisión a la 
autoridad judicial competente.

2. El Centro de Integración de Datos, estará formado por una Oficina Forense y una 
Oficina de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las policías autonómicas, 
cada una como aglutinante de las actividades propias de las instituciones implicadas, donde 
convergerán todos los resultados finales propios de cada institución. En cada una de ellas 
existirá un responsable que se encargará de que se realice y mantenga una coordinación y 
comunicación operativa entre las instituciones. En la Oficina forense se podrá integrar 
personal del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses con un responsable del 
mismo, quién coordinará los trabajos de identificación propios de dicho Instituto.

3. Una vez procesada toda la información procedente de las dos oficinas, el Centro de 
Integración de Datos elaborará un dictamen de identificación que será firmado por los 
responsables de la emisión del informe y otro de la causa de la muerte que será firmado por 
los médicos forenses del Servicio de Patología del Instituto de Medicina Legal actuante. 
Ambos dictámenes que se remitirán a la autoridad judicial competente.

4. De todos y cada uno de los documentos que genere el tratamiento de cadáveres y 
restos humanos a lo largo de todo el proceso, se conservará copia en el archivo del Instituto 
de Medicina Legal correspondiente, sin perjuicio de los documentos y datos que deban 
obrar, por ser de su competencia, en los ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado.

5. Se tendrá en cuenta la posibilidad de que se solicite el desplazamiento de funcionarios 
de la Administración de Justicia al Centro de Integración de Datos.

6. Para dar puntual información a los medios de comunicación sobre el tratamiento 
médico-forense y de policía científica del suceso, existirá un responsable de información 
único, dependiente del Centro de Integración de Datos, que será, en principio, el Jefe de 
Prensa del Tribunal Superior de Justicia correspondiente o para delitos de terrorismo el de la 
Audiencia Nacional.
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FORMULARIOS Y ACTAS
Anexos

Anexo I. Formulario de levantamiento de cadáveres o restos humanos en sucesos con 
víctimas múltiples.

Anexo II. Acta de relación de restos humanos.
Anexo III. Acta de relación de objetos.
Anexo IV. Acta de traslado al depósito de cadáveres y restos humanos.
Anexo V. Formulario del área de depósito de cadáveres y restos humanos en sucesos 

con víctimas múltiples.
Anexo VI.
1. Formulario de trabajo de cadáveres identificados dactilarmente.
2. Formulario de trabajo de cadáveres sin identificar dactilarmente.
Anexo VII. Normas y actas de recogida de muestras de ADN.
1. Recomendaciones para la recogida y remisión de muestras con fines de identificación 

genética en sucesos con víctimas múltiples.
2. Acta oficial para las tomas de muestras «post mortem» de ADN.
3. Formulario oficial de familiares disponibles para la toma de ADN.
4. Acta oficial para la toma de muestras de referencia de ADN de los familiares (hojas 1 y 

2).
5. Acta oficial para la toma de muestras de referencia de ADN «ante mortem» del 

fallecido.
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ANEXO I
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ANEXO II

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 51  Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica

– 1630 –



CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 51  Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica

– 1631 –



ANEXO III
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ANEXO IV
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ANEXO V
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ANEXO VI.1
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ANEXO VI.2
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ANEXO VII.1
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ANEXO VII.3
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ANEXO VII.4
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ANEXO VII.5
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§ 52

Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de 
diciembre de 2020, por el que se aprueba el Plan Estatal General de 

Emergencias de Protección Civil

Ministerio del Interior
«BOE» núm. 328, de 17 de diciembre de 2020

Última modificación: 24 de marzo de 2023
Referencia: BOE-A-2020-16349

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 15 de diciembre de 2020, acordó aprobar, 
previo informe favorable del Consejo Nacional de Protección Civil, a propuesta del Ministro 
del Interior, el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil. Con la aprobación 
de este Plan no solo se da cumplimiento a uno de los mandatos de la Ley 17/2015, de 9 de 
julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, sino que España se dota de un instrumento 
organizativo idóneo para enfrentar las emergencias de protección civil, especialmente las de 
carácter inespecífico y naturaleza multirriesgo, y las crisis de todo tipo, incluidas las de baja 
probabilidad de acaecimiento, pero de muy alto impacto, y a las que los planes ordinarios no 
dan una respuesta adecuada

Para general conocimiento se procede a la publicación del referido Acuerdo, de 15 de 
diciembre de 2020, que figura como anexo a esta Resolución.

ANEXO
Acuerdo por el que se aprueba el Plan Estatal General de Emergencias de 

Protección Civil
El artículo 15 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, 

prevé como uno de los planes estatales, el Plan Estatal General, que habrá de responder a 
dos objetivos esenciales: por un lado, establecer la organización y los procedimientos de 
actuación de la Administración General del Estado para prestar apoyo y asistencia a las 
demás Administraciones Públicas en las situaciones de emergencias de protección civil, y, 
por otro, a ejercer la dirección y la coordinación del conjunto de las Administraciones 
Públicas en las emergencias de interés nacional.

Posteriormente, la Estrategia Nacional de Seguridad Nacional, aprobada por el Real 
Decreto 1008/2017, de 1 de diciembre, incluyó como una línea estratégica la elaboración del 
Plan Estatal General de Protección Civil, concebido como un elemento esencial para 
consolidar al Sistema Nacional de Protección Civil y materializar su integración en el Sistema 
de Seguridad Nacional.
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La Estrategia Nacional de Protección Civil, por su parte, aprobada por el Consejo de 
Seguridad Nacional en abril de 2019, por su parte, establece como una primera línea de 
acción la adopción del Plan Estatal General.

La Ley 17/2015, la Norma Básica de Protección Civil, y el Plan Estatal General de 
Emergencias de Protección Civil (PLEGEM), constituyen la cúspide normativa y organizativa 
del Sistema Nacional de Protección Civil.

Por otra parte, el PLEGEM es el instrumento operativo para la plena integración del 
Sistema Nacional de Protección Civil en el Sistema de Seguridad Nacional.

Del mismo modo, un Plan como el PLEGEM, constituido como el máximo instrumento de 
planificación del Sistema Nacional de Protección Civil, debe responder a las eventuales 
necesidades de apoyar, desde su organización y capacidad de movilización de recursos, a 
otros Sistemas Nacionales, como recientemente ha demostrado la respuesta a la 
emergencia sanitaria, facilitando una respuesta organizada, sistematizada y bajo los criterios 
de actuación propios de la cultura común de respuesta a las emergencias.

Con la aprobación de este Plan no sólo se da cumplimiento a uno de los mandatos de la 
Ley 17/2015, sino que España se dota de un instrumento organizativo idóneo para enfrentar 
las emergencias de protección civil, especialmente las de carácter inespecífico y naturaleza 
multirriesgo, y las crisis de todo tipo, incluidas las de baja probabilidad de acaecimiento, pero 
de muy alto impacto, y a las que los planes ordinarios no dan una respuesta adecuada.

Como instrumento de planificación, el PLEGEM se limita a recoger el marco orgánico-
funcional para la respuesta a las emergencias, los mecanismos de movilización de recursos 
y el esquema de coordinación de los diferentes intervinientes, con una vocación 
esencialmente operativa derivada de obligaciones previamente establecidas por el 
ordenamiento jurídico.

Por todo lo anteriormente expuesto, previo informe del Consejo Nacional de Protección 
Civil, el Consejo de Ministros ha dispuesto:

Artículo único.  Aprobación del Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil 
(PLEGEM).

Se aprueba el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM), que 
figura como anexo a este acuerdo.

Disposición adicional.  Incorporación al PLEGEM de los Planes Estatales vigentes.
Los Planes Estatales vigentes, recopilados en el anexo I del PLEGEM, se incorporarán 

como anexos del mismo desde la entrada en vigor de este Acuerdo, siéndoles, en todo caso, 
de aplicación lo dispuesto en los capítulos 1, 5, 9 y 10.

Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM)

1.  Disposiciones generales.
1.1 Objeto y ámbito. El Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (en 

adelante PLEGEM) contiene el marco orgánico-funcional, los mecanismos de movilización 
de recursos y el esquema de coordinación de las Administraciones Públicas intervinientes en 
las emergencias de protección civil de interés nacional, en las que establece la dirección y 
coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil por los órganos centrales de este.

Igualmente, es objeto del PLEGEM:
a) La descripción de los procedimientos de actuación de la Administración General del 

Estado para prestar asistencia y apoyo a otras Administraciones Públicas en las 
emergencias de protección civil de su competencia, así como los procedimientos e 
instrumentos de coordinación entre las diferentes Administraciones Públicas implicadas en la 
gestión de emergencias de protección civil.

b) Organizar el apoyo del Sistema Nacional de Protección Civil a otros Sistemas 
Nacionales en supuestos de graves crisis que requieran la aportación de medios, recursos y 
organización propios del Sistema Nacional de Protección Civil.

c) Integrar al Sistema Nacional de Protección Civil en el Sistema de Seguridad Nacional.
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El PLEGEM se concibe con un enfoque integrador y multirriesgo de las emergencias y 
catástrofes, previendo su aplicación a todo tipo de riesgos, incluidos los de naturaleza 
inespecífica, que puedan dar lugar a situaciones de protección civil.

El ámbito territorial del PLEGEM es el conjunto del territorio nacional.
Además, podrá ser activado con ocasión de graves emergencias y catástrofes que 

ocurran fuera del territorio nacional con la finalidad de prestar asistencia y apoyo a otros 
países, bien en el marco del Mecanismo Europeo de Protección Civil, bien en el contexto de 
otros instrumentos de cooperación internacional bilaterales o multilaterales.

1.2 Fundamento jurídico y marco legal. El PLEGEM se fundamenta en el artículo 
149.1.29.ª de la Constitución, en la Ley 17/2015, de 9 de agosto, del Sistema Nacional de 
Protección Civil, y en la Norma Básica de Protección Civil, así como en las demás leyes de 
aplicación a la protección civil.

1.3 Funciones básicas. Son funciones básicas del PLEGEM:
a) Establecer los procedimientos de gestión y dirección de las emergencias y catástrofes 

de protección civil de interés nacional.
b) Describir los procedimientos de actuación de la Administración General del Estado 

para prestar asistencia y apoyo a otras Administraciones Públicas en las emergencias de 
protección civil de su competencia.

c) Integrar los Planes Especiales de la competencia de la Administración General del 
Estado, y los Planes Territoriales y, en su caso, Especiales, de las Comunidades Autónomas 
y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, otorgando al Sistema Nacional de Protección Civil de la 
necesaria coherencia y homogeneidad.

d) Constituirse en el mecanismo operativo a través del cual se integra el Sistema 
Nacional de Protección Civil en el Sistema de Seguridad Nacional.

e) Constituirse en el instrumento máximo de apoyo del Sistema Nacional de Protección 
Civil a otros sistemas y servicios públicos cuya actuación requiera la aportación 
extraordinaria de los recursos que coordina para garantizar la protección a las personas y 
sus bienes en situaciones de grave riesgo y catástrofes.

f) Establecer procedimientos para la gestión de la ayuda y colaboración internacional en 
las emergencias y catástrofes de protección civil.

1.4 Órganos competentes.
1.4.1 En el nivel central. En el nivel central, son órganos competentes del PLEGEM el 

Ministerio del Interior y el Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD).
El Ministerio del Interior, como titular de la competencia de protección civil, participa en 

todas las fases del PLEGEM, de acuerdo con las atribuciones conferidas por la ley 17/20015, 
de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, las demás que sean de aplicación, y 
las normas reglamentarias y de estructura.

La persona titular del Ministerio del Interior ejerce la Dirección del PLEGEM en todas sus 
fases, y especialmente en las emergencias de interés nacional. Presidirá el Comité Estatal 
de Coordinación y Dirección (CECOD) en las activaciones del PLEGEM en la fase de apoyo 
a otros Sistemas Nacionales.

La Subsecretaría del Interior es el órgano superior del Departamento en el que se 
encuadran las funciones de protección civil y emergencias. Su titular, asistirá 
permanentemente a la persona titular del Ministerio del Interior en el ejercicio de sus 
funciones como máxima autoridad nacional en materia de protección civil y emergencias, y 
podrá dirigir el PLEGEM, por delegación, en su fase de preemergencia.

Le corresponderá, igualmente, la presidencia del Comité Estatal de Coordinación y 
Dirección (CECOD) en las fases de preemergencia y emergencia de interés nacional, y la 
vicepresidencia en las activaciones del PLEGEM en la fase de apoyo a otros Sistemas 
Nacionales.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE) es el centro directivo 
del Ministerio del Interior encargado de proveer asistencia inmediata a la persona titular del 
Departamento, y a la persona titular de la Subsecretaría del Interior, en el ejercicio de sus 
funciones de dirección del PLEGEM, así como el órgano responsable de las funciones de 
gestión, mantenimiento, implantación y evaluación del Plan.
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La persona titular de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE) 
podrá dirigir el PLEGEM, por delegación, en la fase de preemergencia, y ostentará la 
vicepresidencia del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) en las fases de 
preemergencia y de emergencia de interés nacional.

1.4.2 En el nivel autonómico o provincial. En el nivel autonómico son órganos 
competentes en el PLEGEM los Comités de Dirección de los Planes Territoriales o 
Especiales, y las Delegaciones del Gobierno.

En el nivel provincial son órganos competentes en el PLEGEM los establecidos en ese 
nivel territorial por los correspondientes Planes Territoriales o Especiales activados, y las 
Subdelegaciones del Gobierno.

Los Comités de Dirección autonómicos estarán integrados por un representante de la 
Comunidad o Ciudad Autónoma, con rango de Consejero o la persona en quien delegue, y la 
persona titular de la Delegación del Gobierno.

Los anteriores órganos se constituirán y actuarán únicamente en las emergencias de 
interés nacional, así como en la fase de apoyo si así se determina por la Dirección del 
PLEGEM.

1.4.2.1 Funciones de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. Las 
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno realizarán en sus respectivos ámbitos 
territoriales las funciones que les atribuye la legislación sobre protección civil y emergencias, 
este Plan Estatal General y los Planes Estatales Especiales, bajo la dependencia funcional 
del Ministerio del Interior.

1.4.3 Otros órganos y entidades participantes en el PLEGEM. La participación de otros 
órganos y entidades en el PLEGEM se decidirá por la Dirección del Plan en función de la 
naturaleza de la emergencia o catástrofe, y se efectuará mediante su incorporación al 
Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD).

2.  Redes de información y comunicaciones de emergencia del Estado.
Las redes de información y comunicaciones constituyen un elemento fundamental de 

todo el ciclo de actuaciones de protección civil, especialmente en las fases de intervención, 
debiendo garantizar la comunicación permanente entre los órganos de dirección y gestión de 
las emergencias y catástrofes con los diferentes servicios operativos.

Las comunicaciones y redes de emergencia se basan en el principio de redundancia, de 
modo que se asegure la comunicación adecuada de los órganos de dirección y gestión y de 
los servicios operativos bajo cualquier circunstancia.

Son redes de información de emergencias la Red de Alerta Nacional (RAN) y la Red 
Nacional de Información (RENAIN).

Son redes de comunicaciones de emergencias la Red de Comunicaciones de 
Emergencia del Estado, el Sistema Integrado de Comunicaciones Digitales de Emergencia 
del Estado (SIRDEE), y la Red Nacional de Radio de Emergencias (REMER).

El Ministerio del Interior podrá implantar otras redes que complementen o sustituyan a 
las anteriores.

Previo acuerdo con el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del 
Interior podrá hacer uso, en situaciones de emergencia, de las redes dirigidas y gestionadas 
por el citado centro.

El Plan Nacional de Interconexión es el instrumento que garantiza la interoperabilidad de 
las redes de información y de comunicaciones y de los centros de emergencias que se 
conectan a través de ellas.

2.1 Redes de Información de Emergencias. Las redes de información de emergencias 
tienen como objeto la integración, normalización y difusión de la información necesaria para 
el planeamiento y la gestión de las emergencias de protección civil, con la finalidad de 
compartir dicha información con los centros de coordinación operativa de los distintos 
servicios de emergencias y otros organismos de la Administración General del Estado y de 
las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla.
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2.1.1 Red de Alerta Nacional (RAN). La Red de Alerta Nacional (RAN) es el sistema de 
comunicación de avisos de emergencia a las autoridades competentes de protección civil, 
con la finalidad de que los servicios públicos esenciales y los ciudadanos estén informados 
ante cualquier amenaza de emergencia.

La Red de Alerta Nacional (RAN), gestionada por la Dirección General de Protección 
Civil y Emergencias (DGPCE) a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación 
de Emergencias (CENEM), recopilará las informaciones relevantes sobre situaciones que 
puedan dar lugar a emergencias de protección civil.

Los organismos de las Administraciones Públicas que puedan contribuir a la detección, 
seguimiento y previsión de amenazas de peligro inminente para personas y bienes, deberán 
comunicar al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) 
estas situaciones.

La Red de Alerta Nacional (RAN) utilizará redes de datos públicas y privadas, según 
disponibilidad, para la transmisión de los mensajes de aviso y alerta, incluida la posibilidad 
de despliegue de redes dedicadas.

Para la transmisión de avisos a la población podrán utilizarse sistemas basados en las 
redes de telefonía móvil que permitan su envío de forma directa a los ciudadanos que se 
encuentren en las zonas afectadas.

Los órganos de coordinación de emergencias de las Comunidades Autónomas y 
Ciudades de Ceuta y Melilla son el cauce ordinario para la información de las emergencias 
de protección civil al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias 
(CENEM), así como la transmisión de la alerta a las autoridades que correspondan, y a los 
ciudadanos, organismos y empresas.

La activación por las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de sus 
Planes de Protección Civil en las situaciones operativas 1 y 2 es, en todo caso, un aviso de 
emergencia de notificación obligatoria al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de 
Emergencias (CENEM).

El Ministerio del Interior aprobará los protocolos de funcionamiento de la Red de Alerta 
Nacional (RAN), previo informe del Consejo Nacional de Protección Civil.

2.1.2 Red Nacional de Información (RENAIN). La Red Nacional de Información (RENAIN) 
es un instrumento de anticipación de riesgos para facilitar una respuesta eficaz ante 
cualquier situación de emergencia o catástrofe.

La Red Nacional de Información (RENAIN), gestionada por el Centro Nacional de 
Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM):

– Recopila, almacena y facilita el acceso a información sobre los riesgos conocidos, así 
como sobre las medidas de protección y los recursos disponibles para enfrentarlos.

– Asegura el intercambio de información entre los diversos integrantes del Sistema 
Nacional de Protección Civil.

Las Administraciones Públicas competentes proporcionarán los datos necesarios para la 
constitución y el mantenimiento de la Red Nacional de Información (RENAIN), y tendrán 
acceso a la misma, de acuerdo con los criterios que se adopten en el Consejo Nacional de 
Protección Civil.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE) garantiza el acceso a 
la Red Nacional de Información (RENAIN) a través de redes públicas y privadas, asegurando 
en todo caso la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.

La Red Nacional de Información (RENAIN) contendrá:
– El Mapa Nacional de Riesgos de Protección Civil.
– Los catálogos oficiales de actividades que puedan originar una emergencia de 

protección civil.
– El registro informatizado de Planes de Protección Civil.
– El Registro Nacional de Datos sobre Emergencias y Catástrofes.
– Los catálogos de recursos movilizables y, en particular, el Catálogo Nacional de 

Capacidades de Respuesta Inmediata, al que se refiere el apartado 4.3 de este Plan.
– Cualquier otra información necesaria para prever los riesgos de emergencias y 

catástrofes, para facilitar el ejercicio de sus competencias en materia de protección civil a 
todas las Administraciones Públicas.
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2.2 Redes de comunicaciones de emergencias del Estado. Las redes de comunicaciones 
de emergencias del Estado son el conjunto de medios técnicos que asegura las 
comunicaciones entre los órganos implicados en la gestión de las emergencias previstas en 
el PLEGEM, que serán determinadas por el Ministerio del Interior, previo informe del Consejo 
Nacional de Protección Civil.

2.2.1 Red de Comunicaciones de Emergencia del Estado. La Red de Comunicaciones de 
Emergencia del Estado es el conjunto de canales de comunicación ordinaria que permite la 
conexión de los órganos de dirección y gestión de las emergencias y catástrofes.

Con carácter general, y en las situaciones en las que su funcionamiento sea plenamente 
operativo, estas comunicaciones tendrán lugar a través de las redes públicas o privadas 
disponibles para las Administraciones Públicas implicadas, garantizando los requisitos 
mínimos de la interconexión de centros.

A través de esta Red tiene lugar ordinariamente el intercambio de información de interés 
para la protección civil y las emergencias, incluyendo voz, datos e imágenes.

La integración operativa de las informaciones que deban transmitirse a través de esta 
Red se realiza mediante el uso de los formatos y protocolos que se determinen mediante las 
correspondientes Instrucciones Técnicas de Operación, elaboradas por el Ministerio del 
Interior, previo informe del Consejo Nacional de Protección Civil.

2.2.2 Sistema de Radiocomunicaciones Digitales de Emergencia del Estado. El Sistema 
de Radiocomunicaciones Digitales de Emergencia del Estado, gestionado por el Centro 
Tecnológico de Seguridad del Ministerio del Interior, proporciona a los órganos gestores del 
PLEGEM comunicaciones, principalmente de voz, mediante canales digitales cifrados, 
constituyendo un elemento común de comunicaciones operativo en todo el territorio nacional, 
y compartido por varios de los intervinientes en las situaciones de emergencias y catástrofes.

En el ámbito del PLEGEM, el Sistema de Radiocomunicaciones Digitales de Emergencia 
del Estado garantiza la comunicación entre la Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias (DGPCE), la Secretaría de Estado de Seguridad, las Delegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno, los Centros de Emergencia de las Comunidades Autónomas 
y Ciudades de Ceuta y Melilla, y la Unidad Militar de Emergencias. Igualmente, garantiza las 
comunicaciones entre el personal de intervención de estos organismos y sus centros de 
coordinación.

2.2.3 Red Nacional de Radio de Emergencias (REMER). La Red Nacional de Radio de 
Emergencias (REMER) es una organización jerarquizada de radioaficionados voluntarios 
encuadrados en la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE) que 
colaboran con sus equipos de comunicaciones por radiofrecuencia en las misiones de 
protección civil.

La misión primordial de la Red Nacional de Radio de Emergencias (REMER) es la 
transmisión de mensajes a aquellos destinatarios que, por las características o las 
circunstancias de la emergencia o catástrofe, no dispongan de otros medios de 
comunicación operativos.

La Red Nacional de Radio de Emergencias (REMER) dispone, de acuerdo con el Plan 
Nacional de Radiofrecuencias, de bandas propias y exclusivas para sus comunicaciones.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE) garantiza la adecuada 
cobertura de todo el territorio nacional mediante esta red, desplegando para ello estaciones 
repetidoras y emisoras directoras situadas en las Delegaciones y Subdelegaciones del 
Gobierno.

La Red Nacional de Radio de Emergencias (REMER), como capacidad estatal de apoyo 
al Sistema Nacional de Protección Civil, es activada por la Dirección General de Protección 
Civil y Emergencias (DGPCE).

2.3 Redes del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
del Ministerio de Defensa. Previo acuerdo con el Centro de Sistemas y Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias 
del Ministerio del Interior podrá hacer uso, en situaciones de emergencia, de las redes 
dirigidas y gestionadas por el citado centro.
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2.4 Interconexión de Centros de Emergencias. La interconexión de los Centros de 
Emergencias se realiza de acuerdo con el Plan Nacional de Interconexión, aprobado por el 
Ministerio del Interior, previo informe del Consejo Nacional de Protección Civil.

El Plan Nacional de Interconexión garantiza la comunicación del Centro Nacional de 
Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) con los demás centros de gestión de 
emergencias de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas y 
Ciudades de Ceuta y Melilla en todas las fases y situaciones operativas del PLEGEM, así 
como con las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

3.  Riesgos de protección civil.
3.1 Análisis de riesgos de protección civil. El análisis de los riesgos de protección civil se 

lleva a cabo de conformidad con lo que establezca la Norma Básica y las Guías Técnicas 
aprobadas por el Ministerio del Interior, previo informe del Consejo Nacional de Protección 
Civil.

Dada la naturaleza del PLEGEM como plan general, dirigido a enfrentar riesgos 
inespecíficos, y emergencias y catástrofes en las que pueden confluir riesgos de diversa 
tipología, se basa, en lo que al análisis de riesgos se refiere, en el realizado en los 
instrumentos de planificación elaborados por las Administraciones Públicas competentes, y, 
en particular, en los previstos en los Planes Estatales Especiales y en los Planes Territoriales 
y Especiales de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

3.2 Mapa nacional de riesgos. El Mapa Nacional de Riesgos de protección civil, 
integrado en la Red Nacional de Información (RENAIN), incluye los riesgos contemplados en 
los Planes Estatales y en los Planes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de 
Ceuta y Melilla.

El Ministerio del Interior establece las condiciones para la elaboración y el mantenimiento 
de estos catálogos, previo informe del Consejo Nacional de Protección Civil.

El Mapa Nacional de Riesgos contempla especialmente la perspectiva del cambio 
climático.

4.  Capacidades del Sistema Nacional de Protección Civil.
4.1 Principios generales. El Sistema Nacional de Protección Civil podrá disponer de 

todas las capacidades de las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus funciones en 
las situaciones de emergencia y catástrofes, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y 
demás normativa de aplicación.

Igualmente, las autoridades competentes podrán disponer en las situaciones de 
emergencia y catástrofe, la colaboración obligatoria de los ciudadanos y de las personas 
jurídicas, previo requerimiento formulado por la autoridad competente y de acuerdo con lo 
dispuesto en las leyes.

Las capacidades del Sistema Nacional de Protección Civil son los medios y recursos de 
las Administraciones Públicas, y de los ciudadanos y personas jurídicas, susceptibles de ser 
utilizados para la respuesta a las emergencias y catástrofes.

De acuerdo con la terminología internacional, una capacidad de respuesta es la 
posibilidad de prestación de un servicio predeterminado y establecido en una situación de 
emergencia o catástrofe.

El PLEGEM establece los mecanismos de movilización de capacidades:
a) De todas las Administraciones Públicas, en las emergencias de interés nacional.
b) De la Administración General del Estado para su actuación en las situaciones de 

emergencia y catástrofes gestionadas por las Comunidades Autónomas y las Ciudades de 
Ceuta y Melilla.

c) De las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla para intervenir fuera 
de su ámbito territorial.

d) De la Unión Europea y de terceros países en las emergencias y catástrofes que 
tengan lugar en territorio nacional.

Para la definición y clasificación de las capacidades del Sistema Nacional de Protección 
Civil se utilizarán los criterios europeos e internacionales, que permitan la homologación de 
los mismos con las máximas exigencias de calidad.
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La movilización de capacidades del Sistema Nacional de Protección Civil se efectuará de 
acuerdo con los principios de colaboración, cooperación, coordinación, solidaridad 
interterritorial, subsidiariedad, eficiencia, y participación.

4.2 Mecanismo Nacional de Respuesta en Emergencias. El Mecanismo Nacional de 
Respuesta en Emergencias, gestionado por la Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias (DGPCE) a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de 
Emergencias (CENEM), es el instrumento operativo para la movilización de capacidades del 
Sistema Nacional de Protección Civil.

La solicitud de medios pertenecientes a otras Administraciones Públicas se realizará a 
través de este Mecanismo por la Dirección del Plan activado, de ámbito estatal o 
autonómico, y de acuerdo con la correspondiente Instrucción Técnica de Operación, que 
será establecida por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE), 
previo informe del Consejo Nacional de Protección Civil.

4.3 Módulos Nacionales de Emergencias. Las capacidades de protección civil se 
organizan preferentemente en módulos, definidos como dispositivos autosuficientes y 
autónomos para una tarea y unas necesidades previamente definidas en los instrumentos de 
planificación. Igualmente, son módulos los equipos operativos móviles que combinan medios 
humanos y materiales definidos por su capacidad de intervención o por las tareas que pueda 
desempeñar en una situación de emergencia o catástrofes.

El Ministerio del Interior promoverá la elaboración de una Guía Técnica con las 
especificaciones mínimas necesarias para cada tipo de módulo, que, en cualquier caso, 
deberán:

– Ser capaces de trabajar de manera autosuficiente durante un determinado periodo de 
tiempo.

– Poder ser desplegados rápidamente.
– Ser interoperables.
Los Módulos Nacionales de Emergencias configuran el Catálogo Nacional de 

Capacidades Operativas de Respuesta Inmediata, que forma parte de la Red Nacional de 
Información (RENAIN).

4.4 Certificación de módulos. El Ministerio del Interior impulsará la certificación de 
módulos del Sistema Nacional de Protección Civil, con vistas a su mejora, al mantenimiento 
de altos niveles de eficiencia, y a facilitar su intervención en todo tipo de emergencias y 
catástrofes.

4.5 Movilización de capacidades del Sistema Nacional de Protección Civil.
4.5.1 Norma general. La movilización de capacidades del Sistema Nacional de 

Protección Civil incluye la solicitud, la autorización y el despliegue de módulos y de cualquier 
otro medio o recurso para su utilización en las situaciones de emergencia o catástrofe, 
pertenecientes a una Administración Pública distinta de aquella que gestiona la situación.

En las situaciones de interés nacional, la movilización de todo tipo de capacidades 
necesarias para la respuesta corresponderá al Director del PLEGEM. Su gestión 
corresponderá a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE), a través 
del Mecanismo Nacional de Respuesta.

La solicitud de movilización de capacidades en emergencias dirigidas y gestionadas por 
las Comunidades Autónomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla, y que requieran recursos de 
otras Comunidades o Ciudades Autónomas, se gestionarán por los órganos competentes de 
aquellas a través del Mecanismo Nacional de Respuesta, sin perjuicio de las actuaciones 
urgentes en áreas limítrofes. Las solicitudes serán incluidas en dicho Mecanismo por orden 
del titular del centro directivo competente en materia de protección civil y emergencias.

El Ministerio del Interior promoverá la aprobación por el Consejo Nacional de Protección 
Civil de un instrumento general de valoración del coste de los servicios a los que se refiere 
este apartado.

La intervención de la Unidad Militar de Emergencias se efectuará conforme al Real 
Decreto 1097/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba el Protocolo de Intervención de la 
Unidad Militar de Emergencias.

4.6 Movilización internacional de capacidades.
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4.6.1 Norma general. Las emergencias y catástrofes de protección civil pueden requerir 
la solicitud de capacidades pertenecientes a otros países cuando las disponibles en territorio 
nacional no sean suficientes dada la dimensión de la misma. A tal efecto, es preciso 
disponer del procedimiento de solicitud de ayuda internacional, tanto en el ámbito de la 
Unión Europea, como en el plano bilateral o multilateral en función de los correspondientes 
instrumentos de Derecho Internacional o del acuerdo entre Gobiernos.

Igualmente, las capacidades del Sistema Nacional de Protección Civil pueden ser 
requeridas por otros países, bien en el marco de la Unión Europea, bien en el derivado de 
acuerdos bilaterales o multilaterales.

La solicitud de capacidades del exterior, así como la movilización al exterior de 
capacidades del Sistema Nacional de Protección Civil, serán autorizadas, en su caso, y 
gestionadas por el Ministerio del Interior, de acuerdo con el procedimiento establecido en 
este PLEGEM y con la legislación que resulte aplicable.

4.6.2 Solicitud de ayuda internacional.
4.6.2.1 Solicitud de ayuda al Mecanismo Europeo de Protección Civil. La solicitud de 

ayuda al Mecanismo Europeo de Protección Civil se basa en los principios de solidaridad, 
complementariedad y de subsidiariedad, y se regirá por los procedimientos operativos 
establecidos por el mismo, que gestiona la Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias (DGPCE) a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de 
Emergencias (CENEM).

En las emergencias o catástrofes en las que se estime que los medios y recursos 
disponibles en el Sistema Nacional de Protección Civil son insuficientes para enfrentar una 
determinada situación, o se estime que es conveniente el reforzamiento de los disponibles, 
la Dirección del PLEGEM podrá activar la solicitud de ayuda al Mecanismo Europeo de 
Protección Civil.

Esta solicitud requerirá, en todo caso, que el PLEGEM esté activado en su fase de 
premergencia, emergencia de interés nacional, o de apoyo a otros Sistemas Nacionales.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE) efectuará el 
seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo por los equipos de intervención 
internacionales y, en caso necesario, asegurará la coordinación de éstos y su efectiva puesta 
a disposición del órgano al que corresponda la Dirección Operativa de la Emergencia, de 
conformidad con las obligaciones asumidas dentro del Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión Europea y los Convenios internacionales que sean de aplicación.

4.6.2.2 Solicitud de ayuda bilateral o multilateral. La solicitud de ayuda bilateral o 
multilateral se basa en los principios de solidaridad y de complementariedad, y se regirá por 
los procedimientos operativos establecidos en los instrumentos en que se basen, que serán 
gestionados por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE) a través 
del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM).

En las emergencias o catástrofes en las que se estime que los medios y recursos 
disponibles en el Sistema Nacional de Protección Civil son insuficientes para enfrentar una 
determinada situación, o se estime que es conveniente el reforzamiento de los disponibles, 
la Dirección del PLEGEM podrá activar la solicitud de esta ayuda internacional.

Esta solicitud requerirá, en todo caso, que el PLEGEM esté activado en su fase de 
preemergencia, emergencia de interés nacional, o apoyo a otros Sistemas Nacionales.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE) efectuará el 
seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo por los equipos de intervención 
internacionales y, en caso necesario, asegurará la coordinación de éstos y su efectiva puesta 
a disposición del órgano al que corresponda la dirección operativa de la emergencia, de 
conformidad con las obligaciones asumidas en los correspondientes instrumentos o 
acuerdos de cooperación.

4.6.3 Movilización de capacidades nacionales al exterior. La movilización al exterior de 
medios y capacidades del Sistema Nacional de Protección Civil, para atender a finalidades 
propias del mismo, debe ser acordada por el Ministerio del Interior, de conformidad con la 
Ley 17/2015, de 9 de julio, y de las demás normas que sean de aplicación. En el caso de 
movilización de medios y capacidades militares, será de aplicación, además, la Ley Orgánica 
5/2005, de la Defensa Nacional.
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Las capacidades y medios movilizados actuarán debidamente encuadrados y 
organizados, debiéndose garantizar la adecuada cobertura de seguridad para los equipos 
correspondientes, su operatividad en el escenario de la catástrofe, y su regreso seguro a 
territorio nacional y reincorporación a sus misiones ordinarias.

4.6.3.1 Movilización derivada de solicitudes a través del Mecanismo Europeo de 
Protección Civil. Las movilizaciones derivadas de solicitudes del Mecanismo Europeo de 
Protección Civil se gestionan por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias 
(DGPCE) en su calidad de punto nacional de contacto.

Al objeto de autorizar y organizar estas movilizaciones, se convocará un Comité Estatal 
de Coordinación y Dirección (CECOD) específico, presidido por la persona titular de la 
Subsecretaría del Interior, o por delegación de esta, por la persona titular de la Dirección 
General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE), y en el que se integrarán 
representantes de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, del 
Ministerio de Defensa en aquellos casos en los que se considere el despliegue de 
capacidades militares, y de los demás cuyas competencias puedan verse afectadas, así 
como un representante del Departamento de Seguridad Nacional.

Este órgano adoptará una propuesta que será elevada, para su aprobación, a los 
miembros del Gobierno que hayan de autorizar la movilización.

En estas movilizaciones tendrán prioridad las capacidades nacionales certificadas por el 
Mecanismo Europeo de Protección Civil.

4.6.3.2 Otras movilizaciones internacionales bilaterales o multilaterales. Las 
movilizaciones derivadas de solicitudes de ayuda de otros países, al amparo de convenios, 
acuerdos o peticiones bilaterales o multilaterales, se gestionan por la Dirección General de 
Protección Civil y Emergencias (DGPCE), de la forma prevista en el apartado anterior.

5.  Órganos de gestión del PLEGEM.
El PLEGEM es gestionado por órganos de dirección, órganos de mando e intervención, y 

centros de coordinación de emergencias.
5.1 Órganos de dirección. Son órganos de dirección del PLEGEM:
– La Dirección del Plan.
– El Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD).
– La Dirección Operativa de la Emergencia.
– El Gabinete de Coordinación Informativa.
– Los Comités de Dirección Territoriales.
5.1.1 Dirección del plan. La dirección del PLEGEM corresponde al Ministerio del Interior 

en todas sus fases y situaciones operativas.
En las emergencias de interés nacional, la dirección del PLEGEM corresponde, en todo 

caso, a la persona titular del Ministerio del Interior.
En las demás fases y situaciones operativas, la dirección del PLEGEM corresponde, por 

delegación, a la persona titular de la Subsecretaría del Interior o a la persona titular de la 
Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE).

5.1.2 Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD). El Comité Estatal de 
Coordinación y Dirección (CECOD) es el órgano de integración y participación de las 
Administraciones Públicas y organismos implicados en la gestión de las emergencias que 
activen el PLEGEM, y tiene la función de coordinar las actuaciones de cada una de ellas 
mediante la activación del Mecanismo Nacional de Respuesta, a través del cual se 
movilizarán las capacidades operativas necesarias para la respuesta a la emergencia.

El Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) estará integrado por las 
personas titulares de la Subsecretaría del Interior y de la Dirección General de Protección 
Civil y Emergencias (DGPCE), y además por representantes de los siguientes órganos:

– Secretaría de Estado de Seguridad.
– Dirección General de la Guardia Civil.
– Dirección General de la Policía.
– Dirección General de Tráfico.
– Departamento de Seguridad Nacional.
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– Ministerio de Defensa.
– Agencia Estatal de Meteorología.
El Ministerio del Interior podrá designar representantes de otros órganos, en función de 

la tipología de la emergencia y de los recursos cuya movilización sea necesaria.
En las emergencias de interés nacional, además, formarán parte de este órgano un 

representante de la Comunidad o Comunidades, o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, en la 
que se localice la emergencia, con rango de Consejero, la persona titular de la Delegación 
del Gobierno en la misma, y la persona titular de la Unidad Militar de Emergencias.

El Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) puede convocarse, en 
modalidad informativa, para la preparación de campañas anuales de protección civil y 
emergencias, así como para evaluar los resultados de estas.

El Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) podrá celebrar sus reuniones 
tanto en modo presencial como telemático.

5.1.2.1 Funciones del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD). El Comité 
Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) tiene las siguientes funciones:

a) Prestar apoyo operativo y asesoramiento a la Dirección del PLEGEM.
b) Activar el Mecanismo Nacional de Respuesta para coordinar las medidas necesarias 

para la movilización y aportación de capacidades extraordinarias que puedan ser requeridas 
por la Dirección del PLEGEM o por la Dirección de los Planes de otras Administraciones 
Públicas.

c) Analizar la conveniencia de la adopción de medidas extraordinarias previstas por la 
legislación vigente.

d) Preparar y evaluar las campañas de interés nacional.
e) Analizar y evaluar, con periodicidad anual, los resultados de la aplicación del 

PLEGEM.
5.1.3 Dirección Operativa de la Emergencia. En las emergencias de interés nacional, la 

Dirección Operativa de la Emergencia se encomendará por la persona titular del Ministerio 
del Interior a la persona titular de la jefatura de la Unidad Militar de Emergencias, salvo que 
la misma no fuera desplegada en atención a la naturaleza de la emergencia.

En la fase de preemergencia del PLEGEM, no se prevén actuaciones propias de la 
Dirección Operativa de la Emergencia, realizándose por la Dirección General de Protección 
Civil y Emergencias (DGPCE) las funciones de coordinación de organismos de la 
Administración General del Estado que resulten necesarias.

5.1.3.1 Funciones de la Dirección Operativa de la Emergencia. Son funciones de la 
Dirección Operativa de la Emergencia las siguientes:

– El planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones sobre el terreno.
– La asignación a los servicios de intervención de misiones y la determinación de los 

ámbitos geográficos de actuación de cada uno de ellos.
– La solicitud al Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) de medios y 

recursos necesarios extraordinarios para la respuesta a la emergencia.
– El establecimiento de las prioridades operativas de respuesta.
– La designación, en caso necesario, de la jefatura del Mando Operativo Integrado.
– En las emergencias de interés nacional, la Unidad Militar de Emergencias tendrá la 

función, además, de recabar la intervención de otras capacidades de las Fuerzas Armadas.
En la fase de apoyo a otros Sistemas Nacionales, las funciones de la Dirección 

Operativa de la Emergencia serán realizadas, si fueran necesarias, por el órgano que 
determine la Dirección del PLEGEM, o por la Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias (DGPCE). En caso de requerirse el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias 
como primera respuesta de las Fuerzas Armadas, éste se realizará conforme a lo dispuesto 
de su Protocolo de Intervención.

5.1.4 Gabinete de Coordinación Informativa. El Gabinete de Coordinación Informativa es 
el órgano de comunicación asignado al PLEGEM en todas sus fases y situaciones 
operativas.
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Las funciones asignadas al Gabinete de Coordinación Informativa serán ejercidas por la 
Dirección de Comunicación del Ministerio del Interior en las fases de emergencia de interés 
nacional, y por los servicios de comunicación de la Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias (DGPCE) en las de alerta y seguimiento permanente y de preemergencia.

5.1.4.1 Funciones. El Gabinete de Coordinación Informativa realizará las siguientes 
funciones en las emergencias de interés nacional:

a) Dirigir y ejecutar la política informativa.
b) Recopilar y difundir información sobre la emergencia, las acciones de respuesta, y las 

recomendaciones y avisos a transmitir a la población afectada.
c) Coordinar la información a difundir con los órganos similares de las Comunidades 

Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla en las situaciones en las que además del 
PLEGEM estén activados sus Planes Territoriales o Especiales.

d) Coordinar la información a difundir con los órganos similares de los organismos 
representados en el Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD).

En las fases de alerta y seguimiento permanente y de preemergencia, el Gabinete de 
Coordinación Informativa ejercerá la función de comunicación del Plan en lo referido a los 
medios y recursos de la Administración General del Estado, y colaborará con los órganos 
similares adscritos a los Planes Territoriales o Especiales activados por las Comunidades 
Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, sin perjuicio de la emisión de avisos y 
recomendaciones de carácter general.

En la fase de apoyo a otros Sistemas Nacionales, realizará las funciones de 
comunicación que le asigne la Dirección del Plan.

5.1.4.2 Comités de Dirección Territoriales. Los Comités de Dirección Territoriales se 
constituyen en las emergencias de interés nacional para coordinar las actuaciones del 
PLEGEM en su ámbito territorial, de acuerdo con las instrucciones de la Dirección del Plan.

Los Comités de Dirección Territoriales pueden ser de ámbito autonómico o provincial.
5.1.4.3 Comités de Dirección Autonómicos. En las emergencias de interés nacional se 

constituirá un Comité de Dirección Autonómico en cada una de las Comunidades y Ciudades 
Autónomas afectadas, formado por representantes de la Administración General del Estado 
y de la Comunidad Autónoma.

Cuando la emergencia haya evolucionado desde el nivel autonómico, el órgano de 
dirección del Plan Territorial o Especial activado pasará a constituirse en Comité de Dirección 
Territorial, y estará integrado, en todo caso, por la persona titular de la Delegación del 
Gobierno y por un representante de la Comunidad Autónoma, con rango de Consejero.

En las activaciones del PLEGEM en apoyo de otros Sistemas Nacionales, la constitución 
del Comité de Dirección Territorial será decidida, en su caso, por el Director del PLEGEM.

5.1.4.4 Comités de Dirección Provinciales. Podrán constituirse Comités de Dirección 
Provinciales cuando la naturaleza de la emergencia aconseje contar con este órgano para la 
mejor coordinación de las actuaciones en el ámbito provincial, en las emergencias de interés 
nacional.

Su composición seguirá los mismos criterios que el Comité de Dirección Autonómico.
5.1.4.5 Funciones de los Comités de Dirección Territoriales. Los Comités de Dirección 

Territoriales ejercerán en su ámbito geográfico las funciones que les sean encomendadas 
por el Director del PLEGEM, y, en particular, las siguientes:

a) Coordinar las actuaciones del Plan Territorial o Especial, garantizando la integración 
de los diferentes Planes activados, en su caso.

b) Mantener informado al Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD).
c) Gestionar la información a la población afectada por la situación de emergencia o 

catástrofe, de acuerdo con las instrucciones del Gabinete de Coordinación Informativa.
d) Movilizar los recursos y medios ubicados en su ámbito territorial, a requerimiento de la 

Dirección Operativa de la Emergencia.
5.2 Órganos de mando e intervención. Son órganos de mando e intervención:
a) El Mando Operativo Integrado.
b) Los Puestos de Mando Avanzados.
c) Los Grupos de Acción.
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d) Los Centros de Recepción Logística.
e) Los Centros de Atención a los Ciudadanos.
5.2.1 Mando Operativo Integrado. El Mando Operativo Integrado estará formado por los 

responsables operativos de los Grupos de Acción intervinientes, con la misión de garantizar, 
bajo la dependencia de la Dirección Operativa de la Emergencia, la unidad de mando, y la 
coordinación de los Puestos de Mando Avanzado, ejerciendo las siguientes funciones:

a) Ejecutar las directrices de la Dirección Operativa de la Emergencia.
b) Asesorar a la Dirección Operativa de la Emergencia sobre las medidas de protección 

y, en general, sobre las actuaciones que deban realizarse en los diferentes sectores de 
intervención.

c) Coordinar la transición de funciones operativas en los supuestos de integración de 
Planes.

d) Mantener actualizada la información sobre la situación de la emergencia, en particular, 
sobre daños ocurridos, necesidades, medios y recursos movilizados y actuaciones en 
ejecución.

e) Solicitar a la Dirección Operativa de la Emergencia la movilización de capacidades 
operativas.

f) Mantener informada continuamente a la Dirección Operativa de la Emergencia.
g) Coordinar la ejecución de las actuaciones de los Grupos de Acción.
5.2.2 Puestos de Mando Avanzados. Los Puestos de Mando Avanzados ejercerán las 

funciones que les encomiende el Mando Operativo Integrado en el sector de actuación que 
sea asignado a cada uno de ellos.

Corresponde a la Dirección Operativa de la Emergencia determinar los sectores de 
operación.

5.2.3 Grupos de Acción. Los Grupos de Acción, dependientes del Mando Operativo 
Integrado, son los equipos de intervinientes especializados en alguna de las funciones que 
deban desempeñarse para enfrentar la emergencia o catástrofe. Su actuación se regirá, en 
todo caso, bajo el principio de especialidad funcional.

Los equipos integrantes de los Grupos de Acción actuarán manteniendo su propia 
organización y bajo la dirección de sus mandos naturales.

En las activaciones del PLEGEM derivadas de situaciones de interés nacional, los 
Grupos de Acción serán los establecidos en los Planes Estatales Especiales o en los Planes 
Territoriales o Especiales de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla.

La Dirección Operativa de la Emergencia podrá determinar los Grupos de Acción que se 
constituyan efectivamente, atendiendo a las necesidades de la situación, y que, entre otros 
que se determinen, podrán ser los siguientes:

a) Grupo de intervención.
b) Grupo de reconocimiento de daños y restablecimiento de infraestructuras.
c) Grupo de evacuación y rescate.
d) Grupo de seguridad.
e) Grupo de forense.
f) Grupo sanitario.
g) Grupo de albergue, abastecimiento y asistencia social.
h) Grupo de apoyo logístico.
i) Grupo de intervención psicosocial.
Estos grupos podrán fusionarse unos en otros en función de la situación o tipología de la 

emergencia, según criterio de la Dirección Operativa de la Emergencia.
5.2.4 Centros de Recepción Logística. Los Centros de Recepción Logística son los 

centros de recepción, control y distribución de suministros y equipamiento, que se 
constituirán en áreas exteriores a la zona afectada por la emergencia.

Los Centros de Recepción Logística dependen directamente del Mando Operativo 
Integrado.

5.2.5 Centros de Atención a los Ciudadanos. Los Centros de Atención a los Ciudadanos 
son establecimientos o instalaciones destinadas a prestar ayuda asistencial a las personas 
afectadas por la emergencia o catástrofe, ejerciendo funciones como:
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a) Confeccionar listados de personas afectadas.
b) Distribuir alimentos y enseres.
c) Facilitar lugares de albergue y abastecimiento de productos esenciales.
d) Prestar apoyo psicosocial.
5.3 Centros de Coordinación de Emergencias. Los Centros de Coordinación de 

Emergencias son infraestructuras de apoyo técnico, comunicaciones y seguimiento, de 
carácter permanente o constituidas ex profeso para la gestión de una situación de 
emergencia o catástrofe.

Son Centros de Coordinación de Emergencias:
a) El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM).
b) Los Centros de Coordinación Operativa.
c) Los Centros de Coordinación Operativa Integrados.
5.3.1 Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM). El 

Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) de la Dirección 
General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE), es el centro instrumental y de 
comunicaciones en todas las fases y situaciones del PLEGEM.

En las emergencias de interés nacional actuará como Centro de Coordinación Operativa, 
integrando informativa y operativamente la información que puedan proporcionar los Centros 
de Coordinación Operativa constituidos en las Comunidades y Ciudades Autónomas 
afectadas.

5.3.2 Centros de Coordinación Operativa. Los Centros de Coordinación Operativa son 
los centros instrumentales y de comunicaciones de la Dirección de la emergencia.

En las emergencias de interés nacional, así como en la fase de apoyo a otros Sistemas 
Nacionales si así se determina, se activarán los Centros de Coordinación Operativa previstos 
en el Plan Territorial o en los Planes Especiales de las Comunidades y Ciudades Autónomas 
afectadas, que actuarán bajo la dependencia del Centro Nacional de Seguimiento y 
Coordinación de Emergencias (CENEM).

5.3.3 Centros de Coordinación Operativa Integrados. Todo Centro de Coordinación 
Operativa puede funcionar como un Centro de Coordinación Operativa Integrado, en el que 
se integrarán los responsables de las diferentes Administraciones Públicas afectadas, tanto 
para la dirección y coordinación de la emergencia, como para la necesaria transferencia de 
responsabilidades, en los supuestos de evolución de la emergencia a la fase de interés 
nacional.

6.  Operatividad del Plan Estatal General.
6.1 Definición de las fases del PLEGEM. La operatividad del PLEGEM contempla las 

siguientes fases:
a) Alerta y seguimiento permanente.
b) Preemergencia.
c) Emergencia de interés nacional
d) Apoyo a otros Sistemas Nacionales
e) Recuperación.
Las fases de alerta y seguimiento permanente, preemergencia y emergencia de interés 

nacional son acumulativas, aun cuando no se declaren sucesivamente.
6.1.1 Alerta y seguimiento permanente. La Dirección General de Protección Civil y 

Emergencias (DGPCE), como centro directivo gestor del PLEGEM, y su Centro Nacional de 
Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM), funcionan ordinariamente en modo 
de alerta y seguimiento permanente, en conexión, igualmente permanente, con los Centros 
de Emergencias de las Comunidades y Ciudades Autónomas, de la Administración General 
del Estado y de los demás que se determinen en el Plan Nacional de Interconexión, con el 
objeto de recibir y transmitir avisos, alertas y cualesquiera otras informaciones relevantes 
para la detección de posibles situaciones de riesgos de protección civil, así como la 
valoración de las mismas, la difusión que proceda y el apoyo a los órganos de dirección y 
gestión de las mismas.
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La alerta y seguimiento permanente de la Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias (DGPCE) y de su Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de 
Emergencias (CENEM) incluye el contacto con el Centro Europeo de Respuesta y Control de 
Emergencias del Mecanismo Europeo de Protección Civil, y los que se establezcan mediante 
los correspondientes instrumentos bilaterales o multilaterales para la gestión de emergencias 
de protección civil.

De acuerdo con su naturaleza, el PLEGEM está siempre activado en esta fase de alerta 
y seguimiento permanente.

6.1.2 Preemergencia. La fase de preemergencia puede declararse en los siguientes 
supuestos:

a) Cuando se prevea que la evolución de una emergencia declarada por una Comunidad 
o Ciudad Autónoma pueda requerir la aportación de recursos de protección civil de otras 
Comunidades Autónomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, o de la Administración 
General del Estado, o movilizables por esta.

b) Cuando se esté desarrollando una emergencia que haya supuesto la activación de un 
Plan Estatal Especial, o por una o varias Comunidades Autónomas o de las Ciudades de 
Ceuta y Melilla, de sus Planes Territoriales o Especiales en fase de emergencia y se requiera 
la movilización de recursos de otras Comunidades Autónomas o de las Ciudades de Ceuta y 
Melilla, o de la Administración General del Estado, o movilizables por esta por pertenecer al 
Mecanismo Europeo de Protección Civil o a otros Estados en virtud de convenios y tratados 
internacionales.

La declaración de esta fase se realizará por el Ministerio del Interior.
La declaración de la fase de preemergencia del PLEGEM no supone la intervención de la 

Administración General del Estado en la dirección y gestión de las emergencias de interés 
autonómico.

El fin de la fase de la fase de preemergencia será acordado por la Dirección del 
PLEGEM cuando hayan cesado las circunstancias que motivaron su declaración.

6.1.3 Emergencia de interés nacional. La emergencia de interés nacional se declarará en 
los supuestos previstos en la Ley 17/2015, de 9 de julio del Sistema Nacional de Protección 
Civil.

En esta fase, la emergencia requiere una dirección nacional y la movilización de medios 
y recursos extraordinarios de todas las Administraciones Públicas, incluidos los movilizables 
por la Administración del Estado mediante el Mecanismo Europeo de Protección Civil o de 
otros países en virtud de convenios, acuerdos o tratados internacionales.

La dirección del PLEGEM en esta fase corresponde a la persona titular del Ministerio del 
Interior, asumiendo la dirección y coordinación de las actuaciones y la gestión y movilización 
de los medios y recursos del Sistema Nacional de Protección Civil.

La Dirección Operativa de la Emergencia se encomendará por la persona titular del 
Ministerio del Interior a la persona titular de la jefatura de la Unidad Militar de Emergencias, 
salvo que la misma no fuera desplegada en atención a la naturaleza de la emergencia.

El fin de la emergencia de interés nacional será acordado por la Dirección del PLEGEM 
cuando hayan cesado las circunstancias que motivaron su declaración.

6.1.4 Fase de apoyo a otros Sistemas Nacionales. La fase de apoyo a otros Sistemas 
Nacionales se declarará en las activaciones del Sistema Nacional de Protección Civil en 
apoyo de otros Sistemas Nacionales derivadas de la aplicación de la Ley Orgánica 4/1981, 
de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, o de la Ley 36/2015, 
de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, o de otras disposiciones con fuerza de ley que 
así lo determinen.

El fin de la fase de apoyo a otros Sistemas Nacionales será acordado por la Dirección 
del PLEGEM cuando hayan cesado las circunstancias que motivaron su declaración.

6.1.5 Fase de recuperación. La fase de recuperación es consecutiva temporalmente a 
las de emergencia de interés nacional y, en su caso, fase de apoyo a otros Sistemas 
Nacionales, y se prolongará hasta que se restablezcan las condiciones mínimas para el 
retorno a la normalidad de las personas afectadas por la emergencia o catástrofe y para el 
restablecimiento de los servicios esenciales en la zona o zonas afectadas.
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Esta fase se podrá superponer con la fase final de las operaciones de emergencia si las 
personas y los bienes afectados están en situación de protección.

La fase de recuperación finalizará cuando así lo declare el Director del PLEGEM, sin 
perjuicio de la continuidad de las operaciones al amparo de los Planes Territoriales o 
Especiales que correspondan.

6.2 Definición de las situaciones operativas. Las situaciones operativas del PLEGEM 
serán las siguientes: Situación 1, situación 2, situación 3 y situación E.

Las situaciones operativas 1, 2 y 3 son acumulativas, aun cuando no se declaren 
sucesivamente.

6.2.1 Situación operativa 1. La situación operativa 1 se declarará por la Dirección 
General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE), en los supuestos del apartado 6.1.2.a) 
cuando la o las emergencias puedan controlarse mediante el empleo de los medios y 
recursos ordinarios disponibles en la Comunidad o Comunidades afectadas, o Ciudades de 
Ceuta y Melilla, o con apoyos puntuales de recursos de otros ámbitos territoriales cuya 
movilización no requiera de una coordinación específica por los órganos centrales del 
Sistema Nacional de Protección Civil.

En esta situación el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias 
(CENEM) iniciará un procedimiento de comunicación reforzada con los Centros de 
Emergencia implicados, que permita un seguimiento integral de la emergencia o 
emergencias que hayan aconsejado la activación de la fase de preemergencia del PLEGEM, 
y dirigida fundamentalmente a prevenir la evolución del o de los sucesos en emergencias de 
nivel superior o catástrofes.

La declaración de la situación operativa 1 se comunicará por la Dirección General de 
Protección Civil y Emergencias (DGPCE) a los organismos de la Administración General del 
Estado afectados por la misma, así como a organismos internacionales o de la Unión 
Europea cuando resulte procedente por aplicación de convenios, tratados o compromisos 
internacionales.

La declaración de esta situación operativa no incide en las competencias de dirección y 
gestión de la emergencia de origen por parte de la Comunidad o Comunidades Autónomas o 
Ciudades de Ceuta o Melilla afectadas.

6.2.2 Situación operativa 2. La situación operativa 2 se declarará por el Ministerio del 
Interior en los supuestos del apartado 6.1.2.b), cuando la o las emergencias no puedan 
controlarse, o haya un riesgo cierto de que no puedan controlarse, con los medios ordinarios 
propios de la o las Comunidades o Ciudades Autónomas afectadas, y sea o pueda ser 
necesaria la aportación de recursos y medios extraordinarios de la Administración General 
del Estado, o movilizables por esta, o de otras Comunidades Autónomas o de las Ciudades 
de Ceuta y Melilla, así como cuando se prevea que alguna de las emergencias declaradas 
puedan derivar en una situación de interés nacional.

La declaración de esta situación se comunicará por la Dirección General de Protección 
Civil y Emergencias (DGPCE) a los centros directivos de protección civil de las Comunidades 
o Ciudades Autónomas afectadas, y a los integrantes del Comité Estatal de Coordinación y 
Dirección (CECOD), en el que se integrarán los representantes de los organismos de la 
Administración General del Estado que se determinen en función de la naturaleza de la 
emergencia o catástrofe.

La declaración de la situación operativa 2 se comunicará por la Dirección General de 
Protección Civil y Emergencias (DGPCE) a los organismos de la Administración General del 
Estado afectados por la misma, así como a organismos internacionales o de la Unión 
Europea cuando resulte procedente por aplicación de convenios, tratados o compromisos 
internacionales, así como, en su caso a:

a) Delegaciones del Gobierno correspondientes.
b) Dirección General de la Guardia Civil.
c) Dirección General de la Policía.
d) Dirección General de Tráfico.
e) Departamento de Seguridad Nacional.
f) Ministerio de Defensa.
g) Unidad Militar de Emergencias.
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h) Agencia Española de Meteorología.
La declaración de esta situación operativa no incide en las competencias de dirección y 

gestión de la emergencia de origen por parte de la Comunidad o Comunidades Autónomas, 
o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, afectadas.

6.2.3 Situación operativa 3. La situación operativa 3 se activará con la declaración de 
interés nacional de una emergencia. En las emergencias de interés nacional, la Dirección 
Operativa de la Emergencia se encomendará por la persona titular del Ministerio del Interior 
a la persona titular de la jefatura de la Unidad Militar de Emergencias, salvo que la misma no 
fuera desplegada en atención a la naturaleza de la emergencia.

Una vez declarada la emergencia de interés nacional, se comunicará inmediatamente 
por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE) a los miembros del 
Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD), en el que se integrarán los 
representantes de los organismos de la Administración General del Estado relacionados en 
el apartado 6.2.2, así como los que se determinen en función de la naturaleza de la 
emergencia o catástrofe, y a un representante de la Comunidad o Comunidades Autónomas, 
o Ciudades de Ceuta y Melilla, afectadas, con rango de Consejero, y a la persona titular de 
la Delegación del Gobierno en aquellas.

6.2.3.1 Efectos de la declaración de la situación operativa 3. La declaración de la 
situación operativa 3 del PLEGEM supone la activación automática de los Planes 
Territoriales, y en su caso Especiales, de las Comunidades Autónomas o Ciudades de Ceuta 
y Melilla afectadas en su situación operativa 3, convocándose su Comité de Dirección.

6.2.4 Situación operativa E. La situación operativa E del PLEGEM se declarará por la 
persona titular del Ministerio del Interior en las activaciones del Plan en su fase de apoyo a 
otros Sistemas Nacionales, de acuerdo con el Real Decreto de declaración de la situación de 
que se trate.

6.3 Intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de las Fuerzas Armadas, de 
Cruz Roja Española, y de otras organizaciones.

6.3.1 Intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad participarán en las diferentes fases del PLEGEM para el ejercicio de las funciones 
que les son propias, integrando el Grupo de Seguridad y participando en los Centros de 
Coordinación Operativa, Centros de Coordinación Operativa Integrados, y Puestos de 
Mando Avanzados, de acuerdo con su despliegue en las zonas de actuación.

Las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que participen en actuaciones 
derivadas de este PLEGEM lo harán dirigidas en todo caso por sus mandos naturales.

6.3.2 Intervención de las Fuerzas Armadas. La colaboración de las Fuerzas Armadas en 
actuaciones derivadas de este PLEGEM se efectuará de acuerdo con lo previsto en la Ley 
Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, y la Ley 17/2015, de 9 de 
julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, así como y en las demás disposiciones 
legales y reglamentarias de aplicación.

Sin perjuicio de las facultades Ministerio del Interior, las unidades de las Fuerzas 
Armadas que actúen en cualquiera de las actuaciones derivadas de este PLEGEM lo harán 
encuadradas y dirigidas por sus mandos naturales.

6.3.2.1 Intervención de la Unidad Militar de Emergencias. La colaboración de las Fuerzas 
Armadas en materia de protección civil se efectuará principalmente mediante la Unidad 
Militar de Emergencias, sin perjuicio de la colaboración de otras unidades que se precisen, 
de conformidad con lo establecido en su legislación específica y en el artículo 37 de la Ley 
17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

6.3.3 Participación de Cruz Roja Española. Cruz Roja Española participará en el 
PLEGEM en su calidad de entidad colaboradora del Sistema Nacional de Protección Civil, 
contribuyendo con sus medios y recursos en virtud de los convenios y acuerdos de 
colaboración suscritos con las Administraciones Públicas.

La participación de Cruz Roja Española se realizará atendiendo al principio de 
especialidad funcional, desarrollándose en particular en actuaciones como las siguientes:

– Suministro y distribución de elementos básicos de alimentación, abrigo e higiene.
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– Intervención psicosocial.
– Suministro y montaje de albergues provisionales.
– Asistencia de primeros auxilios.
– Búsqueda y salvamento.
– Transporte personal y sanitario.
– Aseguramiento de la protección a las personas más vulnerables.
En función de la participación de Cruz Roja Española en el PLEGEM, y atendiendo a las 

peculiaridades de la emergencia o catástrofe para la que se haya activado, un representante 
de la misma podrá integrarse en el Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD), 
así como en los órganos operativos.

6.3.4 Voluntariado de Protección Civil. El voluntariado de Protección Civil constituye un 
eslabón esencial del Sistema Nacional de Protección Civil, participando en las actuaciones 
de protección civil de acuerdo con los Planes de las diferentes Administraciones Públicas.

6.3.5 Participación de otras organizaciones. La participación en el PLEGEM de otras 
organizaciones y entidades sociales entre cuyos fines se encuentren los relacionados con la 
protección civil, se realiza mediante la aportación de medios y recursos susceptibles de ser 
utilizados en emergencias de protección civil y catástrofes, atendiendo al principio de 
especialidad funcional, y mediante los oportunos convenios o acuerdos, o a través de los 
Planes integrados.

En función de la participación de estas organizaciones y entidades sociales, y 
atendiendo a las peculiaridades de la emergencia o catástrofe para la que se haya activado 
el PLEGEM, un representante de las mismas podrá integrarse en los órganos previstos en el 
mismo.

7.  Otras activaciones del PLEGEM.
El PLEGEM puede ser activado como consecuencia de la declaración de alguna de las 

situaciones previstas en la Ley Orgánica 4/1981, reguladora de los estados de alarma, 
excepción y sitio, de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, y de otras 
disposiciones con fuerza de ley.

Las activaciones a las que se refiere este capítulo no requieren ni suponen la declaración 
de emergencia de protección civil de interés nacional, que se entiende reservada para las 
situaciones características de la protección civil.

7.1 Activación derivada de la Ley Orgánica 4/1981. Cuando los Reales Decretos que 
declaren los estados de alarma, excepción o sitio, incorporen la activación del Sistema 
Nacional de Protección Civil, el PLEGEM se activará en la fase de emergencia de interés 
nacional si la aplicación de la Ley Orgánica 4/1981 tiene como causa una emergencia o 
catástrofe de protección civil, y en la fase de apoyo en los demás supuestos.

La Dirección del PLEGEM en estas situaciones corresponderá en todo caso a la persona 
titular del Ministerio del Interior, que determinará, en función de la naturaleza de la causa de 
la activación, la composición del Comité Estatal de Coordinación.

En estas situaciones, la organización y los procedimientos de actuación previstos en el 
PLEGEM son puestos a disposición de la Autoridad competente para enfrentar la situación 
declarada.

La declaración de esta fase de apoyo es compatible con la declaración de una 
emergencia de protección civil de interés nacional, cuando concurran circunstancias de tal 
naturaleza, distintas de las que hubieren ocasionado la declaración del estado de alarma, 
excepción o sitio.

7.2 Activación derivada de la Ley de Seguridad Nacional. En las situaciones de interés 
para la seguridad nacional que prevean la activación del Sistema Nacional de Protección 
Civil, se estará a lo dispuesto en el correspondiente Real Decreto.

El PLEGEM se activará en su fase de apoyo a otros Sistemas Nacionales, 
correspondiendo su dirección a la persona titular del Ministerio del Interior.

En esta situación, la organización y los procedimientos de actuación previstos en el 
PLEGEM son puestos a disposición de la Autoridad competente para enfrentar la situación 
declarada.
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La declaración de esta fase de apoyo es compatible con la declaración de una 
emergencia de protección civil de interés nacional, cuando concurran circunstancias de tal 
naturaleza, distintas de las que hubieren ocasionado la declaración de la situación de interés 
para la seguridad nacional.

7.3 Otras activaciones. El PLEGEM podrá ser activado en su fase de apoyo, en otras 
situaciones que afecten gravemente al funcionamiento de algún servicio esencial o crítico 
para la comunidad, de conformidad con lo establecido en normas de rango legal que así lo 
prevean.

La Dirección del PLEGEM en esta situación corresponderá al Ministerio del Interior, que 
determinará, en función de la naturaleza de la causa de la activación, la composición del 
Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD).

En esta situación, la organización y los procedimientos de actuación previstos en el 
PLEGEM son puestos a disposición de la Autoridad competente para enfrentar la situación 
declarada.

7.4 Activación derivada de emergencias y catástrofes en el exterior. El PLEGEM puede 
ser activado como consecuencia de emergencias y catástrofes que tengan lugar fuera del 
territorio nacional, bien en el marco de la Unión Europa, bien en función de compromisos 
adquiridos de forma bilateral o multilateral mediante la suscripción de los correspondientes 
Convenios o Tratados Internacionales, o de cualquier otra forma en que se decida prestar 
ayuda o asistencia en este tipo de situaciones.

La activación será decidida por el Ministerio del Interior, que determinará la fase y la 
situación operativa correspondiente, de acuerdo con la naturaleza de la emergencia o 
catástrofe, su dimensión, implicaciones, posible evolución y afectación a intereses 
nacionales o de carácter humanitario.

En función de la situación operativa que se declare, podrá constituirse un Comité Estatal 
de Coordinación y Dirección (CECOD), en el que se integrará en todo caso un representante 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Defensa en aquellos casos en los 
que se considere el despliegue de capacidades militares.

La eventual movilización de medios y recursos del Sistema Nacional de Protección Civil 
se regirá por lo dispuesto en el apartado 4.6 de este Plan.

El seguimiento de la situación se efectuará por el Centro Nacional de Seguimiento y 
Coordinación de Emergencias (CENEM), que mantendrá al efecto la comunicación necesaria 
con el Centro Europeo de Respuesta y Control de Emergencias, así como con los demás 
internacionales o nacionales del país afectado que puedan estar implicados. En estas 
situaciones, se establecerá un sistema de comunicación reforzada con la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

8.  Medidas de protección.
8.1 Norma general. Las medidas de intervención y protección aplicables en las 

activaciones de este PLEGEM son, con carácter general, las previstas en el Plan Estatal 
correspondiente, o en los Planes Territoriales de las Comunidades Autónomas o Ciudades 
de Ceuta y Melilla afectadas por la emergencia o catástrofe.

La protección a las personas en las situaciones de emergencia y catástrofes es el 
objetivo principal del PLEGEM, desarrollándose a través de las medidas siguientes:

– Información y avisos a la población.
– Control de accesos y seguridad ciudadana.
– Confinamiento.
– Alejamiento.
– Evacuación.
– Albergue.
– Medidas de Autoprotección.
En la planificación y ejecución de las anteriores medidas se tendrá especial en cuenta su 

efectividad para la protección a las personas en situaciones de especial vulnerabilidad.
8.2 Información y avisos a la población. La información a la población acerca de los 

riesgos colectivos importantes que la afecten, las medidas previstas y adoptadas para 
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hacerles frente, y las conductas que deba seguir para prevenirlos, es un derecho esencial de 
los ciudadanos ante las situaciones de emergencias de protección civil.

La información y los avisos a la población deberán efectuarse de forma que resulten 
accesibles para la población en general, y de manera suficientemente comprensible para las 
personas en situación de especial vulnerabilidad.

Además de las medidas de información y avisos a la población previstos en la Red de 
Alerta Nacional (RAN), el director del PLEGEM podrá solicitar la participación de los medios 
de comunicación social, en los términos previstos en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del 
Sistema Nacional de Protección Civil.

Las medidas de información y avisos se extenderán tanto a los riesgos, como a las 
medidas preventivas, y a las conductas a seguir durante la emergencia.

El Ministerio del Interior promoverá la elaboración de guías técnicas de información y 
avisos a la población, que serán responsabilidad de cada Administración Pública u 
Organismo competente por razón de la materia o del territorio.

8.3 Control de accesos y seguridad ciudadana. Consiste en la restricción parcial o total 
del acceso a la zona afectada por una emergencia, con la finalidad de evitar la exposición de 
las personas inicialmente no afectadas por la emergencia, así como garantizar la seguridad 
de las personas y los vehículos que deben entrar y salir de la zona afectada, así como 
facilitar la puesta en práctica de otras medidas de protección.

El control de accesos será determinado por la Dirección Operativa de la Emergencia. Su 
aplicación es responsabilidad del Grupo de Seguridad.

8.4 Confinamiento. El confinamiento consiste en la permanencia de la población en sus 
domicilios o en otros edificios que se determinen, así como en las medidas complementarias 
de seguridad que deban adoptarse en los mismos para su protección.

El Grupo de Seguridad que intervenga en cada zona de la emergencia o catástrofe 
determinará las medidas concretas de confinamiento, que serán igualmente objeto de la más 
amplia información pública posible.

8.5 Alejamiento. El alejamiento consiste en el traslado de la población desde lugares en 
los que las personas se encuentren expuestas a sufrir daños, a lugares seguros, 
generalmente poco distantes, utilizando sus propios medios.

El Grupo de Seguridad que intervenga en cada zona de la emergencia o catástrofe 
determinará las medidas concretas de alejamiento, que serán igualmente objeto de la más 
amplia información pública posible.

8.6 Evacuación. La evacuación es el traslado planificado de un grupo de personas 
afectadas por una emergencia o catástrofe, de un lugar amenazado a otro seguro, y conlleva 
actuaciones como las siguientes:

– Informar a la población de la medida adoptada y de las normas a seguir.
– Filiación de las personas afectadas, con especial atención de las personas 

dependientes.
– Habilitar vías de acceso para el traslado de personas evacuadas.
– Posibilitar medios de transporte para el traslado colectivo, si así se decide.
– Prever ambulancias u otros medios de transporte especiales, para la evacuación de 

personas dependientes.
– Seleccionar los centros de agrupamiento de las personas que serán evacuadas.
– Seleccionar y acondicionar los centros de albergue donde se instalará la población 

evacuada.
– Establecer el sistema de vigilancia y seguridad de las zonas evacuadas.
– Programar el regreso a los hogares al final de la emergencia.
El Mando Operativo Integrado determinará las medidas concretas de evacuación, que 

serán igualmente objeto de la más amplia información pública posible.
8.7 Albergue. Consiste en la puesta a disposición de un lugar para residir temporalmente 

las personas evacuadas en una emergencia o catástrofe, hasta tanto puedan regresar a sus 
domicilios o a residencias estables.

Los servicios de asistencia y albergue proporcionarán alojamientos previamente 
identificados en domicilios privados, hoteles, residencias, albergues, escuelas, recintos 
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deportivos, y otros similares con la capacidad y condiciones adecuadas, así como, si se 
dieran las circunstancias, organizar campamentos o instalaciones similares.

La estancia en los centros de albergue se prolongará el tiempo imprescindible hasta que 
las personas afectadas puedan regresar a sus domicilios o a residenciales estables.

El Mando Operativo Integrado determinará las medidas concretas de albergue, que 
serán igualmente objeto de la más amplia información pública posible.

8.8 Medidas de autoprotección. Las medidas de autoprotección son actuaciones, 
individuales o colectivas, fácilmente realizables por cualquier persona adulta o grupo social 
simple, siendo de gran eficacia para garantizar la seguridad de las personas si se aplican 
correctamente, por lo que constituyen un complemento esencial de los Planes de protección 
civil.

La elaboración de guías técnicas de autoprotección, y su difusión permanente, es una 
obligación esencial de los órganos técnicos de Protección Civil.

El Ministerio del Interior mantendrá a través de los medios de comunicación de la 
Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE), un amplio repositorio de 
medidas de autoprotección aplicables a cualquier tipo de riesgo.

En todas las fases de activación del PLEGEM, se difundirán por los medios adecuados 
las medidas de autoprotección que se ajusten a cada situación de emergencia o catástrofe.

Los titulares de centros, establecimientos y dependencias en los que se realicen 
actividades que puedan originar una emergencia de protección civil, están obligados a 
informar preventivamente a los ciudadanos potencialmente afectados acerca de los riesgos y 
de las medidas de prevención adoptadas, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de 
aplicación.

8.9 Otras medidas de protección.
8.9.1 Medidas de protección al medio ambiente. En la ejecución de actuaciones de 

emergencia se tendrán en cuenta las posibles afecciones al medio ambiente terrestre, 
acuático -superficial o subterráneo-, atmosférico y marino, especialmente los producidos en 
espacios naturales protegidos, tanto los generados por el suceso iniciador como los debidos 
a las operaciones de emergencia.

Las medidas de protección serán las establecidas en los correspondientes Planes 
Territoriales de las Comunidades Autónomas o Ciudades de Ceuta y Melilla.

El Consejo Nacional de Protección Civil aprobará, a propuesta de los Ministerios del 
Interior y de Transición Ecológica y Reto Demográfico, las correspondientes guías técnicas 
para la protección del medio ambiente.

8.9.2 Medidas de protección a los bienes personales y públicos. Las medidas de 
protección a los bienes personales y públicos serán las establecidas en los correspondientes 
Planes Especiales aprobados por los órganos competentes, así como, en su caso, en los 
Planes Territoriales de las Comunidades Autónomas o Ciudades de Ceuta y Melilla.

El Consejo Nacional de Protección Civil podrá aprobar, a propuesta del Ministerio del 
Interior y de otros competentes por razón de la materia, las correspondientes guías técnicas 
para la protección de estos bienes.

8.9.3 Protección de bienes de interés cultural, histórico y artístico. En las actuaciones 
derivadas del PLEGEM se prestará especial atención a la protección de los bienes de interés 
cultural, histórico y artístico, especialmente los clasificados como Bienes de Interés Cultural.

Las medidas de protección serán las establecidas en los correspondientes Planes 
Especiales aprobados por los órganos competentes, así como, en su caso, en los Planes 
Territoriales de las Comunidades Autónomas o Ciudades de Ceuta y Melilla.

El Consejo Nacional de Protección Civil podrá aprobar, a propuesta de los Ministerios del 
Interior y de Cultura, las correspondientes guías técnicas para la protección de estos bienes.

8.10 Vuelta a la normalidad. Fase de recuperación. La fase de recuperación se iniciará 
una vez finalizadas las operaciones en la zona de la emergencia o catástrofe y garantizado 
el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales, lo que determinará que por la 
Dirección del PLEGEM se declare el fin de la emergencia.

La declaración del fin de la emergencia y correspondiente desactivación del PLEGEM en 
su situación operativa 3, no supone automáticamente la desactivación del Plan o Planes 
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Especiales o Territoriales de las Comunidades o Ciudades Autónomas afectadas, que 
corresponderá en todo caso a la Dirección de los mismos.

La fase de recuperación se regirá, en todo caso, por lo previsto en los Planes Estatales 
Especiales o en los Planes Territoriales o Especiales de las Comunidades Autónomas o 
Ciudades de Ceuta y Melilla activados previamente a la declaración de la situación operativa 
3 del PLEGEM:

8.11 Evaluación de las emergencias. La Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias (DGPCE) elaborará un informe de evaluación tras cada desactivación del 
PLEGEM en sus situaciones operativas 2, 3, y E.

Este informe será comunicado a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y 
Melilla, y a otros órganos de la Administración General del Estado intervinientes en la 
emergencia, e integrado en la Memoria del Sistema Nacional de Protección Civil que el 
Ministerio del Interior debe elevar anualmente al Senado, previo informe del Consejo 
Nacional de Protección Civil.

La finalidad de los informes de evaluación es la mejora de la operatividad del PLEGEM y 
del funcionamiento global del Sistema Nacional de Protección Civil, sin que en ningún caso 
determine conductas particulares ni asignación de responsabilidades.

El informe de evaluación deberá emitirse en un plazo máximo de tres meses desde la 
desactivación del PLEGEM por la emergencia de que se trate.

Para la emisión del informe de evaluación, las Administraciones Públicas, los Servicios 
Técnicos, y las organizaciones y entidades que hayan participado en la gestión de la 
emergencia, deberán facilitar a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias 
(DGPCE) la información que obre en su poder.

9.  Integración del PLEGEM con otros sistemas y planes.
Se entiende por integración al conjunto de procedimientos y órganos de coordinación y 

dirección que garantizan la transferencia y continuidad en la aplicación de actuaciones entre 
este Plan y otros relacionados de aplicación consecutiva.

De acuerdo con su concepción, el PLEGEM es el instrumento para la integración del 
Sistema Nacional de Protección Civil en el Sistema de Seguridad Nacional.

Igualmente, el PLEGEM integra los Planes Estatales Especiales y los Planes Territoriales 
de las Comunidades Autónomas o Ciudades de Ceuta y Melilla, en los que, a su vez, se 
integrarán los correspondientes Planes Especiales de su ámbito territorial, y los de nivel 
inferior al autonómico.

9.1 Integración en el Sistema de Seguridad Nacional. La integración del PLEGEM en el 
Sistema de Seguridad Nacional se realizará de conformidad con las normas y planes de 
dicho Sistema.

Para asegurar la misma, un representante del Departamento de Seguridad Nacional 
formará parte del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) en las activaciones 
del PLEGEM en sus fases de preemergencia, emergencia de interés nacional, y de apoyo.

9.2 Integración de otros planes estatales de protección civil. La integración de los Planes 
Estatales de Protección Civil en el PLEGEM se realizará a través de la aplicación común del 
marco orgánico-funcional de este. A estos efectos, los Planes Estatales Especiales forman 
parte del PLEGEM como anexos del mismo.

En el anexo I se relacionan los Planes Estatales que se incorporan al PLEGEM. Este 
anexo se actualizará cuando se aprueben nuevos planes.

9.3 Integración de planes territoriales y especiales de las Comunidades Autónomas y 
Ciudades de Ceuta y Melilla. Los Planes Territoriales de las Comunidades Autónomas y 
Ciudades de Ceuta y Melilla se integran en el PLEGEM con la finalidad de dotar a los 
instrumentos de planificación del Sistema Nacional de Protección Civil de la necesaria 
homogeneidad y coherencia.

Del mismo modo, los Planes Especiales de las Comunidades Autónomas y Ciudades de 
Ceuta y Melilla se integran en los correspondientes Planes Estatales Especiales.

A efectos de facilitar esta integración, los Planes Territoriales y Especiales de las 
Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán prever la 
incorporación de representantes de la Administración General del Estado en sus órganos de 
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dirección y gestión de las emergencias en las que se prevea que se activará el PLEGEM en 
su fase de preemergencia para la movilización de medios extraordinarios del Estado o 
movilizables por este, sin perjuicio de lo establecido en las correspondientes Directrices 
Básicas.

En las emergencias en las que intervengan medios de la Administración General del 
Estado o movilizadas por esta, un representante de la misma se incorporará a dichos 
órganos de dirección y gestión.

9.4 Integración de otros planes territoriales de protección civil. La integración en el 
PLEGEM de otros planes territoriales de protección civil tendrá lugar, preferentemente, a 
través de los Planes Territoriales de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y 
Melilla.

9.5 Integración de otros planes. La integración en el PLEGEM de otros planes estatales 
tendrá lugar de acuerdo con la normativa propia de estos, y se realizará prioritariamente 
mediante la participación en el Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD), así 
como mediante la aplicación común del marco orgánico-funcional de este Plan General.

10.  Implantación, mantenimiento y evaluación del Plan.
10.1 Implantación. Las actividades de implantación están dirigidas a mantener la 

operatividad del PLEGEM, para la que todos los servicios integrantes del Sistema Nacional 
de Protección Civil deben asegurarse de la disponibilidad y operatividad de sus capacidades, 
recursos y servicios de su titularidad o competencia que puedan ser requeridos en las 
activaciones del Plan.

En las actividades de implantación se velará especialmente por el funcionamiento óptimo 
de las estructuras organizativas implicadas en el PLEGEM, así como por las actividades de 
carácter preventivo y las dirigidas a fomentar la resiliencia de la población frente a las 
emergencias y catástrofes y la consolidación de una cultura de prevención y responsabilidad.

En particular, se desarrollarán las siguientes actuaciones:
– Verificación y actualización de los directorios de comunicaciones de los integrantes de 

los órganos funcionales del PLEGEM.
– Actualización del catálogo de capacidades.
– Difusión del Plan entre los integrantes de los diferentes órganos funcionales 

implicados en el mismo en cada una de las fases.
– Desarrollo de campañas de sensibilización a la población general de manera que se 

facilite el despliegue de las medidas de intervención y protección en caso necesario.
10.2 Mantenimiento. Las actividades de mantenimiento tienen como objetivo la 

comprobación y la mejora de la eficacia del PLEGEM, así como la incorporación de los 
avances científico-tecnológicos y operativos que puedan mejorar la gestión de las 
emergencias y de los sucesos catastróficos de protección civil.

Para la mejor realización de esta función, los órganos centrales del Sistema Nacional de 
Protección Civil promoverán la colaboración de las Universidades y de otros organismos de 
investigación, sociedades científicas, colegios profesionales, y empresas, incorporando a la 
gestión de las emergencias y catástrofes las técnicas y métodos más avanzados de la 
sociedad del conocimiento y las derivadas de la utilización masiva de datos y de la 
inteligencia artificial.

Las actividades de mantenimiento se dirigirán fundamentalmente a los siguientes 
campos:

– Análisis de riesgos de protección civil y de sus efectos directos.
– Análisis de los sistemas de información aplicables a la protección civil.
– Recogida de datos sobre emergencias y catástrofes para su tratamiento automatizado.
– Análisis y mejora de los sistemas logísticos de respuesta a las emergencias.
10.3 Evaluación. El PLEGEM está sometido a un proceso de evaluación continua, 

mediante el análisis crítico de las emergencias declaradas de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 8.11, así como de los resultados de los ejercicios y simulacros a los que se refiere 
el apartado 10.5

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 52  Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil

– 1676 –



10.4 Programas de información y capacitación. Los órganos centrales del Sistema 
Nacional de Protección Civil promoverán la realización de programas de información y 
capacitación, en colaboración con las Comunidades Autónomas, Ciudades de Ceuta y 
Melilla, y las Corporaciones Locales, dirigidos tanto a la población en general como a los 
efectivos implicados directamente en la gestión de emergencias de protección civil.

La Escuela Nacional de Protección Civil desarrollará, en colaboración con las 
Comunidades Autónomas, Ciudades de Ceuta y Melilla, y Corporaciones Locales, un 
programa de formación e información sobre el PLEGEM en particular y sobre la gestión de 
riesgos y emergencias de protección civil en general, dirigido, entre otros, a profesionales de 
los medios de comunicación social.

Igualmente, impulsará la elaboración de módulos informativos sobre el PLEGEM y los 
Planes Territoriales y Especiales que pueden dar lugar a su activación, dirigido a la población 
en general. En este campo, se prestará una atención especial a las actuaciones en el marco 
del Sistema Educativo.

La Escuela Nacional de Protección Civil facilitará a los integrantes de los diferentes 
órganos del PLEGEM la formación que les garantice una eficaz participación en las 
actividades derivadas de la activación del Plan, mediante módulos descriptivos dirigidos a la 
familiarización con su funcionamiento y del Sistema Nacional de Protección Civil.

Igualmente, impartirá y promoverá la impartición de jornadas técnicas para analizar la 
operatividad del PLEGEM y sus posibles líneas de mejora y desarrollo futuro, dirigidas 
especialmente a los integrantes de los diferentes Grupos de Acción.

10.5 Ejercicios y simulacros. Con la finalidad de mantener en permanente estado de 
plena operatividad todos los procedimientos, mecanismos y dispositivos del PLEGEM, se 
realizarán regularmente ejercicios y simulacros, en colaboración con otras Administraciones 
Públicas, Organismos y Servicios integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil.

El Ministerio del Interior, previo informe del Consejo Nacional de Protección Civil, 
aprobará un programa anual de ejercicios y simulacros, que será elaborado por una 
Comisión en la que estarán representadas las Comunidades Autónomas, Ciudades de Ceuta 
y Melilla, y las Corporaciones Locales, así como los Departamentos Ministeriales implicados 
en su materialización.

Los ejercicios y simulacros se extenderán, de acuerdo con los respectivos programas 
anuales, a los diferentes instrumentos, mecanismos y procedimientos del PLEGEM, así 
como a los diferentes Grupos de Acción en emergencias de protección civil.

El Ministerio del Interior promoverá la participación de los integrantes del Sistema 
Nacional de Protección Civil en ejercicios y simulacros internacionales, en particular en los 
organizados por el Mecanismo Europeo de Protección Civil.

10.6 Actualización y revisiones del Plan. El PLEGEM será revisado por el Gobierno 
cuando concurran circunstancias que lo aconsejen para mantener su plena operatividad, 
previo informe del Consejo Nacional de Protección Civil.

Las evaluaciones críticas de cada activación de las situaciones operativas 2, 3 y E, y las 
derivadas de los ejercicios y simulacros, serán la base para las sucesivas revisiones.

11.  Anexo I. Catálogo de Planes de competencia estatal.
11.1 Plan Básico de Emergencia Nuclear, aprobado por los Reales Decretos 1546/2004, 

de 25 de junio, y 1428/2009, de 11 de septiembre.
11.2 Plan de Emergencia Nuclear del Nivel Central de Respuesta y Apoyo, aprobado por 

Orden del Ministerio del Interior 1695/2005, de 27 de mayo.
11.3 Plan de Emergencia Nuclear Exterior a las Centrales Nucleares de Ascó y Vandellós 

(Tarragona), aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2009.
11.4 Plan de Emergencia Nuclear Exterior a las Centrales Nucleares de José Cabrera y 

Trillo (Guadalajara), aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 
2009.

11.5 Plan de Emergencia Nuclear Exterior a la Central Nuclear de Cofrentes (Valencia), 
aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2009.

11.6 Plan de Emergencia Nuclear Exterior a la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres), 
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2009.
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11.7 Plan de Plan de Emergencia Nuclear Exterior a la Central Nuclear de Santa María 
de Garoña (Burgos), aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de octubre de 
2009.

11.8 Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo sísmico, aprobado por Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 26 de marzo de 2009.

11.9 Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, aprobado por 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de julio de 2011.

11.10 Plan Estatal de protección civil ante el riesgo químico, aprobado por el Real 
Decreto 1070/2012, de 13 de julio.

11.11 Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo volcánico, aprobado por Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 25 de enero de 2013.

11.12 Plan Estatal de Protección Civil para emergencias por incendios forestales, 
aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014.

11.13 Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo radiológico, aprobado por el Real 
Decreto 1054/2015, de 20 de noviembre.

11.14 Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos, aprobado por 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de mayo de 2021.

11.15 Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de marzo de 2023, por el que se establecen 
normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la 
exposición a radiaciones ionizantes en el ámbito de la protección civil.
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§ 53

Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo 
del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

339/1990, de 2 de marzo. [Inclusión parcial]

Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 306, de 23 de diciembre de 2003
Última modificación: 21 de diciembre de 2021

Referencia: BOE-A-2003-23514

[ . . . ]
TÍTULO I

Normas generales de comportamiento en la circulación

[ . . . ]
CAPÍTULO IV

Normas sobre bebidas alcohólicas

Artículo 20.  Tasas de alcohol en sangre y aire espirado.
No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de 

vehículos a motor y seguridad vial los conductores de vehículos ni los conductores de 
bicicletas con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en 
aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro.

Cuando se trate de vehículos destinados al transporte de mercancías con una masa 
máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, vehículos destinados al transporte de 
viajeros de más de nueve plazas, o de servicio público, al transporte escolar y de menores, 
al de mercancías peligrosas o de servicio de urgencia o transportes especiales, los 
conductores no podrán hacerlo con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,3 gramos por 
litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos por litro.

Los conductores de cualquier vehículo no podrán superar la tasa de alcohol en sangre 
de 0,3 gramos por litro ni de alcohol en aire espirado de 0,15 miligramos por litro durante los 
dos años siguientes a la obtención del permiso o licencia que les habilita para conducir.

A estos efectos, sólo se computará la antigüedad de la licencia de conducción cuando se 
trate de la conducción de vehículos para los que sea suficiente dicha licencia.
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Artículo 21.  Investigación de la alcoholemia. Personas obligadas.
Todos los conductores de vehículos y de bicicletas quedan obligados a someterse a las 

pruebas que se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol. 
Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en 
algún accidente de circulación (artículo 12.2, párrafo primero, del texto articulado).

Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán someter a 
dichas pruebas:

a) A cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo implicado directamente como 
posible responsable en un accidente de circulación.

b) A quienes conduzcan cualquier vehículo con síntomas evidentes, manifestaciones que 
denoten o hechos que permitan razonablemente presumir que lo hacen bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas.

c) A los conductores que sean denunciados por la comisión de alguna de las infracciones 
a las normas contenidas en este reglamento.

d) A los que, con ocasión de conducir un vehículo, sean requeridos al efecto por la 
autoridad o sus agentes dentro de los programas de controles preventivos de alcoholemia 
ordenados por dicha autoridad.

Artículo 22.  Pruebas de detección alcohólica mediante el aire espirado.
1. Las pruebas para detectar la posible intoxicación por alcohol se practicarán por los 

agentes encargados de la vigilancia de tráfico y consistirán, normalmente, en la verificación 
del aire espirado mediante etilómetros que, oficialmente autorizados, determinarán de forma 
cuantitativa el grado de impregnación alcohólica de los interesados.

A petición del interesado o por orden de la autoridad judicial, se podrán repetir las 
pruebas a efectos de contraste, que podrán consistir en análisis de sangre, orina u otros 
análogos (artículo 12.2, párrafo segundo, in fine, del texto articulado).

2. Cuando las personas obligadas sufrieran lesiones, dolencias o enfermedades cuya 
gravedad impida la práctica de las pruebas, el personal facultativo del centro médico al que 
fuesen evacuados decidirá las que se hayan de realizar.

Artículo 23.  Práctica de las pruebas.
1. Si el resultado de la prueba practicada diera un grado de impregnación alcohólica 

superior a 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre o a 0,25 miligramos de alcohol por litro 
de aire espirado, o al previsto para determinados conductores en el artículo 20 o, aún sin 
alcanzar estos límites, presentara la persona examinada síntomas evidentes de encontrarse 
bajo la influencia de bebidas alcohólicas, el agente someterá al interesado, para una mayor 
garantía y a efecto de contraste, a la práctica de una segunda prueba de detección 
alcohólica por el aire espirado, mediante un procedimiento similar al que sirvió para efectuar 
la primera prueba, de lo que habrá de informarle previamente.

2. De la misma forma advertirá a la persona sometida a examen del derecho que tiene a 
controlar, por sí o por cualquiera de sus acompañantes o testigos presentes, que entre la 
realización de la primera y de la segunda prueba medie un tiempo mínimo de 10 minutos.

3. Igualmente, le informará del derecho que tiene a formular cuantas alegaciones u 
observaciones tenga por conveniente, por sí o por medio de su acompañante o defensor, si 
lo tuviese, las cuales se consignarán por diligencia, y a contrastar los resultados obtenidos 
mediante análisis de sangre, orina u otros análogos, que el personal facultativo del centro 
médico al que sea trasladado estime más adecuados.

4. En el caso de que el interesado decida la realización de dichos análisis, el agente de 
la autoridad adoptará las medidas más adecuadas para su traslado al centro sanitario más 
próximo al lugar de los hechos. Si el personal facultativo del centro apreciara que las 
pruebas solicitadas por el interesado son las adecuadas, adoptará las medidas tendentes a 
cumplir lo dispuesto en el artículo 26.

El importe de dichos análisis deberá ser previamente depositado por el interesado y con 
él se atenderá al pago cuando el resultado de la prueba de contraste sea positivo; será a 
cargo de los órganos periféricos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o de las 
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autoridades municipales o autonómicas competentes cuando sea negativo, devolviéndose el 
depósito en este último caso.

Artículo 24.  Diligencias del agente de la autoridad.
Si el resultado de la segunda prueba practicada por el agente, o el de los análisis 

efectuados a instancia del interesado, fuera positivo, o cuando el que condujese un vehículo 
de motor presentara síntomas evidentes de hacerlo bajo la influencia de bebidas alcohólicas 
o apareciera presuntamente implicado en una conducta delictiva, el agente de la autoridad, 
además de ajustarse, en todo caso, a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
deberá:

a) Describir con precisión, en el boletín de denuncia o en el atestado de las diligencias 
que practique, el procedimiento seguido para efectuar la prueba o pruebas de detección 
alcohólica, haciendo constar los datos necesarios para la identificación del instrumento o 
instrumentos de detección empleados, cuyas características genéricas también detallará.

b) Consignar las advertencias hechas al interesado, especialmente la del derecho que le 
asiste a contrastar los resultados obtenidos en las pruebas de detección alcohólica por el 
aire espirado mediante análisis adecuados, y acreditar en las diligencias las pruebas o 
análisis practicados en el centro sanitario al que fue trasladado el interesado.

c) Conducir al sometido a examen, o al que se negase a someterse a las pruebas de 
detección alcohólica, en los supuestos en que los hechos revistan caracteres delictivos, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al juzgado 
correspondiente a los efectos que procedan.

Artículo 25.  Inmovilización del vehículo.
1. En el supuesto de que el resultado de las pruebas y de los análisis, en su caso, fuera 

positivo, el agente podrá proceder, además, a la inmediata inmovilización del vehículo, 
mediante su precinto u otro procedimiento efectivo que impida su circulación, a no ser que 
pueda hacerse cargo de su conducción otra persona debidamente habilitada, y proveerá 
cuanto fuese necesario en orden a la seguridad de la circulación, la de las personas 
transportadas en general, especialmente si se trata de niños, ancianos, enfermos o inválidos, 
la del propio vehículo y la de su carga.

2. También podrá inmovilizarse el vehículo en los casos de negativa a efectuar las 
pruebas de detección alcohólica (artículo 70, in fine, del texto articulado).

3. Salvo en los casos en que la autoridad judicial hubiera ordenado su depósito o 
intervención, en los cuales se estará a lo dispuesto por dicha autoridad, la inmovilización del 
vehículo se dejará sin efecto tan pronto como desaparezca la causa que la motivó o pueda 
sustituir al conductor otro habilitado para ello que ofrezca garantía suficiente a los agentes 
de la autoridad y cuya actuación haya sido requerida por el interesado.

4. Los gastos que pudieran ocasionarse por la inmovilización, traslado y depósito del 
vehículo serán de cuenta del conductor o de quien legalmente deba responder por él.

Artículo 26.  Obligaciones del personal sanitario.
1. El personal sanitario vendrá obligado, en todo caso, a proceder a la obtención de 

muestras y remitirlas al laboratorio correspondiente, y a dar cuenta, del resultado de las 
pruebas que se realicen, a la autoridad judicial, a los órganos periféricos del organismo 
autónomo Jefatura Central de Tráfico y, cuando proceda, a las autoridades municipales 
competentes (artículo 12.2, párrafo tercero, del texto articulado).

Entre los datos que comunique el personal sanitario a las mencionadas autoridades u 
órganos figurarán, en su caso, el sistema empleado en la investigación de la alcoholemia, la 
hora exacta en que se tomó la muestra, el método utilizado para su conservación y el 
porcentaje de alcohol en sangre que presente el individuo examinado.

2. Las infracciones a las distintas normas de este capítulo, relativas a la conducción 
habiendo ingerido bebidas alcohólicas o a la obligación de someterse a las pruebas de 
detección alcohólica, tendrán la consideración de infracciones muy graves, conforme se 
prevé en el artículo 65.5.a) y b) del texto articulado.
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CAPÍTULO V
Normas sobre estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias 

análogas

Artículo 27.  Estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas.
1. No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de 

vehículos a motor y seguridad vial los conductores de vehículos o bicicletas que hayan 
ingerido o incorporado a su organismo psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias 
análogas, entre las que se incluirán, en cualquier caso, los medicamentos u otras sustancias 
bajo cuyo efecto se altere el estado físico o mental apropiado para circular sin peligro.

2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de muy 
graves, conforme se prevé en el artículo 65.5.a) del texto articulado.

Artículo 28.  Pruebas para la detección de sustancias estupefacientes, psicotrópicos, 
estimulantes u otras sustancias análogas.

1. Las pruebas para la detección de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras 
sustancias análogas, así como las personas obligadas a su realización, se ajustarán a lo 
dispuesto en los párrafos siguientes:

a) Las pruebas consistirán normalmente en el reconocimiento médico de la persona 
obligada y en los análisis clínicos que el médico forense u otro titular experimentado, o 
personal facultativo del centro sanitario o instituto médico al que sea trasladada aquélla, 
estimen más adecuados.

A petición del interesado o por orden de la autoridad judicial, se podrán repetir las 
pruebas a efectos de contraste, que podrán consistir en análisis de sangre, orina u otros 
análogos (artículo 12.2, párrafo segundo, in fine, del texto articulado).

b) Toda persona que se encuentre en una situación análoga a cualquiera de las 
enumeradas en el artículo 21, respecto a la investigación de la alcoholemia, queda obligada 
a someterse a las pruebas señaladas en el párrafo anterior. En los casos de negativa a 
efectuar dichas pruebas, el agente podrá proceder a la inmediata inmovilización del vehículo 
en la forma prevista en el artículo 25.

c) El agente de la autoridad encargado de la vigilancia del tráfico que advierta síntomas 
evidentes o manifestaciones que razonablemente denoten la presencia de cualquiera de las 
sustancias aludidas en el organismo de las personas a que se refiere el artículo anterior se 
ajustará a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a cuanto ordene, en su caso, 
la autoridad judicial, y deberá ajustar su actuación, en cuanto sea posible, a lo dispuesto en 
este reglamento para las pruebas para la detección alcohólica.

d) La autoridad competente determinará los programas para llevar a efecto los controles 
preventivos para la comprobación de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras 
sustancias análogas en el organismo de cualquier conductor.

2. Las infracciones a este precepto relativas a la conducción bajo los efectos de 
estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas, así como la 
infracción de la obligación de someterse a las pruebas para su detección, tendrán la 
consideración de infracciones muy graves, conforme se prevé en el artículo 65.5.a) y b) del 
texto articulado.

[ . . . ]
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§ 54

Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre, por el que se regula la 
realización de pericias a solicitud de particulares por los Institutos de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, en las reclamaciones 
extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a 

motor

Ministerio de Justicia
«BOE» núm. 303, de 19 de diciembre de 2015

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2015-13872

Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses son órganos técnicos adscritos al 
Ministerio de Justicia o a las comunidades autónomas que hayan recibido los traspasos de 
funciones y servicios en relación con los medios materiales de la Administración de Justicia, 
cuya misión principal es auxiliar a la Administración de Justicia en el ámbito de su disciplina 
científica y técnica.

La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, después de su reforma por la 
Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, permite ahora que los médicos forenses que prestan 
sus servicios en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses puedan realizar 
además de esta imprescindible labor, la de emitir informes y dictámenes a solicitud de los 
particulares en los casos que se determinen reglamentariamente. Con ello se pretendió que 
estos profesionales pudiesen intervenir, también, en la resolución extrajudicial de conflictos, 
mediante fórmulas que propiciaran soluciones rápidas, seguras y efectivas, especialmente 
cuando una de las partes hubiese sido víctima de un suceso dañoso del que surgiese su 
derecho a ser indemnizada.

Esta posibilidad se recoge en la recién aprobada Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de 
reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en 
accidentes de circulación, donde se da regulación a una nueva vía extrajudicial de resolución 
de conflictos entre los perjudicados y las entidades aseguradoras contemplada ya en el 
artículo 7 del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación 
de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.

Esta reforma prevé la posibilidad de que las partes, perjudicados y aseguradoras, 
puedan beneficiarse de la calidad, experiencia e imparcialidad pericial que aportan los 
médicos forenses, como especialistas reconocidos en nuestro sistema judicial, considerando 
su posible participación a través de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
cuando, bien de mutuo acuerdo, bien por solicitud del perjudicado, se considere oportuna su 
intervención. Con ello, se busca ofrecer un cauce más de resolución sobre la base de una 
valoración del daño personal y una reducción importante de los costes y tiempos de 
tramitación, que ayuden a minorar los sufrimientos padecidos por las víctimas de los 
accidentes de circulación.
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El nuevo artículo 7 del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en 
la circulación de vehículos a motor, establece que reglamentariamente puedan precisarse las 
cuestiones relativas al procedimiento de solicitud, emisión, plazo y entrega del informe 
emitido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses correspondiente, además de 
que por esta vía se garantice la especialización de los médicos forenses en la valoración del 
daño corporal a través de las actividades formativas pertinentes.

Este real decreto aborda dicho procedimiento. De este modo, se sientan las bases de 
actuación que garanticen no sólo la calidad de la pericia, sino también un procedimiento que 
determine el Instituto competente para la emisión del dictamen cuando le sea solicitado, así 
como aquellas reglas que deban seguirse para asegurar la máxima objetividad y calidad en 
los resultados de la peritación. Además, para mayor garantía de calidad y de igualdad de 
trato en cualquier parte del territorio del Estado, es necesario establecer una normativa 
común que regule la petición pericial y el procedimiento para la realización de las pruebas e 
informes de manera que se apliquen unas normas mínimas a todos los Institutos de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, con independencia de su comunidad autónoma.

Por último cabe señalar que, en aplicación del principio de competencia, al Ministerio de 
Justicia y a las comunidades autónomas que han recibido el traspaso en materia de justicia 
les corresponderá la determinación y regulación del precio público que se fije como 
contraprestación de la pericia en sus respectivos ámbitos territoriales.

El presente real decreto se ha elaborado teniendo en consideración el informe emitido al 
efecto por el Consejo Médico Forense y han sido consultadas las comunidades autónomas 
afectadas, así como las asociaciones de víctimas más representativas y el sector 
asegurador, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), 
las asociaciones más representativas del colectivo médico forense y el Consorcio de 
Compensación de Seguros.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, con la aprobación previa del Ministro 
de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de diciembre de 2015,

DISPONGO:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
Este real decreto tiene por objeto:
a) Regular el procedimiento para solicitar informes periciales a los Institutos de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses (en adelante IMLCF) en los términos previstos en el artículo 7 del 
Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos 
a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.

b) Establecer un procedimiento común para la elaboración de los informes periciales por 
los IMLCF.

c) Fijar un precio público como contraprestación de la pericia.

Artículo 2.  Ámbito subjetivo y objetivo.
1. Quedan bajo el ámbito subjetivo de aplicación de este real decreto:
a) Los sujetos perjudicados definidos en el artículo 36 del Texto Refundido de la Ley 

sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, cuando soliciten 
la emisión de informe pericial a los IMLCF en los términos establecidos en el artículo 7.5 de 
dicha ley.

b) Las entidades aseguradoras afectadas, incluyendo al Consorcio de Compensación de 
Seguros que se entenderá comprendido en el concepto de entidad aseguradora de este real 
decreto, siempre que la solicitud se formule al amparo de lo previsto en el artículo 7.5 del 
Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos 
a motor.
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c) Los IMLCF de todo el territorio nacional.
2. El ámbito objetivo de aplicación se circunscribe a la emisión del informe pericial de 

valoración del daño corporal sufrido con ocasión de un accidente de circulación, en el marco 
de la reclamación extrajudicial prevista en el artículo 7 del Texto refundido de la Ley sobre 
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, en caso de 
disconformidad con la oferta motivada, para lo que se emitirá un informe ajustado a las 
reglas del sistema de valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en 
accidentes de circulación.

Artículo 3.  Ámbito territorial.
Este real decreto será de aplicación en todo el ámbito nacional sin perjuicio de las 

competencias propias de las comunidades autónomas que hayan recibido los traspasos de 
funciones y servicios en relación con los medios materiales de la Administración de Justicia y 
en materia de precio público.

CAPÍTULO II
Procedimiento de solicitud, elaboración y emisión de informes periciales

Artículo 4.  Solicitud.
1. La solicitud se podrá formular de común acuerdo por la entidad aseguradora y el 

sujeto perjudicado, pudiendo ser presentada por cualquiera de ellos. También la podrá 
formular y presentar el sujeto perjudicado a su sola instancia, en cuyo caso, el IMLCF lo 
comunicará de inmediato a la entidad aseguradora.

2. Será competente para la tramitación de la solicitud y la emisión del informe pericial el 
IMLCF del lugar del domicilio de la víctima lesionada o el del lugar donde ocurrió el 
accidente, a su elección.

La solicitud se presentará en la sede del IMLCF o en la subdirección territorialmente 
competente del mismo, en los lugares que se prevean en la legislación del procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públicas o, en su caso, por medios 
electrónicos, utilizando el modelo establecido al efecto en el anexo I, que podrá ser 
modificado por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y se 
publicará en el Portal de Internet de la Administración de Justicia. No obstante, cada 
comunidad autónoma que haya recibido los traspasos de funciones y servicios en relación 
con los medios materiales de la Administración de Justicia, podrá elaborar y modificar su 
propio modelo, siempre que contenga como mínimo toda la información relativa a la víctima 
lesionada, a la entidad aseguradora y a las circunstancias del accidente. Cualquiera de las 
partes podrá designar un representante para notificaciones, lo que deberá hacer constar en 
el referido anexo.

3. Para cada víctima lesionada y accidente se solicitará una pericia que podrá dar lugar a 
uno o varios informes. Cualquiera de las partes podrá solicitar que se incluya algún aspecto 
concreto en el informe, lo que deberá hacerse constar expresamente en la solicitud.

4. A la solicitud se tendrá que acompañar, para darle curso, la oferta motivada que la 
entidad aseguradora haya emitido, de conformidad con lo previsto en el artículo 7.2 del Texto 
Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a 
motor.

Artículo 5.  Consentimiento y colaboración activa.
1. Deberá recabarse el consentimiento informado de la víctima lesionada, de 

conformidad con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, 
para la exploración, para autorizar el acceso a la documentación de su historial clínico que 
sea de exclusivo interés en relación al accidente sufrido y para la realización de exámenes o 
pruebas complementarias cuando el médico forense los considere necesarios, así como 
para la cesión a la entidad aseguradora de los datos resultantes de dichos exámenes y 
pruebas.
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En el caso de que la solicitud se haga de mutuo acuerdo y sea presentada por la entidad 
aseguradora, el IMLCF antes de realizar la pericia, se asegurará de la existencia de 
consentimiento por parte de la víctima lesionada, según los términos previstos en el párrafo 
anterior.

2. Tanto el sujeto perjudicado como la entidad aseguradora deberán colaborar 
activamente con el IMLCF, aportando la documentación necesaria y facilitando la realización 
de la pericia.

Artículo 6.  Información complementaria.
Las partes presentarán junto con la solicitud y la oferta motivada, toda la documentación 

médica que sea de interés en el caso y quieran hacer valer. El sujeto perjudicado y las 
entidades aseguradoras informarán al IMLCF de los centros sanitarios que dispongan de la 
historia clínica de la víctima, antecedentes médicos relacionados con las lesiones sufridas en 
el accidente o cualquier tipo de informe que pueda ser relevante para el caso.

Artículo 7.  Admisión y recursos contra la denegación de la pericia.
1. Una vez recibida la solicitud, el IMLCF procederá a su registro y entregará al 

solicitante el correspondiente recibo acreditativo de su presentación.
2. Cuando el IMLCF reciba una solicitud de la que se desprenda que no es competente 

por razón del territorio, el Director, Subdirector o persona en que deleguen, la inadmitirá 
motivadamente y lo notificará al sujeto perjudicado y a la entidad aseguradora. De interesarlo 
aquél, remitirá la solicitud al Instituto competente por el que haya optado, conforme a lo 
previsto en el artículo 4.

El IMLCF que admita una solicitud lo comunicará de forma inmediata a cualquier otro 
que pudiese ser también competente según lo previsto en dicho artículo. De haberse 
recibido en otro IMLCF solicitud en relación a la misma víctima lesionada y accidente, será 
competente el Instituto que la hubiese recibido en primer lugar, debiendo proceder el otro al 
archivo de la solicitud presentada ante él.

3. Si el IMLCF advirtiere cualquier defecto u omisión documental en la solicitud, requerirá 
a la parte que la hubiera formulado para que proceda a la subsanación en el plazo de 10 
días hábiles, con el apercibimiento de tenerla por desistida si no lo hiciera. En caso de que, 
transcurrido el plazo indicado el interesado no aportare la oferta motivada o la 
documentación preceptiva, o no subsanase los defectos detectados, se considerará que 
desiste de la pericia por resolución motivada del Director, Subdirector o persona en que 
deleguen.

4. El IMLCF, tras verificar que es competente y que están cumplimentados los datos de 
la víctima lesionada, de la entidad aseguradora y del accidente y que se aporta la oferta 
motivada, dará curso a la solicitud para la realización de la pericia, comunicando a las partes 
su admisión.

En dicha comunicación el IMLCF podrá notificar a la víctima lesionada y a la entidad 
aseguradora, la fecha, hora y lugar para la realización de la exploración.

5. Contra la resolución que inadmita o tenga por desistida la solicitud, podrá interponerse 
recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Director General de Relaciones con la 
Administración de Justicia o ante el órgano competente de la respectiva comunidad 
autónoma.

A la presentación, tramitación y resolución de dicho recurso le será de aplicación la 
normativa reguladora del procedimiento administrativo común para las Administraciones 
Públicas, en lo relativo a los recursos administrativos, vigente al momento de su 
interposición.

Artículo 8.  Criterios de reparto.
1. El reparto interno entre los peritos de las solicitudes admitidas en el IMLCF se 

realizará por el Director o el Subdirector del IMLCF que podrá pedir la colaboración de los 
jefes de servicio o de sección competentes.

2. Las normas de reparto aplicarán criterios que garanticen la objetividad y la 
imparcialidad.
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En concreto, se observarán las siguientes reglas, sin perjuicio de las que establezca a 
estos efectos cada comunidad autónoma que haya recibido los traspasos de funciones y 
servicios en relación con los medios materiales de la Administración de Justicia:

1.ª Se fijarán criterios objetivos que procuren la mayor participación de los profesionales 
del servicio o la sección competentes por razón de la materia, o de todo el IMLCF, según sea 
la estructura organizativa del Instituto, preferentemente por rotación y especialización o 
cualificación del personal forense.

2.ª En ningún caso, se asignará sistemática o preferentemente al mismo perito los 
asuntos de una entidad aseguradora concreta. Ni la entidad aseguradora, ni el sujeto 
perjudicado podrán elegir un perito concreto.

3.ª Los casos de especial dificultad se podrán asignar a un equipo de dos o más peritos.

Artículo 9.  Citación y realización de la pericia.
1. El IMLCF procederá a realizar la citación si no lo hubiere hecho previamente.
2. Cada IMLCF establecerá los lugares adecuados para llevar a cabo las pericias 

teniendo en cuenta criterios de proximidad y centralización.
3. Previamente a la exploración se informará a la víctima lesionada sobre la naturaleza y 

consecuencias de la misma y se recabará y registrará el consentimiento expreso del artículo 
5.1. La exploración abarcará los aspectos físicos y psíquicos de la víctima lesionada. En este 
acto, se podrá recabar también la documentación del historial clínico que pudiera ser de 
interés en relación al accidente sufrido, o los informes que consten en otras instituciones 
sanitarias, o solicitar la realización de pruebas complementarias, para lo cual la víctima 
lesionada deberá firmar el consentimiento informado expreso que será individual respecto a 
cada prueba que se acuerde.

Dichas pruebas complementarias serán a cargo de la entidad aseguradora siempre que 
la misma preste su consentimiento para su realización, debiendo ser efectuadas en el centro 
sanitario concertado comprendido dentro de los Convenios Sanitarios que se suscriban con 
la Sanidad Pública o Privada.

No obstante, si el lesionado hubiese realizado el tratamiento en centro sanitario no 
adherido a los Convenios de Asistencia Sanitaria, las pruebas complementarias podrán 
realizarse en dicho centro, siempre que ambas partes presten su previo consentimiento y el 
coste se distribuirá a partes iguales entre la víctima lesionada y la entidad aseguradora.

4. En caso de que la víctima lesionada no prestare su consentimiento a la exploración, 
no acudiera a su realización sin causa justificada, o no aportara la documentación o la 
información requerida que resulte imprescindible para la realización del informe, se 
considerará que desiste de la pericia. El IMLCF, en este caso, deberá notificarlo a las partes 
mediante resolución motivada del Director, Subdirector o persona en que delegue, que será 
recurrible en los términos del artículo 7.5.

Artículo 10.  El informe pericial.
El informe pericial es un informe que se emite por el IMLCF, con todas las garantías de 

este organismo público, con carácter oficial y sometido al control de calidad establecido en 
este real decreto.

Por cada accidente y víctima lesionada se emitirá un informe definitivo, cuando las 
lesiones se hayan consolidado y no existan secuelas o aquéllas se hayan estabilizado y 
convertido en secuelas. Todo ello sin perjuicio de que puedan emitirse informes iniciales o de 
evolución.

Artículo 11.  Contenido del informe.
1. El informe se ajustará a las reglas y sistema recogido en el Texto Refundido de la Ley 

sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.
2. Dicho informe contendrá como mínimo:
a) La identificación de la víctima lesionada, la entidad aseguradora y el perito o los 

peritos del IMLCF responsables;
b) La información relevante del accidente;
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c) La información médica de la víctima lesionada en la que se basa el informe, con 
indicación precisa, en su caso, de las fuentes, documentos y pruebas realizadas.

d) La determinación y medición de las secuelas y de las lesiones temporales con todos 
sus perjuicios indemnizables que requieran valoración médica, de acuerdo con la solicitud 
realizada.

e) Lugar, fecha y hora de la exploración.
3. El informe utilizará el modelo establecido al efecto en el anexo II que podrá ser 

modificado por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y se 
publicará en el Portal de Internet de la Administración de Justicia. No obstante, cada 
comunidad autónoma que haya recibido los traspasos de funciones y servicios en relación 
con los medios materiales de la Administración de Justicia podrá elaborar y modificar su 
propio modelo, siempre que contenga como mínimo la información establecida en el 
apartado anterior, debiendo publicarse en los sitios web que determinen.

Artículo 12.  Control de calidad y remisión a los interesados.
1. El informe debe ir firmado por los peritos del IMLCF que lo elaboraron, o por los 

peritos que participaron en la exploración de la víctima lesionada o en el estudio del caso. 
Además deberá ir visado por el jefe de servicio o sección correspondiente, o el perito que se 
designe, que comprobará que se han seguido las normas científico-técnicas adecuadas.

2. Si se detecta error material o falta de adecuación a los criterios del baremo vigente, el 
jefe de servicio o sección o el perito que lo haya revisado, así como el Director o el 
Subdirector, promoverán su corrección y si existe discrepancia se buscará el acuerdo 
mediante debate en las sesiones clínicas en las que participará el conjunto del servicio o 
sección y la dirección o subdirección, o se procederá de acuerdo con las normas de 
funcionamiento del propio IMLCF. El informe definitivo no podrá contener opiniones 
discrepantes.

No obstante lo anterior, las comunidades autónomas que hayan recibido los traspasos de 
funciones y servicios en relación con los medios materiales de la Administración de Justicia 
podrán establecer sus propias normas para garantizar el control de calidad de los informes.

3. El informe, junto con los resultados de las pruebas que en su caso se hubieran 
realizado, se entregará al sujeto perjudicado dentro del mes siguiente a la realización de la 
exploración, salvo que la complejidad del caso, que deberá ser motivada, requiera una 
ampliación del plazo. Asimismo, se remitirá una copia a la entidad aseguradora. La entrega 
se realizará aun en el supuesto de falta de pago del precio público, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 16.

En el plazo máximo de siete días hábiles desde la fecha de la recepción del informe 
pericial el sujeto perjudicado y la entidad aseguradora podrán solicitar una aclaración del 
informe sobre algún aspecto que se hubiera pedido y que no hubiera sido resuelto con 
claridad al emitirse el informe pericial.

Artículo 13.  Confidencialidad y responsabilidad.
1. El IMLCF mantendrá la confidencialidad de los datos para aquellos aspectos que no 

sean estrictamente necesarios para la elaboración del informe, de acuerdo con los principios 
que regulan la actuación sanitaria y con las normas de protección de datos de carácter 
personal.

2. Por su parte los sujetos perjudicados y las entidades aseguradoras actuarán en todo 
el procedimiento de acuerdo a los criterios de buena fe y máxima colaboración, debiendo 
responder de la veracidad de los datos aportados al IMLCF para la elaboración de la pericia 
y evitando dilaciones indebidas en su intervención.
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CAPÍTULO III
Contraprestación de la pericia

Artículo 14.  Contraprestación de la pericia.
1. Se exigirá un precio público como contraprestación a la realización de la pericia por 

los IMLCF regulada en el presente real decreto, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación sobre tasas y precios públicos, y especialmente en la Ley 8/1989, de 13 de abril, 
de Tasas y Precios Públicos.

2. El precio público será único para cada pericia, e incluirá todos los informes del IMLCF 
que sean necesarios para la determinación y medición de las secuelas y de las lesiones 
temporales. No incluirá las pruebas complementarias que deban realizarse en centros 
médicos u hospitalarios.

Artículo 15.  Obligados al pago.
La entidad aseguradora que haya emitido la oferta motivada será la obligada al pago del 

precio público derivado de la realización de los informes periciales a que se refiere este real 
decreto.

Artículo 16.  Justificación del pago.
1. En caso de solicitud formulada de mutuo acuerdo, la entidad aseguradora deberá 

presentar la documentación acreditativa del pago del precio público directamente ante el 
IMLCF o facilitarla al sujeto perjudicado para que éste la acompañe a su solicitud.

Si es el sujeto perjudicado quien solicita a su sola instancia la pericia, y no constara el 
pago del precio público, el IMLCF reclamará a la entidad aseguradora el justificante del 
mismo.

2. El IMLCF deberá entregar el informe pericial al sujeto perjudicado en todo caso, sin 
perjuicio de que en el supuesto de impago del precio público, lo comunique a la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justicia o a la unidad de la comunidad 
autónoma competente para que inicie el procedimiento de reclamación en vía de apremio.

3. El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas establecerán los mecanismos 
necesarios para posibilitar la liquidación y pago telemático.

Disposición adicional primera.  Aplicación de medios electrónicos.
1. Las Administraciones Públicas implementarán los recursos tecnológicos suficientes 

para la gestión de este procedimiento por medios electrónicos.
2. Además establecerán sistemas seguros de comunicación electrónica para la 

recepción y envío de solicitudes, informes y actos de comunicación.
3. Los procedimientos informáticos para realizar el pago del precio público a través de 

medios electrónicos se publicarán en el Portal de Internet de la Administración de Justicia o 
sitios web que determinen las comunidades autónomas competentes.

4. En tanto no se establezcan los medios tecnológicos necesarios, se podrán utilizar los 
medios y procedimientos establecidos en la normativa administrativa vigente.

Disposición adicional segunda.  Formación de los médicos forenses.
El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas que hayan recibido los traspasos 

de funciones y servicios en relación con los medios materiales de la Administración de 
Justicia incluirán en los programas de formación continua de los médicos forenses las 
propuestas adecuadas para la formación en valoración del daño corporal, entre ellas, la 
realización de encuentros nacionales, ejercicios prácticos de intercomparación, talleres y 
sesiones clínicas. En su desarrollo se podrá contar con la colaboración tanto de las 
asociaciones de víctimas como las de entidades aseguradoras.

El Ministerio de Justicia y las referidas comunidades autónomas podrán establecer los 
oportunos convenios con el Centro de Estudios Jurídicos para llevar a cabo esta formación, 
sin perjuicio de la colaboración con universidades y otros organismos y entidades públicos y 
privados.
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Disposición adicional tercera.  Creación de un grupo de garantía de calidad.
El Consejo Médico Forense podrá crear un grupo de trabajo, conformado por un número 

reducido de los miembros del Comité Científico Técnico, en el seno del propio Consejo y 
conforme a lo establecido en el Real Decreto 355/2014, de 16 de mayo, por el que se crea y 
regula el Consejo Médico Forense, que tendrá la función de estudiar y evaluar la calidad de 
los informes de valoración de los IMLCF que lo soliciten. El funcionamiento de este grupo de 
trabajo será atendido con los medios propios del Ministerio de Justicia en los términos 
regulados por el citado real decreto. Como resultado el grupo emitirá un informe en el que se 
recogerán tanto las valoraciones positivas como las negativas, así como las propuestas de 
medidas correctivas, en su caso.

Asimismo, revisará y elaborará las propuestas de actividades formativas y los protocolos 
de actuación interna de los IMLCF, que serán publicados en el sitio web del Consejo Médico 
Forense, a disposición de los Institutos que deseen aplicarlos.

Disposición adicional cuarta.  No incremento de gasto público.
Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones, ni 

retribuciones, ni de otros gastos de personal.

Disposición transitoria primera.  Régimen aplicable en los territorios en los que no se haya 
constituido un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Dado su carácter de informe emitido por un órgano oficial, la realización de informes 
periciales a solicitud de las partes, en aquellos lugares donde no se haya constituido o 
puesto en funcionamiento un IMLCF, se efectuará del modo y forma que determine la 
Administración competente, garantizándose en todo caso el cumplimiento de las 
disposiciones que contiene este real decreto en cuanto a plazos, tramitación de la solicitud, 
entrega de documentación, estructura de los informes y control de calidad.

Esto será de aplicación mientras no se constituya o ponga en funcionamiento el 
correspondiente IMLCF.

Disposición transitoria segunda.  Aplicación temporal.
Las disposiciones que establece el presente real decreto se aplicarán únicamente a los 

accidentes de circulación que se produzcan tras su entrada en vigor.

Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.5.ª y 6.ª de la 

Constitución Española que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
Administración de justicia y de legislación procesal.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2016.
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ANEXO I
Solicitud informe forense
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ANEXO II
Informe forense

Previsión / valoración de daños personales
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§ 55

Orden JUS/127/2016, de 8 de febrero, por la que se fijan los precios 
públicos de las pericias efectuadas por los institutos de medicina 
legal y ciencias forenses a solicitud de particulares, en las 
reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de 

vehículos a motor

Ministerio de Justicia
«BOE» núm. 35, de 10 de febrero de 2016

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2016-1279

El artículo 479.5 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, reformada 
por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, permite que los médicos forenses que prestan 
sus servicios en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses puedan realizar, 
además de esta imprescindible labor, la de emitir informes y dictámenes a solicitud de los 
particulares en los casos que se determinen reglamentariamente.

Esta posibilidad se recoge en la recién aprobada Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de 
reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en 
accidentes de circulación, donde se da nueva regulación a una vía extrajudicial de resolución 
de conflictos entre los perjudicados y las entidades aseguradoras contemplada en el artículo 
7 del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de los 
vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.

Esta reforma prevé la posibilidad de que las partes, perjudicados y entidades 
aseguradoras, puedan beneficiarse de la calidad, experiencia e imparcialidad pericial que 
aportan los médicos forenses, como especialistas reconocidos en nuestro sistema judicial, 
permitiendo su posible participación a través de los Institutos de Medicina legal y Ciencias 
Forenses cuando, bien de mutuo acuerdo, bien por solicitud del interesado, se considere 
oportuna su intervención.

En aplicación del artículo 7 del citado texto refundido que establece que 
reglamentariamente se deberán precisar las cuestiones relativas al procedimiento de 
solicitud, emisión, plazo y remisión de entrega del informe emitido por el Instituto de 
Medicina Legal correspondiente, se ha aprobado el Real Decreto 1148/2015, de 18 de 
diciembre, por el que se regula la realización de pericias a solicitud de particulares por los 
Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en las reclamaciones extrajudiciales por 
hechos relativos a la circulación de vehículos a motor.

Por otra parte, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, permite fijar 
contraprestaciones pecuniarias por la prestación de servicios o la realización de actividades 
efectuadas en régimen de Derecho público cuando, prestándose también tales servicios o 
actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados.
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Dado que las pericias reguladas por el Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre, ya 
mencionado se ajustan exactamente a estas características, el capítulo III del propio Real 
Decreto establece un precio público como contraprestación de las mismas.

Por ello, y a tenor de lo establecido en el artículo 26.1 de la citada Ley 8/1989, de 13 de 
abril, que señala que el establecimiento o modificación de la cuantía de los precios públicos 
se hará por orden del departamento ministerial del que dependa el órgano que ha de 
percibirlos y a propuesta de éste, resulta imprescindible la elaboración de una orden que 
regule el precio público.

Con el establecimiento de esta figura se pretende equilibrar la cobertura de los costes 
originados por la prestación de los servicios con la evidente utilidad pública en términos de 
garantía que supone la posibilidad de acudir a la realización de pericias por parte de los 
Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en los conflictos surgidos en accidentes de 
tráfico.

En su virtud, a propuesta del Ministerio de Justicia, con informe favorable del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26.1.a) de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, dispongo:

Artículo 1.  Objeto.
Esta orden tiene por objeto establecer los precios públicos de los informes periciales que 

realicen los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (en adelante IMLCF) del 
ámbito del Ministerio de Justicia en los supuestos establecidos en el Real Decreto 
1148/2015, de 18 de diciembre, por el que se regula la realización de pericias a solicitud de 
particulares por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en las reclamaciones 
extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
Los precios públicos por los servicios de pericia establecidos en la presente orden serán 

aplicados por los IMLCF del ámbito del Ministerio de Justicia.

Artículo 3.  Determinación del precio público.
1. Según se fija en el anexo a esta orden, se establecen tres tipos de precios públicos. 

La determinación de la cuantía a abonar se hará en función de la gravedad de las lesiones, 
para lo cual se atenderá al criterio de ingreso hospitalario:

a) Lesiones sin ingreso hospitalario.
b) Lesiones con ingreso hospitalario igual o inferior a 72 horas.
c) Lesiones con ingreso hospitalario superior a 72 horas.
2. La liquidación del precio público será única para cada pericia e incluirá todos los 

informes que emita el IMLCF en los términos establecidos en los artículos 2.2, 10, 11 y 14 
del Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre.

3. Los precios públicos establecidos en el anexo a esta orden estarán sujetos, en su 
caso, al pago del Impuesto sobre el Valor Añadido o impuestos exigibles de acuerdo con la 
legislación tributaria vigente.

Artículo 4.  Procedimiento de liquidación y pago.
La entidad aseguradora que haya emitido la oferta motivada será la obligada al pago del 

precio público establecido en esta orden. El pago de los precios públicos se realizará 
mediante el modelo 069 establecido en la Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre, por la 
que se regula un nuevo procedimiento de recaudación de los ingresos no tributarios 
recaudados por las Delegaciones de Economía y Hacienda y de los ingresos en efectivo en 
las sucursales de la Caja General de Depósitos encuadradas en las mismas.

Los IMLCF enviarán a las entidades aseguradoras el modelo 069 con la indicación del 
precio a pagar, así como el plazo y la forma de pago.
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Artículo 5.  Devolución.
1. Cuando por causa no imputable al obligado al pago no se realice la prestación del 

servicio procederá la devolución del precio público ingresado, de acuerdo con la normativa 
vigente.

2. La compañía aseguradora deberá presentar en el IMLCF el modelo «Solicitud de 
devolución de ingresos indebidos», aprobado por la Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia y disponible en la sede electrónica de este Ministerio, a través de 
los medios y en los términos establecidos en la legislación sobre procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públicas y en la Ley 11/2007, de 22 de junio 
de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

3. El IMLCF remitirá la solicitud a la Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia, junto con un informe justificativo de devolución, para su 
tramitación ante el Tesoro Público.

Artículo 6.  Recursos.
Los actos administrativos derivados de la gestión y recaudación de los precios públicos 

objeto de la presente orden podrán ser impugnados según el procedimiento de impugnación 
de los actos administrativos previsto en la legislación sobre procedimiento administrativo 
común de las Administraciones Públicas.

Artículo 7.  Informes de los ingresos.
Los directores de los IMLCF presentarán ante la Dirección General de Relaciones con la 

Administración de Justicia un informe trimestral de los ingresos generados, indicando la 
cuantía y el número de pericias gestionadas.

Disposición final única.  Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado».

ANEXO
Tipos de pericia y precios

Pericia lesiones sin ingreso hospitalario: 80 euros.
Pericia lesiones con ingreso hospitalario igual o inferior a 72 horas: 150 euros.
Pericia lesiones con ingreso hospitalario superior a 72 horas: 350 euros.
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§ 56

Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y 

seguro en la circulación de vehículos a motor. [Inclusión parcial]

Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 267, de 5 de noviembre de 2004

Última modificación: 24 de marzo de 2025
Referencia: BOE-A-2004-18911

Véase la Resolución de 12 de marzo de 2025, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, 
Ref. BOE-A-2025-5907, por la que se acuerda hacer públicas en su Portal de internet http://
www.dgsfp.mineco.gob.es/ las cuantías indemnizatorias vigentes durante el año 2025, una vez actualizadas en 
el 2,8 por ciento.

[ . . . ]
TÍTULO IV

Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas 
en accidentes de circulación

CAPÍTULO I
Criterios generales para la determinación de la indemnización del daño 

corporal

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 32.  Ámbito de aplicación y alcance.
Este sistema tiene por objeto valorar todos los perjuicios causados a las personas como 

consecuencia del daño corporal ocasionado por hechos de la circulación regulados en esta 
Ley.

Artículo 33.  Principios fundamentales del sistema de valoración.
1. La reparación íntegra del daño y su reparación vertebrada constituyen los dos 

principios fundamentales del sistema para la objetivación de su valoración.
2. El principio de la reparación íntegra tiene por finalidad asegurar la total indemnidad de 

los daños y perjuicios padecidos. Las indemnizaciones de este sistema tienen en cuenta 
cualesquiera circunstancias personales, familiares, sociales y económicas de la víctima, 
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incluidas las que afectan a la pérdida de ingresos y a la pérdida o disminución de la 
capacidad de obtener ganancias.

3. El principio de la reparación íntegra rige no sólo las consecuencias patrimoniales del 
daño corporal sino también las morales o extrapatrimoniales e implica en este caso 
compensar, mediante cuantías socialmente suficientes y razonables que respeten la 
dignidad de las víctimas, todo perjuicio relevante de acuerdo con su intensidad.

4. El principio de vertebración requiere que se valoren por separado los daños 
patrimoniales y los no patrimoniales y, dentro de unos y otros, los diversos conceptos 
perjudiciales.

5. La objetivación en la valoración del daño supone que se indemniza conforme a las 
reglas y límites establecidos en el sistema, por lo que no pueden fijarse indemnizaciones por 
conceptos o importes distintos de los previstos en él. No obstante, los perjuicios relevantes, 
ocasionados por circunstancias singulares y no contemplados conforme a las reglas y límites 
del sistema, se indemnizan como perjuicios excepcionales de acuerdo con las reglas 
establecidas al efecto en los artículos 77 y 112.

Artículo 34.  Daños objeto de valoración.
1. Dan lugar a indemnización la muerte, las secuelas y las lesiones temporales de 

acuerdo con lo previsto en los artículos siguientes y con lo reflejado, respectivamente, en las 
tablas 1, 2 y 3 contenidas en el Anexo de esta Ley.

2. Cada una de estas tablas incluye de modo separado la reparación de los perjuicios 
personales básicos (1.A, 2.A y 3.A), de los perjuicios personales particulares (1.B, 2.B y 3.B) 
y de los perjuicios patrimoniales (1.C, 2.C y 3.C).

Artículo 35.  Aplicación del sistema de valoración.
La correcta aplicación del sistema requiere la justificación de los criterios empleados 

para cuantificar las indemnizaciones asignadas según sus reglas, con tratamiento separado 
e individualizado de los distintos conceptos y partidas resarcitorias por los daños tanto 
extrapatrimoniales como patrimoniales.

Artículo 36.  Sujetos perjudicados.
1. Tienen la condición de sujetos perjudicados:
a) La víctima del accidente.
b) Las categorías de perjudicados mencionadas en el artículo 62, en caso de 

fallecimiento de la víctima.
2. A los efectos de esta Ley, se considera que sufre el mismo perjuicio resarcible que el 

cónyuge viudo el miembro supérstite de una pareja de hecho estable constituida mediante 
inscripción en un registro o documento público o que haya convivido un mínimo de un año 
inmediatamente anterior al fallecimiento o un período inferior si tiene un hijo en común.

3. Excepcionalmente, los familiares de víctimas fallecidas mencionados en el artículo 62, 
así como los de grandes lesionados, tienen derecho a ser resarcidos por los gastos de 
tratamiento médico y psicológico que reciban durante un máximo de seis meses por las 
alteraciones psíquicas que, en su caso, les haya causado el accidente.

Artículo 37.  Necesidad de informe médico y deberes recíprocos de colaboración.
1. La determinación y medición de las secuelas y de las lesiones temporales ha de 

realizarse mediante informe médico ajustado a las reglas de este sistema.
2. El lesionado debe prestar, desde la producción del daño, la colaboración necesaria 

para que los servicios médicos designados por cuenta del eventual responsable lo 
reconozcan y sigan el curso evolutivo de sus lesiones. El incumplimiento de este deber 
constituye causa no imputable a la entidad aseguradora a los efectos de la regla 8.ª del 
artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, relativa al devengo de intereses moratorios.

3. Los servicios médicos proporcionarán tanto a la entidad aseguradora como al 
lesionado el informe médico definitivo que permita valorar las secuelas, las lesiones 
temporales y todas sus consecuencias personales. A los efectos del artículo 7.3.c) de esta 
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Ley, carecerá de validez la oferta motivada que no adjunte dicho informe, salvo que éste se 
hubiera entregado con anterioridad.

Artículo 38.  Momento de la determinación de las circunstancias para la valoración del daño.
1. A los efectos de la aplicación de las disposiciones de esta Ley, y en defecto de regla 

específica que disponga otra cosa, el momento de determinación de la edad de la víctima y 
de los perjudicados, así como de sus circunstancias personales, familiares y laborales es el 
de la fecha del accidente.

2. Los conceptos perjudiciales indemnizables, los criterios para su determinación y los 
demás elementos relevantes para la aplicación del sistema, en defecto de regla específica, 
son también los vigentes a la fecha del accidente.

Artículo 39.  Cómputo de edades.
El cómputo de edad se realiza de fecha a fecha, por lo que las edades previstas en las 

disposiciones de esta Ley se alcanzan pasadas las cero horas del día en que se cumplen los 
años correspondientes. Las horquillas de edades comprenden desde que se alcanza la edad 
inicial hasta las cero horas del día en que se cumple la edad final. La referencia a que 
alguien tenga más de un cierto número de años se entiende hecha a que haya alcanzado 
esa edad.

Artículo 40.  Momento de determinación de la cuantía de las partidas resarcitorias.
1. La cuantía de las partidas resarcitorias será la correspondiente a los importes del 

sistema de valoración vigente a la fecha del accidente, con la actualización correspondiente 
al año en que se determine el importe por acuerdo extrajudicial o por resolución judicial.

2. En cualquier caso, no procederá esta actualización a partir del momento en que se 
inicie el devengo de cualesquiera intereses moratorios.

3. Las reglas de los dos apartados anteriores afectarán igualmente a las partidas de 
gastos realizados, partiendo del nominal satisfecho en la fecha de su desembolso.

4. Si se realizan pagos a cuenta, las cantidades que se abonen se actualizarán de 
acuerdo con las reglas previstas en los apartados anteriores y se deducirán de ese modo del 
importe global.

Artículo 41.  Indemnización mediante renta vitalicia.
1. En cualquier momento las partes pueden convenir o el juez acordar, a petición de 

cualquiera de ellas, la sustitución total o parcial de la indemnización fijada de acuerdo con el 
sistema establecido en esta Ley por la constitución de una renta vitalicia en favor del 
perjudicado.

2. En todo caso, el juez puede acordar de oficio tal sustitución, al menos parcial, cuando 
se trate del resarcimiento de los perjuicios padecidos por menores o personas con capacidad 
modificada judicialmente y la estime necesaria para proteger más eficazmente sus intereses.

Artículo 42.  Cálculo de la renta vitalicia.
1. Si la indemnización se establece en forma de renta vitalicia, su importe se calcula de 

modo que sea equivalente al capital de la indemnización que resulta de este sistema de 
acuerdo con la tabla técnica de coeficientes actuariales de conversión entre rentas y 
capitales (TT1) incluida en las bases técnicas actuariales a las que se refiere el artículo 48. 
Dicha renta se actualizará cada año de acuerdo con el porcentaje del índice de 
revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

2. La renta vitalicia anual equivalente a la indemnización en capital se calcula 
dividiéndolo por un coeficiente actuarial que tiene en cuenta:

a) la duración vitalicia,
b) el riesgo de fallecimiento del perjudicado o del lesionado, que se determina mediante 

las tablas actuariales de mortalidad utilizadas en esta Ley, y
c) la tasa de interés de descuento, que tiene en cuenta la inflación.
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3. La renta anual puede fraccionarse en períodos inferiores, dividiéndose en tal caso por 
meses o por el período temporal que corresponda.

Artículo 43.  Modificación de las indemnizaciones fijadas.
Una vez establecida, la indemnización sólo puede revisarse por la alteración sustancial 

de las circunstancias que determinaron su fijación o por la aparición de daños sobrevenidos.

Artículo 44.  Indemnización por lesiones temporales en caso de fallecimiento del lesionado 
antes de fijarse la indemnización.

La indemnización que deben percibir los herederos del lesionado se fijará de acuerdo 
con el tiempo transcurrido desde el accidente hasta la estabilización de sus lesiones, o en su 
caso, hasta su fallecimiento, si éste es anterior.

Artículo 45.  Indemnización por secuelas en caso de fallecimiento del lesionado tras la 
estabilización y antes de fijarse la indemnización.

En el caso de lesionados con secuelas que fallecen tras la estabilización y antes de 
fijarse la indemnización, sus herederos perciben la suma de las cantidades que resultan de 
las reglas siguientes:

a) En concepto de daño inmediato, el quince por ciento del perjuicio personal básico que 
corresponde al lesionado de acuerdo con las tablas 2.A.1 y 2.A.2.

b) Las cantidades que correspondan al porcentaje restante del perjuicio personal básico 
y a la aplicación de las tablas 2.B y 2.C en lo relativo al lucro cesante, en proporción al 
tiempo transcurrido desde la fecha de la estabilización hasta el fallecimiento, teniendo en 
cuenta la esperanza de vida del fallecido en la fecha de la estabilización, de acuerdo con la 
tabla técnica de esperanzas de vida (TT2) incluida en las bases técnicas actuariales a las 
que se refiere el artículo 48.

A los efectos de este cálculo se considera que la esperanza de vida de víctimas de más 
de ochenta años es siempre de ocho años.

Artículo 46.  Indemnización de gastos en caso de fallecimiento del lesionado antes de fijarse 
la indemnización.

La indemnización por gastos resarcibles comprende exclusivamente aquellos en los que 
se haya incurrido hasta la fecha del fallecimiento.

Artículo 47.  Compatibilidad de la indemnización a los herederos con la indemnización a los 
perjudicados por la muerte del lesionado.

En el caso de que el fallecimiento del lesionado se haya producido por causa de las 
lesiones padecidas y antes de fijarse la indemnización, la indemnización que corresponda a 
sus herederos según lo previsto en los artículos anteriores es compatible con la que 
corresponda a los perjudicados por su muerte.

Artículo 48.  Bases técnicas actuariales.
Las bases técnicas actuariales, que contienen las hipótesis económico-financieras y 

biométricas del cálculo de los coeficientes actuariales, se establecerán por el Ministro de 
Economía y Competitividad.

Artículo 49.  Actualizaciones.
1. A partir del año siguiente a la entrada en vigor de esta Ley, las cuantías y límites 

indemnizatorios fijados en ella y en sus tablas quedan automáticamente actualizadas con 
efecto a 1 de enero de cada año en el porcentaje del índice de revalorización de las 
pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

2. No obstante, las tablas de lucro cesante y de ayuda de tercera persona, por su 
naturaleza, se actualizan conforme a las bases técnicas actuariales. Asimismo la tabla de 
gasto de asistencia sanitaria futura se actualiza, en su caso, de acuerdo con lo que se 
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establezca en los convenios sanitarios que se suscriban con los servicios públicos de salud 
según lo establecido en el artículo 114, y teniendo en cuenta la variación de los costes 
soportados por los servicios sanitarios.

3. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones hará públicas por resolución 
las cuantías indemnizatorias actualizadas para facilitar su conocimiento y aplicación.

Sección 2.ª Definiciones

Artículo 50.  Pérdida de autonomía personal.
A efectos de esta Ley la pérdida de autonomía personal consiste en el menoscabo físico, 

intelectual, sensorial u orgánico que impide o limita la realización de las actividades 
esenciales de la vida ordinaria.

Artículo 51.  Actividades esenciales de la vida ordinaria.
A efectos de esta Ley se entiende por actividades esenciales de la vida ordinaria comer, 

beber, asearse, vestirse, sentarse, levantarse y acostarse, controlar los esfínteres, 
desplazarse, realizar tareas domésticas, manejar dispositivos, tomar decisiones y realizar 
otras actividades análogas relativas a la autosuficiencia física, intelectual, sensorial u 
orgánica.

Artículo 52.  Gran lesionado.
A efectos de esta Ley se entiende por gran lesionado quien no puede llevar a cabo las 

actividades esenciales de la vida ordinaria o la mayor parte de ellas.

Artículo 53.   Pérdida de desarrollo personal.
A efectos de esta Ley se entiende que la pérdida de desarrollo personal consiste en el 

menoscabo físico, intelectual, sensorial u orgánico que impide o limita la realización de 
actividades específicas de desarrollo personal.

Artículo 54.  Actividades específicas de desarrollo personal.
A efectos de esta Ley se entiende por actividades de desarrollo personal aquellas 

actividades, tales como las relativas al disfrute o placer, a la vida de relación, a la actividad 
sexual, al ocio y la práctica de deportes, al desarrollo de una formación y al desempeño de 
una profesión o trabajo, que tienen por objeto la realización de la persona como individuo y 
como miembro de la sociedad.

Artículo 55.  Asistencia sanitaria.
A efectos de esta Ley se entiende por asistencia sanitaria la prestación de servicios 

médicos, hospitalarios, farmacéuticos, así como las prestaciones complementarias que se 
requieran para el diagnóstico o tratamiento de las lesiones y el transporte necesario para 
poder prestar la asistencia. A menos que sea objeto de una partida resarcitoria específica, se 
entiende que también incluye la prestación de servicios de rehabilitación.

Artículo 56.  Prótesis.
A efectos de esta Ley son prótesis los productos sanitarios, implantables o externos, 

cuya finalidad es sustituir total o parcialmente una estructura corporal o bien modificar, 
corregir o facilitar su función fisiológica.

Artículo 57.  Órtesis.
A efectos de esta Ley son órtesis los productos sanitarios no implantables que, 

adaptados individualmente al paciente, se destinan a modificar las condiciones estructurales 
o funcionales del sistema sensorial, neuromuscular o del esqueleto.
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Artículo 58.  Ayudas técnicas y productos de apoyo para la autonomía personal.
A efectos de esta Ley son ayudas técnicas y productos de apoyo para la autonomía 

personal para personas con discapacidad los instrumentos, equipos o sistemas utilizados por 
una persona con discapacidad, fabricados especialmente o disponibles en el mercado, que 
potencian la autonomía personal o que tienen por objeto prevenir, compensar, controlar, 
mitigar o neutralizar deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la vida de 
relación. También se incluyen aquellos que potencien su autonomía personal.

Artículo 59.  Medios técnicos.
A efectos de esta Ley son medios técnicos las ayudas técnicas incorporadas a un 

inmueble.

Artículo 60.  Unidad familiar.
A efectos de esta Ley se entiende por unidad familiar, en caso de matrimonio o pareja de 

hecho estable, la integrada por los cónyuges o miembros de la pareja y, en su caso, por los 
hijos, ascendientes y demás familiares y allegados que convivan con ellos. También es 
unidad familiar la que conlleve, por lo menos, la convivencia de un ascendiente con un 
descendiente o entre hermanos.

[ . . . ]
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§ 57

Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el 
procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del 

grado de discapacidad

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
«BOE» núm. 252, de 20 de octubre de 2022

Última modificación: 4 de agosto de 2023
Referencia: BOE-A-2022-17105

La promoción y garantía de los derechos humanos, la atención a las personas con 
discapacidad y la promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales 
retos de las legislaciones y políticas sociales de los países desarrollados. El reto no es otro 
que atender las necesidades de aquellas personas que requieren apoyos para desarrollar las 
actividades de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer 
plenamente sus derechos de ciudadanía.

El Real Decreto 1723/1981, de 24 de julio, sobre reconocimiento, declaración y 
calificación de las condiciones de subnormal y minusválido, dictado al amparo de lo 
dispuesto en el Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre gestión institucional de 
la Seguridad Social, la salud y el empleo, procedió a la unificación del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales (INSERSO) de las competencias y facultades en orden al reconocimiento, 
declaración y calificación de la condición de persona con discapacidad.

La Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 5 de enero de 1982, por la que 
se establecían normas para la aplicación y desarrollo del Real Decreto 1723/1981, de 24 de 
julio, vino a regular las actuaciones técnicas de los centros base del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para la emisión de dictámenes sobre las circunstancias físicas, mentales 
y sociales de las personas con discapacidad.

La Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 8 de marzo de 1984, por la 
que se establece el baremo para la determinación del grado de minusvalía y la valoración de 
diferentes situaciones exigidas para tener derecho a las prestaciones y subsidios previstos 
en el Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, estableció el baremo para dicha determinación 
y la valoración de situaciones.

Por su parte, el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, estableció en sus artículos 144.1.c), 180, 
182 y 185, respectivamente, la necesidad, para ser beneficiarios de la pensión de invalidez 
en su modalidad no contributiva y protección familiar por hijo a cargo minusválido, de que la 
persona esté afectada de un determinado grado de discapacidad.

La determinación de dicho grado de discapacidad, así como la necesidad de concurso 
de otra persona, según se estableció en el artículo 10 del Real Decreto 356/1991, de 15 de 
marzo, por el que se desarrolla en materia de prestaciones por hijo a cargo; la Ley 26/1990, 
de 20 de diciembre, por la que se establece en la Seguridad Social prestaciones no 
contributivas, y según se establece en el artículo 21 del Real Decreto 357/1991, de 15 de 
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marzo, por el que se desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 
20 de diciembre, se efectuará previo dictamen de los equipos de valoración y orientación 
dependientes del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales o de los órganos 
correspondientes de las comunidades autónomas a quienes hubieran sido transferidas sus 
funciones.

Ambos reales decretos precisan que el requisito de grado de discapacidad ha de 
establecerse aplicando los baremos contenidos en la Orden del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social de 8 de marzo de 1984.

Asimismo, según se estableció en el Real Decreto 356/1991, de 15 de marzo, y según se 
regula en el Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, en sus disposiciones adicional 
primera.2 y adicional segunda.2, respectivamente, los citados baremos serán objeto de 
actualización mediante real decreto, con el fin de adecuarlos a las variaciones en el 
pronóstico de las enfermedades, a los avances médico-funcionales y a la aparición de 
nuevas patologías.

La regulación actual de esta materia se contiene en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de 
diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de 
discapacidad, que tiene por objeto la regulación del reconocimiento de grado de 
discapacidad, el establecimiento de nuevos baremos aplicables, la determinación de los 
órganos competentes para realizar dicho reconocimiento y el procedimiento a seguir, todo 
ello con la finalidad de que la valoración y calificación del grado discapacidad que afecte a la 
persona sea uniforme en todo el territorio del Estado, garantizando con ello la igualdad de 
condiciones para el acceso de la ciudadanía a los beneficios, derechos económicos y 
servicios que los organismos públicos otorguen.

Asimismo, está vigente la Orden de 2 de noviembre de 2000, por la que se determina la 
composición, organización y funciones de los Equipos de Valoración y Orientación 
dependientes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales y se desarrolla el procedimiento 
de actuación para la valoración del grado de discapacidad dentro del ámbito de la 
Administración General del Estado.

Con posterioridad a la publicación del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, 
empieza a consolidarse a nivel internacional el modelo biopsicosocial de la salud 
desarrollado en el contexto de la Teoría General de Sistemas. Dicho modelo trasciende el 
enfoque tradicional meramente biológico incorporando un enfoque holístico en el que se 
consideran de manera integrada tanto los factores biológicos como los psicológicos y los 
sociales.

Este modelo biopsicosocial de la CIF es adoptado para conceptualizar la discapacidad 
por la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(ONU), en cuyo preámbulo se reconoce que la discapacidad es un hecho social y un 
concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y 
las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en 
la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. El modelo describe y evalúa el 
funcionamiento y la discapacidad sobre la base de unos componentes estructurados en dos 
categorías: funcionamiento y discapacidad (funciones y estructuras corporales, actividad y 
participación) y factores contextuales (factores ambientales y factores personales).

Este tratado internacional consagra, como único abordaje de la discapacidad, el enfoque 
de derechos humanos siendo un imperativo legal para el Estado Español en virtud de los 
artículos 10.2, 94.1 y 96.1 de la Constitución Española.

Por otra parte, en febrero de 2009, se aprueba una proposición no de ley por la Comisión 
del Congreso de los Diputados para las Políticas Integrales de la Discapacidad, en virtud de 
la cual se insta al Gobierno a impulsar las medidas necesarias para la aprobación de nuevos 
baremos que valoren la discapacidad de acuerdo con la CIF.

El III Plan de Acción para las personas con discapacidad 2009-2012 del Ministerio de 
Sanidad y Política Social, en el punto 1.1 del Área IV-Protección social y jurídica, hace 
referencia expresa a la «Aprobación de nuevos baremos de discapacidad que valoren esta, 
de acuerdo con la CIF».

El mismo año 2009, la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración 
del Grado de Discapacidad asumió la elaboración de una «Propuesta técnica de revisión y 
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adecuación del referido procedimiento a la CIF-OMS/2001», consecuencia de lo cual, 
diferentes profesionales en colaboración con las comunidades autónomas y el sector social 
de la discapacidad realizaron una propuesta técnica de adecuación de los baremos de 
valoración de la situación de discapacidad, establecidos en el Real Decreto 1971/1999, de 
23 de diciembre, a la CIF-OMS/2001. Dicha propuesta fue objeto de validación por el 
Instituto de Salud Carlos III, que la calificó como un producto inteligible y bien desarrollado, 
que logra dar respuesta efectiva a las necesidades planteadas de adaptación de los actuales 
baremos, a través de un sistema universal, estandarizado y uniforme de aplicación y 
valoración, basado en los contenidos, dimensiones y formas de graduación de la CIF.

Actualmente se ha aprobado la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030. En 
la misma se realiza un reconocimiento de las necesidades y situaciones de aquellas 
personas con discapacidad con mayores limitaciones, así como de las situaciones de sus 
familias, ya que es mucho más probable que sin acciones proactivas y preventivas vuelvan a 
quedar fuera de los planteamientos más innovadores de ejercicio de derechos, prestación de 
apoyos e incluso de la política social.

Por otro lado, el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 
29 de noviembre, incorpora el concepto de discapacidad y de persona con discapacidad de 
la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, Las 
distintas normas citadas, la necesidad de adecuación de los baremos de valoración de la 
situación de discapacidad a la CIF-OMS/2001, así como la diversidad de fines para los que 
actualmente se requiere tener reconocido un determinado grado de discapacidad hacen 
precisa una nueva regulación del procedimiento para el reconocimiento, declaración y 
calificación del grado de discapacidad.

Por ello, este real decreto establece la normativa que regula el reconocimiento, 
declaración y calificación del grado de discapacidad en el ámbito de los Servicios Sociales y 
de la Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en los artículos 354 y 367 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre.

Este real decreto cumple con los principios de buena regulación, regulados en el artículo 
129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

En efecto, obedece al principio de necesidad, puesto que cumple con el fin de interés 
público y general de dotarnos de un procedimiento y nuevos baremos mucho más 
completos, con una definición más precisa de la discapacidad, que contemple todos los 
factores ambientales, sociales, psicológicos, de apoyo, etc., relacionados con las 
deficiencias.

Obedece igualmente al principio de eficacia, puesto que el procedimiento y los nuevos 
baremos son idóneos para el cumplimiento de sus objetivos, esto es, lograr una evaluación 
mucho más completa y precisa de la situación de discapacidad y garantizar la igualdad de 
trato de la ciudadanía, así como homologar la regulación sobre la materia conforme a los 
estándares internacionales y garantizar la homogeneidad en las valoraciones llevadas a 
cabo en los distintos territorios del Estado.

Atiende asimismo al principio de proporcionalidad, ya que la norma no contiene medidas 
restrictivas de derechos ni impone obligaciones a la ciudadanía o a las empresas.

Cumple con el principio de seguridad jurídica, puesto que es coherente con el 
ordenamiento interno y con el internacional, al adaptar los baremos para la valoración de la 
situación de discapacidad a la CIF-OMS/2001.

En virtud del principio de transparencia, se ha posibilitado que los potenciales 
destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de la norma mediante la 
realización de los trámites de consulta pública previa, audiencia e información pública, 
recabándose la opinión de las entidades representativas de los intereses de las personas 
con discapacidad y sus familias, de forma que se ha posibilitado el acceso sencillo, universal 
y actualizado a la normativa en vigor y a los documentos propios de su proceso de 
elaboración.

Responde al principio de eficiencia, puesto que no impone cargas administrativas a la 
ciudadanía, y, además, facilita la labor de la evaluación de la discapacidad, al dotarles de 
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medios informáticos que permitan una aplicación lo más eficiente posible de los nuevos 
baremos. La dotación de medios informáticos permitirá racionalizar, en su aplicación, la 
gestión de los recursos públicos.

En relación con los aspectos más relevantes de la tramitación, con carácter previo a la 
elaboración del proyecto se ha sustanciado el trámite de consulta pública previa. Asimismo, 
se han realizado el trámite de información pública mediante la publicación del proyecto en la 
página web del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y de consulta directa a las 
organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupan o representan a las 
personas con discapacidad y sus familias, cuyos derechos o intereses legítimos se ven 
afectados por la norma y cuyos fines guardan relación directa con su objeto, en concreto el 
Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI). Asimismo, 
se ha recabado informe del Consejo Nacional de la Discapacidad.

Respecto de la participación de las comunidades autónomas, el proyecto ha sido 
acordado por el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de 
abril de 2022.

Asimismo, ha sido sometido a informe previo de la Agencia Española de Protección de 
Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.3 b) del Real Decreto 389/2021, de 1 
de junio, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos.

Este real decreto ha sido incluido en el Plan Anual Normativo de la Administración 
General del Estado para el año 2022, aprobado por el Consejo de Ministros el 11 de enero 
de 2022, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 17.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
legislación básica de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por 
las comunidades autónomas.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, con la 
aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el Consejo 
de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de 
octubre de 2022,

DISPONGO:

Artículo 1.  Objeto.
Este real decreto tiene por objeto la regulación del procedimiento para el reconocimiento, 

declaración y calificación del grado de discapacidad, el establecimiento de los baremos 
aplicables, así como la determinación de los órganos competentes, todo ello con la finalidad 
de que la evaluación del grado de discapacidad que afecte a la persona sea uniforme en 
todo el territorio del Estado, garantizando con ello la igualdad de condiciones para el acceso 
de la ciudadanía a los derechos previstos en la legislación.

Artículo 2.  Calificación y grado de discapacidad.
1. A los efectos previstos en este real decreto las situaciones de discapacidad se 

califican en grados según el alcance de las mismas.
2. La calificación del grado de discapacidad responde a criterios técnicos unificados, 

fijados mediante los baremos que se acompañan como anexos I, II, III, IV, V y VI a este real 
decreto, y serán objeto de evaluación, tanto las deficiencias, las limitaciones en la actividad y 
las restricciones en la participación que presente la persona, como, en su caso, los Factores 
Contextuales/Barreras Ambientales.

El grado de discapacidad resultante se expresará en porcentaje.
3. La calificación del grado de discapacidad que realicen los equipos multiprofesionales 

de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad, será independiente de las 
valoraciones técnicas efectuadas por otros organismos en el ejercicio de sus competencias 
públicas.
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Artículo 3.  Baremos.
Se aprueban las normas generales y el resumen básico de los componentes del baremo 

que figuran como anexos I y II, así como el baremo de evaluación de las funciones y 
estructuras corporales/Deficiencia Global de la Persona (BDGP), el baremo de evaluación de 
las capacidades/Limitaciones en la Actividad (BLA), el baremo de evaluación del 
desempeño/ Restricciones en la Participación (BRP) y el baremo de evaluación de los 
Factores Contextuales/Barreras Ambientales (BFCA), que se contienen en los anexos III, IV, 
V y VI, respectivamente.

Artículo 4.  Evaluación de la discapacidad.
1. La evaluación de la discapacidad, expresada en porcentaje, se realizará mediante la 

aplicación de los baremos que se acompañan como anexos I, II, III, IV, V y VI.
2. Para la determinación del grado de discapacidad, el porcentaje obtenido en la 

evaluación de las deficiencias, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la 
participación que presente la persona, se modificará, en su caso, con la adición de la 
puntuación obtenida en el baremo de Factores Contextuales/Barreras Ambientales, siendo el 
máximo de puntos posibles de veinticuatro. Dicha puntuación modifica por adición el «grado 
de discapacidad ajustado» (GDA) sin poder cambiar de clase, conforme a lo establecido en 
el anexo I.

3. La evaluación de aquellas situaciones específicas de discapacidad que se establecen 
en los artículos 353.2 y 364.6 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, para tener derecho a la 
cuantía específica de la asignación económica por hijo a cargo y al incremento de la cuantía 
de la pensión de invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva por 
necesitar el concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, así 
como la prevista en el artículo 25.1.b) del Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, por el que 
se establece y regula el sistema especial de prestaciones sociales y económicas para 
personas con discapacidad para ser beneficiaria del subsidio de movilidad y compensación 
por gastos de transportes, se realizará de acuerdo con lo que se establece a continuación:

a) La determinación por el órgano técnico competente de la necesidad del concurso de 
tercera persona a que se refieren los artículos 354 y 367.2 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, se realizará mediante la aplicación del baremo establecido conforme a lo dispuesto 
en el artículo 27.2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Se estimará acreditada la necesidad de concurso de tercera persona cuando de la 
aplicación del referido baremo se obtenga una puntuación que dé lugar a cualquiera de los 
grados de dependencia establecidos.

b) La relación exigida entre el grado de discapacidad y la determinación de la existencia 
de dificultades de movilidad para utilizar transportes colectivos a que se refiere el artículo 
25.1.b) del Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, se fijará por aplicación del Baremo de 
Evaluación de las Capacidades / Limitaciones en la Actividad (BLA) que figura dentro del 
anexo IV.

Cuando una vez evaluadas todas las actividades, el porcentaje de limitación obtenido en 
el dominio de movilidad asigne una limitación final de movilidad igual o superior al veinticinco 
por cien se determinará que la persona tiene movilidad reducida y dificultades de movilidad 
para utilizar transportes colectivos.

4. La Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de 
Discapacidad es el órgano colegiado de la Administración General del Estado, adscrito al 
Ministerio con competencias en materia de discapacidad, creado, con carácter permanente, 
como instrumento de coordinación y consulta entre las distintas Administraciones Públicas 
competentes en la materia y a los efectos de garantizar la uniformidad en los criterios de 
aplicación de los baremos en todo el territorio del Estado. También se integrará en esta 
Comisión Estatal una persona representante de la asociación de utilidad pública más 
representativa en el ámbito estatal de los diferentes tipos de discapacidad.
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Artículo 5.  Competencias: titularidad y ejercicio.
1. Corresponderá a los órganos competentes de las comunidades autónomas o, en el 

caso de las ciudades de Ceuta y Melilla, al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (en 
adelante, Imserso):

a) El reconocimiento y revisión de grado de discapacidad.
b) El reconocimiento de la necesidad de concurso de otra persona para realizar los actos 

esenciales de la vida diaria, así como de la dificultad para utilizar transportes públicos 
colectivos, a efectos de las prestaciones, servicios o beneficios públicos establecidos.

c) Aquellas otras funciones relativas a la evaluación y orientación de situaciones de 
discapacidad atribuidas o que puedan atribuirse por la legislación, tanto estatal como 
autonómica.

2. Dichas competencias, así como la gestión de los expedientes de evaluación y 
reconocimiento de grado de discapacidad, se ejercerán con arreglo a los principios 
generales y disposiciones de común aplicación contenidos en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con las 
especialidades que se establecen en este real decreto y sus normas de desarrollo.

3. De conformidad con lo previsto en el artículo 71.2 de la citada ley, en el despacho de 
los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea 
naturaleza, salvo que por la persona titular de la unidad administrativa se acuerde 
motivadamente lo contrario, entre otros supuestos cuando concurran razones humanitarias, 
de especial necesidad social o circunstancias basadas en la severidad de las consecuencias 
de la deficiencia, debiendo dejar constancia de las mismas.

Artículo 6.  Competencia territorial.
El ejercicio de las funciones señaladas en el artículo anterior corresponderá al órgano 

competente de la comunidad autónoma en cuyo ámbito territorial figure empadronada y 
tenga la residencia efectiva la persona interesada y, al Imserso en las ciudades de Ceuta y 
de Melilla.

Si la persona interesada con nacionalidad española residiese fuera del territorio español, 
la competencia para el ejercicio de las funciones relacionadas en el artículo anterior, 
corresponderá a la Administración competente a cuyo ámbito territorial pertenezca el último 
domicilio en el que la persona interesada figurase empadronada en el territorio español.

Artículo 7.  Equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de 
discapacidad.

1. Los dictámenes correspondientes para el reconocimiento de grado de discapacidad 
serán emitidos por equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de 
discapacidad, que son los órganos técnicos competentes de las comunidades autónomas y 
los equipos de valoración y orientación del Imserso en su ámbito competencial.

Los equipos multiprofesionales deberán contar en su composición, en todo caso, con 
profesionales del área sanitaria y con profesionales del área social, con titulación mínima de 
grado universitario o equivalente.

2. Serán funciones de los equipos multiprofesionales:
a) Efectuar la valoración de las situaciones de discapacidad y la calificación de su grado, 

así como, en su caso, la revisión por intensificación o atenuación o error material o de hecho.
b) Determinar la necesidad de concurso de otra persona para realizar los actos 

esenciales de la vida diaria.
c) Determinar si existen dificultades de movilidad.
d) Proponer si el grado de discapacidad es permanente o tiene que ser revisado y el 

plazo a partir del cual se podrá instar la revisión del grado de discapacidad.
e) Aquellas otras funciones que, legal o reglamentariamente, sean atribuidas por la 

normativa reguladora.
3. El régimen de funcionamiento de los equipos multiprofesionales de calificación y 

reconocimiento del grado de discapacidad será el establecido en la sección 3.ª del capítulo II 
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del título preliminar de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.

La composición, organización y funciones de los equipos de valoración y orientación 
dependientes del Imserso, así como el procedimiento para la valoración del grado de 
discapacidad dentro del ámbito de la Administración General del Estado serán desarrolladas 
por orden del Ministerio competente en la materia.

La composición, organización y funciones de los órganos técnicos competentes de las 
comunidades autónomas, así como el procedimiento para la valoración del grado de 
discapacidad dentro de su ámbito competencial serán desarrolladas normativamente por las 
respectivas Administraciones territoriales.

4. La aplicación del baremo establecido conforme a lo dispuesto en el artículo 27.2 de la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, para la determinación de la necesidad de concurso de otra 
persona, se llevará a cabo por los órganos técnicos que determinen las comunidades 
autónomas y el Imserso en su ámbito competencial.

Respecto a las personas valoradoras que apliquen el baremo, a los efectos previstos en 
el párrafo anterior, en relación a los conocimientos y formación básica a requerirles como 
cualificación profesional en dicha función, serán de aplicación los criterios adoptados por 
Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 28.5 de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre.

Artículo 8.  Evaluación y calificación del grado de discapacidad.
1. La evaluación de las situaciones de discapacidad y la calificación de su grado se 

efectuará previo examen de la persona interesada, por los equipos multiprofesionales de 
calificación y reconocimiento del grado de discapacidad a que se refiere el artículo 7.

2. El proceso de evaluación se realizará en condiciones de accesibilidad universal, 
incluidos los ajustes razonables para que las personas solicitantes puedan interactuar con el 
equipo multiprofesional de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad. La 
persona solicitante podrá estar acompañada por una persona de su confianza durante el 
proceso.

3. Cuando las especiales circunstancias de las personas interesadas así lo aconsejen, el 
órgano competente para resolver, de oficio o a instancia de la persona interesada, podrá 
acordar que el equipo multiprofesional realice la valoración por medios no presenciales o 
telemáticos, quedando garantizada en todo caso la accesibilidad universal y considerando 
los factores contextuales y ambientales en el entorno habitual de residencia de la persona 
conforme al anexo VI.

En el seno de la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del 
Grado de Discapacidad se elaborará y revisará la relación de circunstancias especiales que 
puedan dar lugar a la aplicación de lo contenido en el párrafo anterior.

4. A propuesta del equipo multiprofesional se podrá acordar, por el órgano competente 
para resolver, requerir la cooperación de las organizaciones sociales de la discapacidad, al 
objeto de informar, auxiliar, asistir o aportar conocimiento experto en todas las cuestiones 
relacionadas con la valoración de la discapacidad.

5. Los menores y las personas con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad 
jurídica tendrán derecho a ser informados, oídos y escuchados sin discriminación por razón 
de la edad o discapacidad. Los menores con discapacidad ejercerán sus derechos en 
igualdad de condiciones con los demás menores, recibiendo la asistencia apropiada con 
arreglo a su discapacidad y edad.

6. El equipo multiprofesional emitirá un dictamen propuesta, que deberá contener como 
mínimo:

a) El grado de discapacidad.
b) Las puntuaciones obtenidas con la aplicación de los distintos baremos contenidos en 

los anexos de este real decreto.
c) Los códigos de diagnóstico, deficiencia, limitaciones en la actividad, restricciones en la 

participación, barreras ambientales, y cualesquiera otros que puedan establecerse.
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d) Las puntuaciones de los baremos para determinar la necesidad del concurso de otra 
persona, en su caso.

e) La existencia de dificultades de movilidad para utilizar transportes públicos colectivos, 
en su caso.

Artículo 9.  Resolución.
1. La Administración competente deberá dictar resolución expresa, a la vista del 

dictamen propuesta, sobre el reconocimiento de grado de discapacidad, así como sobre la 
puntuación obtenida en los baremos para determinar la necesidad del concurso de otra 
persona o dificultades de movilidad, si procede.

Dicha resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de seis meses a contar desde 
la fecha de presentación de la solicitud.

Asimismo, se notificará junto con la resolución el dictamen propuesta.
2. El reconocimiento de grado de discapacidad se entenderá producido desde la fecha 

de solicitud y tendrá validez en todo el territorio del Estado.
3. En la resolución deberá figurar necesariamente la fecha en que puede tener lugar la 

revisión, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 12.

Artículo 10.  Tramitación de urgencia.
1. La Administración competente podrá acordar la tramitación urgente del procedimiento 

de reconocimiento de grado de discapacidad, de oficio o a instancia de la persona 
interesada, con o sin medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, cuando 
concurran razones de interés público que así lo aconsejen, entre otras las relacionadas con 
la salud, la violencia de género, la esperanza de vida u otras de índole humanitaria.

2. La tramitación por vía de urgencia implicará que los plazos establecidos para la 
realización de los trámites del procedimiento reducirán a la mitad su duración.

Artículo 11.  Tarjeta acreditativa del grado de discapacidad.
1. La Administración competente emitirá la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad 

que será válida en todo el territorio del Estado. A los efectos anteriores, el grado de 
discapacidad deberá haberse reconocido de conformidad con lo previsto en este real 
decreto.

2. Dicha tarjeta tendrá un formato común y contendrá los siguientes datos mínimos:
a) Datos identificativos.
b) Grado de discapacidad.
c) Periodo de vigencia.
d) Dificultades de movilidad, en su caso.
e) Necesidad de tercera persona, en su caso.
f) Medidas de seguridad y confidencialidad.
En el seno de la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del 

Grado de Discapacidad se determinará el formato común para la citada tarjeta.
3. Las Administraciones Públicas emisoras de la tarjeta acreditativa del grado de 

discapacidad garantizarán la accesibilidad universal del soporte o formato de la misma.

Artículo 12.  Revisión del grado de discapacidad.
1. El grado de discapacidad será objeto de revisión siempre que se prevea una 

modificación de las circunstancias que dieron lugar a su reconocimiento, y en todo caso, en 
la fecha de revisión prevista en el artículo 9.3.

2. El grado de discapacidad será revisable:
a) De oficio por las Administraciones competentes, por alguna de las siguientes causas:
1.º En la fecha de revisión prevista en la resolución de reconocimiento de grado de 

discapacidad
2.º Cuando sean conocedoras de circunstancias que puedan dar lugar a una 

modificación del grado de discapacidad.
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3.º Cuando se constate la omisión o inexactitud en las informaciones de las personas 
usuarias.

b) A instancia de la persona interesada, con o sin medidas de apoyo para el ejercicio de 
su capacidad jurídica:

1.º Cuando hubieran transcurrido al menos dos años desde la fecha de la resolución.
2.º Excepcionalmente, este plazo puede reducirse, cuando se acredite documentalmente 

que se han producido cambios sustanciales en las circunstancias que motivaron el 
reconocimiento del grado de discapacidad o un error cuya corrección implique un cambio en 
el grado reconocido.

3.º Asimismo, la persona interesada podrá instar la incoación del procedimiento de 
revisión a partir de la fecha prevista a tal efecto en la resolución de reconocimiento del grado 
de discapacidad, aunque esta sea anterior al referido plazo de dos años, para el caso de que 
la Administración competente no haya procedido a la iniciación de oficio.

3. Los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes podrán, asimismo, 
rectificarse en cualquier momento, de oficio o a instancia de parte.

4. Cuando la Administración competente no haya revisado el grado de discapacidad en 
plazo, por causas ajenas a la persona interesada, se mantendrá el grado de discapacidad 
hasta que haya una nueva resolución.

Artículo 13.  Reclamaciones previas.
Contra las resoluciones de reconocimiento de grado de discapacidad y de revisión del 

grado de discapacidad que se dicten por la Administración competente, las personas 
interesadas, con o sin medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, podrán 
interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional social, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

Artículo 14.  Sistema de información.
A los efectos de comprobar que la evaluación del grado de discapacidad sea uniforme en 

todo el territorio del Estado, se crea un Sistema de intercambio de información entre el 
Imserso y las Comunidades Autónomas. Dicho Sistema contendrá la información que se 
determine por el Imserso.

El Sistema dispondrá de datos con fines estadísticos, con la previa anonimización de los 
mismos y garantizando las medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y 
derechos fundamentales de la persona interesada.

Con la finalidad anterior, las Comunidades Autónomas remitirán al Imserso la 
información requerida y deberán cooperar en la recopilación, ordenación, tratamiento, 
publicación, actualización y transparencia de los datos de valoración del grado de 
discapacidad, a incorporar en el Sistema con enfoque de género.

Artículo 15.  Confidencialidad y protección de datos.
1. Las Administraciones competentes darán cumplimiento a las previsiones contenidas 

en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), así como en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos 
digitales.

2. No serán objeto de tratamiento datos de carácter personal diferentes a los 
contemplados en este real decreto y no podrán utilizarse para una finalidad distinta del 
reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. Asimismo, se realizará 
una evaluación de impacto en la protección datos a fin de adoptar medidas técnicas y 
organizativas reforzadas para garantizar los derechos y libertades de las personas 
afectadas, incluidas las que garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los 
datos personales. Dichas medidas deberán en todo caso garantizar la trazabilidad de los 
accesos y comunicaciones de los datos.
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Disposición adicional primera.  Certificación del tipo de discapacidad.
1. A instancia de la persona interesada, con o sin medidas de apoyo para el ejercicio de 

su capacidad jurídica, se certificará por la Administración competente el tipo o los tipos de 
deficiencia o deficiencias que determinan el grado de discapacidad reconocida, conforme a 
la información que conste en el expediente, a los efectos que requiera la acreditación para la 
que se solicita.

2. La Administración competente emitirá el certificado a que se refiere el apartado 
anterior en el plazo máximo de quince días naturales siguientes al de la presentación de la 
solicitud.

Disposición adicional segunda.  Determinación de las especiales circunstancias para la 
valoración del grado de discapacidad por medios no presenciales o telemáticos.

En el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente a la publicación de 
este real decreto en el «Boletín Oficial del Estado, la Comisión Estatal de Coordinación y 
Seguimiento de la Valoración del Grado de Discapacidad elaborará la relación de 
circunstancias especiales que puedan dar lugar a la valoración del grado de discapacidad 
por medios no presenciales o telemáticos

Disposición adicional tercera.  Actualización de la información sobre discapacidad en el 
sistema Tarjeta Social Digital.

En cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional centésima cuadragésima 
primera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2018, las Administraciones Públicas, entidades y organismos con competencias en materia 
de evaluación y calificación del grado de discapacidad, transmitirán por vía electrónica a 
Tarjeta Social Digital, con periodicidad mensual, la información sobre las resoluciones 
emitidas para el reconocimiento y/o variación del grado de discapacidad con indicación 
expresa del tipo de discapacidad, su carácter temporal o permanente, así como su incidencia 
en la limitación de la movilidad y necesidad de asistencia de tercera persona.

Disposición adicional cuarta.  Formación de los equipos multiprofesionales de calificación 
y reconocimiento del grado de discapacidad.

El Imserso, en colaboración con las comunidades autónomas, pondrá a disposición de 
los equipos de evaluación un programa de formación específico en relación con los baremos 
que se contienen en este real decreto.

Disposición adicional quinta.  Evaluación de resultados.
Transcurrido el primer año de aplicación del baremo establecido en este real decreto, el 

Imserso en colaboración con las comunidades autónomas y previa consulta al Consejo 
Nacional de la Discapacidad, realizará una evaluación de los resultados obtenidos en la 
aplicación del mismo y propondrá las modificaciones que, en su caso, estime procedentes.

Disposición transitoria primera.  Exención de nuevo reconocimiento para las personas que 
tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento.

Quienes, con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, tuvieran reconocido 
un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento con arreglo al 
procedimiento establecido en el Real Decreto 1723/1981, de 24 de julio, o en el Real Decreto 
1971/1999, de 23 de diciembre, no precisarán de un nuevo reconocimiento. Cuando se 
realice la revisión de dichas valoraciones, de oficio o a instancia de parte, se aplicará lo 
previsto en este real decreto.
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Disposición transitoria segunda.  Tramitación de procedimientos iniciados con anterioridad 
a la entrada en vigor de este real decreto.

En todos aquellos procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este 
real decreto, en los que no se haya llevado a cabo la valoración del grado de discapacidad, 
se aplicarán las normas contenidas en este real decreto.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto 

en este real decreto.
En particular, queda expresamente derogado el Real Decreto 1971/1999, de 23 de 

diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de 
discapacidad, y la Orden de 2 de noviembre de 2000, por la que se determina la 
composición, organización y funciones de los Equipos de Valoración y Orientación 
dependientes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales y se desarrolla el procedimiento 
de actuación para la valoración del grado de discapacidad dentro del ámbito de la 
Administración General del Estado.

Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17. ª de la 

Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
legislación básica de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por 
las comunidades autónomas.

Disposición final segunda.  Facultades de desarrollo.
Se habilita a la persona titular del Ministerio competente en la materia para acordar la 

incorporación de modificaciones a los baremos que figuran como anexos I, II, III, IV, V y VI 
de este real decreto, así como para dictar las disposiciones que sean necesarias para la 
ejecución y desarrollo del mismo.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».

ANEXO I
Normas generales

Procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad 
adaptado a la CIF-OMS/2001

Contenido:
0.1 Consideraciones generales para la evaluación del funcionamiento y de la 

discapacidad.
0.2 Directrices éticas para la evaluación del funcionamiento y la discapacidad.
0.3 Baremos que conforman la evaluación del funcionamiento y la discapacidad.
0.3.1 Anexo III: Baremo de evaluación de las funciones y estructuras corporales. 

"Deficiencia global de la persona" (BDGP).
0.3.2 Anexo IV: "Baremo de evaluación de las capacidades/limitaciones en la actividad" 

(BLA).
0.3.3 Anexo V: Baremo de evaluación del desempeño. "Restricciones en la participación" 

(BRP).
0.3.4 Anexo VI: Baremo de evaluación de los "Factores contextuales/barreras 

ambientales" (BFCA).
0.4 Graduación del funcionamiento y de la discapacidad: Clases de discapacidad.
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0.4.1 Graduación del funcionamiento y de la discapacidad.
0.4.2 Clases de discapacidad.
0.5 Metodología general y criterios de inclusión de los porcentajes de gravedad del 

problema de funcionamiento evaluados en las clases de discapacidad.
0.5.1 Coincidencia de los constructos evaluados en la misma clase de discapacidad.
0.5.2 No coincidencia de los constructos evaluados en la misma clase de discapacidad.
0.5.3 Situaciones en las que se puede tomar el baremo de evaluación de las limitaciones 

en la actividad (BLA) como criterio principal (CP) de inclusión de clase de discapacidad, en 
lugar del baremo de evaluación de la deficiencia global de la persona (BDGP).

0.5.4 Modificador especial de grado y clase de discapacidad en situaciones de "limitación 
grave y total para realizar actividades de autocuidado".

0.5.5 Casos particulares (condiciones de salud especial, provisionalidad, edad…).
0.5.6 Criterios de validez del "Baremo de evaluación de las restricciones en la 

participación" (BRP-QD).
0.6 Determinación del problema de funcionamiento de la persona o "grado de 

discapacidad".
0.6.1 Asignación inicial de grado del "problema de funcionamiento de la persona" dentro 

de las clases de discapacidad por "criterio principal" (CP). Valor de intervalo de grado (VIG) y 
valor inicial de ajuste (VIA).

0.6.2 Modificación del valor inicial de ajuste (VIA) de grado de discapacidad.
0.6.3 Ajuste por la repercusión objetivada en el baremo de limitación grave y total en el 

dominio de actividades de autocuidado (clases 3 y 4): ajuste de la discapacidad en grados 
de discapacidad iguales o superiores a 75 %.

0.6.4 Niveles de simplificación / profundización del baremo.
0.6.5 Criterios específicos de evaluación en la infancia y la adolescencia.
0.6.6 Ajuste por las barreras objetivadas en el entorno.
0.6.7 Grado final de discapacidad de la persona (GFD).
0.7 Perfil global de funcionamiento y discapacidad.
0.1 Consideraciones generales para la evaluación del funcionamiento y de la 

discapacidad.
Tienen como referente el modelo biopsicosocial propuesto por la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) (OMS-2001), que 
describe y evalúa el funcionamiento y la discapacidad sobre la base de los siguientes 
componentes:

1. Funciones y Estructuras corporales: Son las funciones fisiológicas de los sistemas 
corporales (incluyendo las funciones mentales) y las partes anatómicas o estructurales del 
cuerpo, respectivamente. Ambas susceptibles de sufrir una pérdida o una desviación 
significativa respecto a la norma estadística para los seres humanos, refiriéndose a estas 
como "Deficiencias".

2. Actividad: Es la realización de una tarea o acción por una persona. Representa la 
perspectiva del individuo respecto al funcionamiento.

3. Capacidad: Describe la aptitud de un individuo para realizar una tarea o acción. Indica 
el máximo nivel probable de funcionamiento que una persona puede alcanzar en un dominio, 
en un momento dado y un entorno normalizado.

4. Limitaciones en la actividad: Son las dificultades que puede experimentar una persona 
para realizar actividades en un entorno normalizado.

5. Desempeño: Describe lo que una persona hace en su contexto o entorno real en el 
que vive.

6. Participación: es la implicación de la persona en una situación vital. Los problemas 
que experimenta una persona para realizar actividades e implicarse en situaciones vitales 
son las "Restricciones en la Participación".

7. Demora: Define, en la infancia y juventud, los aspectos negativos de las Funciones 
Corporales, las Estructuras Corporales, la Limitación en la Actividad y la Restricción en la 
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Participación, para reflejar el hecho de que un problema en cualquiera de estos ámbitos 
también puede reflejar un retraso en el desarrollo.

A su vez estos componentes interactúan con los factores ambientales y personales, que 
constituyen el "contexto" de la vida de un individuo, y determinan el nivel y extensión de su 
funcionamiento.

Según la CIF la "discapacidad" incluye deficiencias, limitaciones en la actividad y 
restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción de un 
individuo (con una "condición de salud") y sus factores contextuales (factores ambientales y 
personales).

La "deficiencia" es una anomalía o pérdida de una estructura corporal o de una función 
fisiológica. Las funciones fisiológicas incluyen las funciones mentales. Con el término 
"anormalidad" se hace referencia estrictamente a la normalidad estadística establecida para 
los seres humanos y solo debe usarse en ese sentido.

La "limitación en la actividad" abarca desde una desviación leve hasta una grave, en 
términos de cantidad o calidad, en la capacidad o aptitud para la realización de la actividad 
comparándola con la manera, extensión o intensidad en que se espera que la realizará una 
persona sin esa condición de salud en un medio normalizado.

La "restricción en la participación" viene determinada por la comparación de la 
participación (desempeño en la realización de una actividad en su entorno real) de la 
persona con una condición de salud, con la participación esperable de una persona sin 
discapacidad en esa cultura o sociedad.

Operativamente por "discapacidad" se entiende a la resultante de la interacción entre la 
evaluación de las deficiencias de las funciones y estructuras corporales, las limitaciones para 
realizar actividades y las restricciones en la participación social como consecuencia de las 
barreras del contexto, que se obtiene siguiendo la metodología propuesta en el 
procedimiento que se reglamenta, mediante la graduación de las "deficiencias" y las 
"limitaciones en la actividad" evaluadas conforme a los criterios de los baremos del anexo III 
y IV, y la restricción en la participación social una vez evaluados el desempeño en su 
contexto real y los "factores contextuales ambientales" conforme a los criterios expuestos en 
los baremos del anexo V y VI.

La evaluación final de la discapacidad responde a una múltiple evaluación inicial de los 
problemas por cuatro constructos diferenciados:

1. La deficiencia (pérdida de una estructura o función corporal).
2. La limitación (capacidad o aptitud teórica para realizar una actividad).
3. El desempeño (realización real de una actividad en su entorno).
4. Los factores contextuales ambientales.
Cada uno siguiendo el sistema de graduación de los problemas en los cinco niveles de 

gravedad propuestos por la CIF.
Cada constructo cuantificado conforme a su escala genérica mantiene la característica 

de ser finalista en su dimensión particular, conformando cuatro baremos independientes, que 
finalmente confluyen en una dimensión global del problema: la "discapacidad".

La metodología seguida dará lugar a la formación de una red de problemas compartidos 
en los cuatro constructos, que se interrelacionan e interactúan bidireccionalmente entre sí, 
mediante varias escalas y jerarquías.

La interacción principal viene determinada por la relación jerárquica entre los cuatro 
constructos diferenciados, constituyendo alguno de ellos, según se verá más adelante, el 
Criterio Principal (CP) de evaluación y el resto los Criterios Secundarios de Ajuste (CSA).

La dimensión global del problema de funcionamiento de la persona quedará finalmente 
representada por un "Grado final de discapacidad de la persona" y por un "Perfil global de 
funcionamiento y discapacidad".

0.2 Directrices éticas para la evaluación del funcionamiento y la discapacidad.
La evaluación del funcionamiento y la discapacidad de las personas con una "condición 

de salud" tendrá como referente el modelo centrado en las personas y se realizará en 
consonancia con las directrices éticas para el uso de la CIF, propuestas por la OMS.

0.3 Baremos que conforman la evaluación del funcionamiento y la discapacidad.
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0.3.1 Anexo III: Baremo de evaluación de las funciones y estructuras 
corporales/"Deficiencia Global de la Persona" (BDGP).

Fija las pautas para la evaluación estandarizada de las deficiencias permanentes en las 
distintas funciones y estructuras corporales, asociadas a las limitaciones en la capacidad 
para realizar las Actividades de la Vida Diaria (AVD).

0.3.2 Anexo IV: "Baremo de Evaluación de las Capacidades/Limitaciones en la Actividad" 
(BLA).

Establece criterios para la evaluación de los problemas de capacidad para realizar las 
AVD1 tanto en lo que respecta a la gravedad del problema en cada actividad, el número de 
ellas afectadas y el tipo. Parte del mismo constituye un Baremo específico de evaluación del 
problema de "Limitación grave y total para realizar actividades de autocuidado" (BLGTAA). Y 
otra parte conforma el denominado Baremo de evaluación de las "Limitaciones en las 
actividades de movilidad" (BLAM), "Movilidad reducida".

0.3.3 Anexo V: Baremo de Evaluación del Desempeño/"Restricciones en la Participación" 
(BRP).

En estrecha relación tanto con el BLA como con el BFCA, sirve de "puente" entre ambos 
y establece criterios para la evaluación del desempeño para la realización de actividades en 
el contexto real de la persona en el último mes, pudiendo ampliarse este plazo a seis meses 
en las situaciones que así considere el técnico evaluador, tomando en consideración la 
influencia de los factores contextuales ambientales. Se basa en la información aportada por 
la persona en el "Cuestionario de desempeño" (QD), que se describe en el mismo.

0.3.4 Anexo VI: Baremo de Evaluación de los "Factores Contextuales/Barreras 
Ambientales" (BFCA).

Se evalúan aquellos factores del entorno de la persona que, cuando están presentes o 
ausentes, interfieren en su funcionamiento. Factores contextuales ambientales identificados 
por la CIF, que pueden actuar como barrera, incrementando la discapacidad y restringiendo 
su participación plena en la sociedad.

0.4 Graduación del funcionamiento y de la discapacidad: Clases de discapacidad.
0.4.1 Graduación del funcionamiento y de la discapacidad.

Tabla 0.1 Niveles de gravedad de la escala genérica de cuantificación de los problemas (CIF)

0. No hay problema (ninguno, ausente, insignificante…). 0-4 %
1. Problema LIGERO (poco, escaso…). 5-24 %
2. Problema MODERADO (medio, regular…). 25-49 %
3. Problema GRAVE (mucho, extremo…). 50-95 %
4. Problema COMPLETO (total…). 96-100 %

0.4.2 Clases de discapacidad.
El núcleo central de las relaciones jerárquicas, dentro de la metodología propuesta, está 

conformado por las denominadas "Clases de discapacidad".

Clases de discapacidad

Clase 0. Discapacidad nula 0 % - 4 %
El nivel de discapacidad evaluado es insignificante y no justifica una dificultad evaluable en la realización de 
las actividades de la vida diaria (AVD). Objetivándose:
– Entre un 0 % y un 4 % de los puntos en el BDGP
– Menos de 5 % de los puntos en el BLA y el BRP-QD.
Clase 1. Discapacidad leve 5 % - 24 %
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El nivel de discapacidad evaluado es leve y justificaría una dificultad leve en la realización de las AVD, siendo 
la persona independiente en la práctica totalidad de las mismas. Objetivándose:
‒ Entre un 5 % y un 24 % de los puntos en el BDGP.
‒ Entre un 5 % y un 24 % de los puntos en el BLA y el BRP-QD.
Clase 2. Discapacidad moderada 25 % - 49 %
El nivel de discapacidad evaluado es moderado y justificaría una dificultad moderada en la realización de las 
AVD estudiadas. Pudiendo existir una limitación total o imposibilidad para realizar alguna de ellas en cualquier 
dominio, siendo independiente en las actividades de autocuidado. Objetivándose:
‒ Entre un 25 % y un 49 % de los puntos en el BDGP.
‒ Entre un 25 % y un 49 % de los puntos en el BLA y el BRP-QD.
‒ Entre un 0 % y un 4 % de los puntos en el BLGTAA.
Clase 3. Discapacidad grave 50 % - 95 %
El nivel de discapacidad evaluado es grave y justificaría una dificultad grave en la realización de las AVD 
estudiadas. Pudiendo existir una limitación total o imposibilidad en su realización, en cualquier dominio, 
incluidas las actividades de autocuidado. Objetivándose:
‒ Entre un 50 % y un 95 %% de los puntos en el BDGP.
‒ Entre un 50 % y un 95 % de los puntos en el BLA y el BRP-QD.
‒ Entre un 5 % y un 74 % de los puntos en el BLGTAA.
Clase 4. Discapacidad total 96 % - 100 %
El nivel de discapacidad evaluado es grave o total y justificaría la imposibilidad en la realización de casi todas 
las AVD estudiadas, incluidas las de autocuidado. Objetivándose:
‒ Un 96 % a 100 % de los puntos en el BDGP.
‒ Un 96 % a 100 % de los puntos en el BLA y el BRP-QD.
‒ Pudiendo obtener una puntuación igual o superior al 75 % en el BLGTAA.

0.5 Metodología general y criterios de inclusión de los porcentajes de gravedad del 
problema de funcionamiento evaluados en las clases de discapacidad.

0.5.1 Coincidencia de los constructos evaluados en la misma clase de discapacidad.
Habitualmente una clase de discapacidad supone la coincidencia de los grados 

evaluados, tanto de la deficiencia como de la limitación para realizar actividades y la 
restricción en la participación, dentro de los porcentajes de gravedad del problema propuesto 
por la CIF para cada nivel de gravedad según la siguiente tabla:

Tabla 0.2 Porcentajes de gravedad del problema de funcionamiento de la persona que se 
incluyen en las clases de discapacidad según la gravedad de la deficiencia, de la limitación 

para realizar actividades y de la restricción en la participación

 Clase 0
Nula

Clase 1
Leve

Clase 2
Moderada

Clase 3
Grave

Clase 4
Total

BDGP. 0 - 4 % 5 - 24 % 25 - 49 % 50 - 95 % > 95 %
BLA. 0 - 4 % 5 - 24 % 25 - 49 % 50 - 95 % > 95 %
BLGTAA. ‒ ‒ 0 - 4 % 5 -74 % > = 75 %
BRP. 0 - 4 % 5 - 24 % 25 - 49 % 50 - 95 % > 95 %

A su vez cada clase de discapacidad se dividirá, como veremos más adelante, en cinco 
"intervalos de grado de discapacidad" (tabla 0.3).

0.5.2 No coincidencia de los constructos evaluados en la misma clase de discapacidad.
Para las situaciones en que no se da la coincidencia de clase e intervalo de grado 

recogida en la tabla anterior, se establecen las siguientes pautas de inclusión y ajuste de 
grado:

0.5.2.1 "Criterio principal" (CP) de inclusión de clase.
Es aquel que determina la inclusión en una de las clases de discapacidad. Con carácter 

general, se considerará Criterio Principal el resultado de la evaluación de la deficiencia 
global de la persona por ser el más objetivo, fiable y permanente.

El criterio principal (CP) asigna la clase de discapacidad y determina el "Valor del 
intervalo de grado de discapacidad" (VIG) dentro de la clase de discapacidad en la que 
resulte comprendido el grado de deficiencia que alcance su evaluación con el "Baremo de 
evaluación de la deficiencia global de la persona" (BDGP). Sobre dicho valor se establece el 
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grado o punto de partida, al que se denominará "Valor inicial de ajuste" (VIA) y que ajusta el 
grado que se va a determinar en el proceso de evaluación, tal y como se expondrá más 
adelante en el apartado de "Determinación del grado de discapacidad", mediante una 
relación jerárquica con el resto de constructos descritos para la evaluación de la 
discapacidad, que funcionarán como "Criterios secundarios de ajuste de grado" (CSA) o 
"Factores modificadores" (FM).

0.5.2.2 Criterios secundarios de ajuste (CSA) de grado.
Se consideran criterios secundarios habituales de ajuste de grado o factores 

modificadores, los siguientes:
1.º La "Limitación" conforme a la puntuación obtenida en el BLA, que podrá modificar el 

valor inicial de ajuste al alza o a la baja.
2.º El "Desempeño" conforme al valor obtenido en el baremo de restricción en la 

participación (BRP-QD) que podrá modificar el valor inicial de ajuste al alta o a la baja.
3.º Finalmente los "Factores contextuales", conforme el valor obtenido en el baremo 

correspondiente, que podrá modificar el valor inicial de ajuste sólo al alza, y dentro de los 
valores de los intervalos de la clase que ha signado el criterio principal (CP).

0.5.3 Situaciones en las que se puede tomar el Baremo de Evaluación de las 
Limitaciones en la Actividad (BLA) como Criterio Principal (CP) de inclusión de clase de 
discapacidad, en lugar del Baremo de Evaluación de la Deficiencia Global de la Persona 
(BDGP).

0.5.3.1 Plurideficiencias.
En plurideficiencias, como puede ocurrir en pluripatologías, por edad o ciertas 

condiciones de salud, en la que la deficiencia global de la persona (BDGP) sea 
consecuencia de más de tres combinaciones y se considere que el BLA representa mejor la 
clase de discapacidad, siempre que las diferentes pluripatologías que presenta la persona 
tengan la suficiente entidad patológica a criterio del evaluador.

0.5.3.2 Deficiencias leves sin limitación.
En aquellos casos con evaluación de la deficiencia global de la persona leve (5-24 %), 

por combinación de valores pequeños (de 0 a 4 %) y en las cuales la evaluación de la 
limitación en las actividades, sea insignificante (0-4 %).

0.5.3.3 Deficiencias insignificantes con limitación leve.
En los casos de deficiencias insignificantes (0-4 %) con limitación leve (5-24 %), 

detectada en el baremo de limitaciones en la actividad (BLA).
0.5.4 Modificador especial de grado y clase de discapacidad en situaciones de 

"Limitación grave y total para realizar actividades de autocuidado".
Conforme a la puntuación obtenida en el BLGTAA, podrá utilizarse esta como criterio 

definitorio de clase, tal y como se explica a continuación.
0.5.4.1 Puntuaciones del BLGTAA iguales o superiores a 25:
Cuando se obtenga una puntuación igual o superior al 25 % en el baremo de limitación 

grave y total para realizar actividades de autocuidado (BLGTAA).
0.5.4.2 Puntuaciones de deficiencia global de la persona iguales o superiores a 75 %:
En valores de deficiencia global de la persona iguales o superiores a 75 %, ya que, a 

partir de este grado, independientemente de cuál sea la puntuación asignada por el BDGP o 
por el resultado de la combinación de varias deficiencias, deberá de quedar siempre 
objetivado un nivel de "limitación grave y total para realizar actividades de autocuidado" 
superior a 25 % en el BLGTAA.

0.5.4.3 Clase 4 de discapacidad:
Habida cuenta que la obtención de más de 95 % en el baremo de deficiencia global de la 

persona (BDGP) es realmente excepcional, el criterio principal de inclusión en la clase 4 de 
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discapacidad será la imposibilidad para realizar casi todas las actividades de autocuidado, 
con puntuación en el BLGTAA superior a 75 %.

0.5.5 Casos particulares (condiciones de salud especial, provisionalidad, edad…).
En aquellos casos, no incluidos en alguna de las situaciones señaladas en los puntos 

anteriores, en los que por causas motivadas, el evaluador considere que la inclusión en las 
clases de discapacidad basada en la evaluación de la deficiencia, no representa la situación 
real a evaluar, este podrá decidir, justificándolo en el informe final de la evaluación, cuál de 
los otros constructos: "limitaciones en la actividad" según la puntuación obtenida en el BLA; 
o "limitación grave y total para realizar actividades de autocuidado" según la puntuación 
obtenida en el BLGTAA, es el que ha llevado a la inclusión en la clase de gravedad de 
discapacidad.

0.5.6 Criterios de validez del "Baremo de Evaluación de las Restricciones en la 
Participación" (BRP-QD).

0.5.6.1 El constructo "desempeño", según la puntuación obtenida, el baremo de 
restricciones en la participación (BRP-QD) en ningún caso podrá utilizarse como criterio 
principal. Los datos de este baremo, en ocasiones, serán de difícil verificación, y pueden 
estar condicionados por diversos factores ajenos al objetivo de la evaluación de la 
discapacidad en su implementación, por lo que su utilización como criterio modificador de 
grado quedará sujeto a su fiabilidad y a la no existencia de contradicciones en relación a los 
demás criterios evaluativos.

0.5.6.2 Se considerará que existe esta contradicción cuando en el acto de la entrevista y 
exploración de la persona a evaluar se aprecie una clara incoherencia en las actividades 
exploradas (marcha, vestirse, interacciones personales etc.) y lo referido por el evaluado en 
el BRP-QD.

0.5.6.3 También se considerará contradictorio si la puntuación es superior a dos 
"intervalos de gravedad" en relación con la evaluación de la "capacidad" que resulte del BLA.

0.6 Determinación del problema de funcionamiento de la persona o "Grado de 
discapacidad".

Partiendo de la "clase de discapacidad" y del "valor del intervalo de grado" (VIG) 
asignado, según la metodología expuesta, por el "criterio principal" (CP), por defecto la 
deficiencia, y manteniendo los criterios de relación jerárquica entre constructos descrita en la 
"metodología general y criterios de inclusión en la clase de discapacidad", el "Grado de 
discapacidad" se determina como sigue:

0.6.1 Asignación inicial de grado del "Problema de funcionamiento de la persona" dentro 
de la clase de discapacidad por "Criterio Principal" (CP), Valor de Intervalo de Grado (VIG) y 
Valor Inicial de Ajuste (VIA).

El grado inicial se asigna a partir de la inclusión en una de las clases de discapacidad 
que a su vez están subdivididas en cinco "valores fijos": A, B, C, D, y E, (valores de intervalo 
de grado de discapacidad (VIG) (en rojo en la tabla 0.3). Cada uno de dichos valores 
representa, en orden creciente, a unos porcentajes del problema de funcionamiento de la 
persona, entre un mínimo y un máximo (en negro en la tabla 0.3) que se corresponden con 
los tramos de puntuación asignados a cada uno de los cinco intervalos de cada clase. 
Cualquier puntuación comprendida entre estos tramos de puntuación queda representada 
por un solo valor el denominado "valor de intervalo de grado de discapacidad (VIG) (en 
negrita en la tabla 0.3), según se explicita, como modelo genérico en la siguiente tabla:

Tabla 0.3 Plantilla de evaluación del problema de funcionamiento de la persona dentro de las 
clases de discapacidad. Tramos de puntuación de los "valores de intervalo de grado de 

discapacidad" de las clases de gravedad de discapacidad

Valor Clase 0 Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4
A 0  5 7  25 27 50 55 59 96
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Valor Clase 0 Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4
B 1 8 10 12 28 30 32 60 65 69 96
C 2 13 15 17 33 35 37 70 75 79 96
D 3 18 20 22 38 40 44 80 85 89 96
E 4 23 24  45 49  90 95  96

Siguiendo los criterios de inclusión de clase explicados anteriormente y en consonancia 
con el porcentaje de deficiencia obtenido, en el baremo de deficiencia global de la persona 
(BDGP), nos situamos, en el "valor de intervalo de grado de discapacidad" (VIG) (valor A, B, 
C, D, E, que a su vez se corresponden con los valores numéricos 1,2,3,4,5 de la clase de 
gravedad de discapacidad correspondiente, conforme a la "Plantilla de evaluación del 
problema de funcionamiento de la persona dentro de las clases de discapacidad (tabla 0.3). 
Y este es el punto de partida del "valor inicial de ajuste" (VIA) en la evaluación del grado 
discapacidad que podrá ser modificado al alza o a la baja, dentro de la misma clase, por los 
valores de ajuste de los criterios secundarios.

0.6.2 Modificación del Valor Inicial de Ajuste (VIA) de grado de discapacidad.
Criterios secundarios de ajuste (CSA). Grado de discapacidad ajustado (GDA). 

Modificadores de grado (MG).
A los modificadores de grado descritos anteriormente (Limitación, Limitación Grave y 

Total, y Desempeño, y Factores Contextuales Ambientales *), les corresponderá asimismo un 
determinado "Valor de Intervalo de grado de discapacidad" (VIG) en consonancia con las 
puntuaciones obtenidas en los correspondientes baremos de "limitaciones en la actividad" 
(VIG-BLA); "limitación grave y total para realizar las AA.AA". (VIG-BLGTAA); "restricciones 
en la participación" (VIG-BRP-QD); que podrán modificar el grado inicial de discapacidad al 
alta o a la baja para obtener el denominado: "grado de discapacidad ajustado" (GDA), 
siguiendo metodología que se exponen a continuación:

* La puntuación del Baremo de Factores Contextuales Ambientales (BFCA) como modificador de grado tendrá 
unas características propias).

0.6.2.1 Ajuste de grado por la repercusión objetivada en la capacidad y el desempeño 
para realizar actividades:

0.6.2.1.1 Criterio general de elección de los criterios secundarios modificadores de grado 
en el ajuste de grado.

Como norma general, cuando se utilice como "Criterio Principal" el grado de "deficiencia 
global de la persona" (BDGP) para la obtención de la "clase de problema de funcionamiento 
de la persona / clase de discapacidad", el modificador de grado ("Criterio Secundario") será 
la puntuación obtenida en el baremo de limitaciones en la actividad "(BLA). Así mismo, y de 
cumplir criterios de validez, podrá utilizarse como modificador de grado el resultado en el 
baremo de restricciones en la participación / desempeño "(BRP-QD) ("criterio secundario").

0.6.2.1.2 Ajuste neto de grado.
Cuando la clase del criterio principal y la de los criterios secundarios sea la misma, los 

cinco "valores de intervalo de grado de discapacidad" (VIG): A, B, C, D y E, descritos en la 
tabla 0.3, podrán coincidir o no. En este último caso se realizará el siguiente "ajuste neto de 
grado":

El porcentaje de deficiencia global obtenido (puntuación en el BDGP) nos situará en el 
"valor inicial de ajuste" VIA (BDGP) dentro del intervalo de grado (A, B, C, D, E) de la clase 
de discapacidad que corresponda.

Los "valores de intervalo de grado de discapacidad" (VIG) obtenidos como resultado de 
la evaluación del "baremo de limitaciones en la actividad" (VIG-BLA) y, si se ha realizado y 
cumple criterios de validez, el del "baremo de restricciones en la participación" (VIG-BRP), 
nos servirán para realizar el "ajuste neto".

El "ajuste neto de grado" se obtiene modificando el "valor inicial de ajuste" (VIA), con los 
valores de intervalo de grado de discapacidad (VIG) de los "criterios secundarios", al alta o a 

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 57  Real Decreto 888/2022, reconocimiento, declaración y calificación grado de discapacidad

– 1724 –



la baja, desde el nivel de intervalo de grado (A, B, C, D, E) en el que esté situado en la clase 
de discapacidad, representado en el punto 0 según la tabla siguiente:

Tabla 0.4 Aplicación del ajuste de intervalo de grado dentro de la clase de discapacidad

Valores Intervalos de Grado (VIG) dentro de la clase de discapacidad
Ajuste neto Modificador

≤ 2 * VIG (BLA/BRP)
− 1 VIG (BLA/BRP)
0 (ABCDE / 12345) VIA (BDGP)
1 VIG (BLA/BRP)
≥ 2* VIG (BLA/BRP)

* El ≥ 2 indica que a pesar de que el valor del VIG modificador de grado (BLA/BRP) 
esté a más de dos intervalos de grado del VIA, solo podrá modificar el valor de este un 
máximo de dos intervalos.

Se seguirán los siguientes pasos:
Paso 1: Identificar en tabla 0.3 el intervalo de grado de la clase de discapacidad que 

corresponde al VIA (BDGP).
Paso 2: Identificar en tabla 0.3 el intervalo de grado de la clase de discapacidad que 

corresponde al VIG (BLA) y al VIG (BRP).
Paso 3: Calculo del: "valor de intervalo de grado modificador de grado" dentro de ajuste 

neto de grado VIG (BLA/BRP): Nos podemos encontrar con las dos siguientes situaciones de 
ajuste neto de grado:

‒ Que los valores de los intervalos de grado de discapacidad sean tanto en el BLA como 
en el BRP-QD el mismo. En este caso, será este valor de intervalo de grado, el que se 
considere como de. "valor de intervalo de grado modificador de grado" dentro de ajuste neto 
de grado VIG (BLA/BRP)

‒ En caso de existir dos valores de intervalo de grado de discapacidad válida entre el 
BLA y el BRP-QD no coincidentes, se empleará la fórmula siguiente, para el cálculo del 
"valor de intervalo de grado modificador de grado" dentro de ajuste neto de grado VIG 
(BLA/BRP):

VIG (BLA/BRP) = VIG (BLA) + VIG (BRP-QD) / 2
En dicha fórmula se emplearán los valores 1, 2, 3, 4, 5 en representación de los valores 

de los intervalos de grado de discapacidad A, B, C, D, E respectivamente. El resultado con 
decimales se redondea al número entero superior.

Paso 4: Finalmente para el cálculo del "ajuste neto de grado" se empleará la fórmula:

Ajuste neto de grado = VIG (BLA/BRP) - VIA (BDGP)
0.6.2.1.3 Consideraciones sobre el ajuste neto de grado.
a) El ajuste secundario no podrá modificar el "valor inicial de ajuste" VIA (BDGP) en +/‒ 2 

intervalos de grado de discapacidad, ajustando siempre el resultado máximo (o mínimo) al 
límite máximo (o mínimo) de la clase de discapacidad en la que se sitúa.

b) En aquellos casos en los que el modificador de grado pertenezca a otra clase de 
discapacidad se adopta el "valor de intervalo de grado de discapacidad" (VIG) mayor (valor 
E) si es de una clase de discapacidad mayor o el menor (valor A) en caso de ser de una 
clase de discapacidad menor de la clase en la que hemos situado el valor inicial de ajuste 
(VIA).

c) En ningún caso los modificadores de grado podrán servir para cambiar de clase de 
discapacidad asignada por el criterio principal.

d) Una vez situados en un intervalo de "grado de discapacidad ajustado", 
excepcionalmente, y en aquellos intervalos que lo permitan, podrá realizarse un último ajuste 
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al alta o a la baja, dentro de dicho intervalo, razonando el evaluador los motivos de dicho 
ajuste.

e) Al resultado de estos ajustes de grado de discapacidad se le denominará "grado de 
discapacidad ajustado" (GDA)

0.6.2.1.4 Grado de discapacidad ajustado (GDA) en situaciones específicas de limitación 
o deficiencias pequeñas (clases 0 y 1).

a) En aquellos casos con evaluación de la deficiencia global de la persona leve (BDGP) 
(5-24%), por combinación de valores pequeños (de 0 a 4%) y en las cuales la evaluación de 
las limitaciones en la actividad (BLA), sea insignificante (0-4%) se evaluará con el mínimo de 
la clase 1: con un GDA de 5%.

b) En los casos de deficiencias insignificantes en el BDGP (0-4%) con limitación leve 
detectada en el baremo de limitaciones en la actividad (BLA) (5-24%), se evaluará esta 
última como criterio principal en la clase 1, con el mínimo de la clase: con un GDA de 5%.

0.6.2.1.5 Evaluación del problema de funcionamiento / grado de discapacidad de la 
persona sin ajuste de grado.

En aquellos casos en que así se establezca y en los casos en que el evaluador, 
excepcionalmente, bien sea por carecer de datos verificables o por otros motivos razonados, 
considere que la evaluación de la deficiencia es suficiente para evaluar el problema de 
funcionamiento / grado de discapacidad de la persona, podrá, razonando el caso por escrito, 
no realizar ajuste de grado.

0.6.3 Ajuste por la repercusión objetivada en el baremo de limitación grave y total en el 
dominio de actividades de autocuidado (clases 3 y 4): ajuste de la discapacidad en grados 
de discapacidad iguales o superiores a 75%.

0.6.3.1 Grado de discapacidad ajustado con el baremo de limitación grave y total en 
autocuidado (BLGTAA).

En las clases de limitación grave y total (clases 3 y 4 del BLA) y por la propia definición 
de las mismas, podrán incluir situaciones en las cuales se den situaciones de necesidad de 
ser apoyado o ayudado por otra persona de forma más significativa. La evaluación con 
características específicas y diferenciadas de estas dos clases 3 y 4, exclusivamente en el 
dominio de autocuidado, intentará identificar estas situaciones y conformará el baremo de 
"Limitación grave y total para realizar actividades de autocuidado" (BLGTAA).

Teniendo en consideración lo anterior, las puntuaciones del BLGTAA de 25% o más 
reflejaran situaciones de necesidad de apoyo de otra persona significativas en el dominio del 
autocuidado y se utilizará en el ajuste de grado de la discapacidad en puntuaciones iguales o 
superiores a 75% como se explica a continuación.

0.6.3.2 Grado de discapacidad ajustado en puntuaciones iguales o superiores a 75%. 
Consideraremos dos situaciones:

1.ª Cuando la puntuación obtenida en el BLGTAA sea igual o superior a 25%:
En estos casos, el BLGTAA será utilizado como "criterio principal" (CP) y reflejará un 

grado de discapacidad ajustado (GDA) igual o superior a 75%, con la siguiente relación:

Baremo de limitación grave y total en AA. AA. (BLGTAA) (25-39%) GDA 75%
Baremo de limitación grave y total en AA. AA. (BLGTAA) (40-54%) GDA 85%
Baremo de limitación grave y total en AA. AA. (BLGTAA) (55-74%) GDA 95%
Baremo de limitación grave y total en AA. AA. (BLGTAA) (>=75%) GDA 96% (clase 4)

2.ª Cuando tras la evaluación del BDGP se superen porcentajes de deficiencia iguales o 
superiores al 75%:

En estos casos el baremo de referencia como criterio principal será el BLGTAA. En 
consecuencia, no se utilizarán el grado de deficiencia global de la persona (BDGP) ni el 
grado de limitaciones en la actividad (BLA) o de restricciones en la participación (BRP) como 
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modificadores de grado. Quedando como único modificador de grado los factores 
contextuales (BFC).

En coherencia con lo anterior, en el caso de que en el BDGP el porcentaje de deficiencia 
global de la persona resultante, sea como consecuencia de varias combinaciones de 
deficiencias de diferentes órganos o sistemas, y resulte igual o superior al 75% y a su vez en 
el BLGTAA no se alcance el 25%, el porcentaje de grado de discapacidad ajustado (GDA) 
que se asignará como máximo será el 74%. Sin embargo, en aquellos casos en los que el 
porcentaje de deficiencia global de la persona igual o superior a 75%, sea como 
consecuencia de la evaluación de una sola deficiencia de un órgano o sistema, se 
mantendrá como mínimo la puntuación obtenida en el BDGP.

0.6.4 Niveles de simplificación / profundización del baremo.
Siguiendo la estructura propuesta por la CIF, los baremos se conforman presentando tres 

niveles de profundización en la evaluación de los problemas de funcionamiento y 
discapacidad de la persona.

Primer nivel o básico para la realización del "Perfil Global de Funcionamiento y 
Discapacidad" (gráfica 1): Que incluye los 22 dominios que conforma el primer nivel CIF. En 
él se resumen los criterios, baremos, tablas, puntuaciones e interacciones generales 
mínimas para la comprensión del baremo. Supone un nivel técnico-administrativo de 
codificación, resumen e informatización básico. Orientado a que sea comprensible para 
cualquier persona interesada en la materia. A su vez este nivel supone el mínimo nivel al que 
se debe responder, con la información disponible, en relación a la evaluación de los 
problemas de funcionamiento y discapacidad de la persona en los supuestos de 
simplificación de la evaluación que se exponen en el apartado siguiente.

Segundo nivel u ordinario: En él se fijan los criterios oficiales de evaluación y puntuación. 
Se describen todas las tablas y criterios de puntuación empleados en la evaluación. Supone 
un nivel técnico-administrativo de codificación elevado y el requerido a nivel legislativo e 
informático, Orientado a administraciones, asociaciones y a profesionales relacionados con 
la materia. Es coincidente con el 2.º nivel propuesto por la CIF y con carácter general 
conforman los datos a cumplimentar por parte de los profesionales en el proceso ordinario 
de evaluación del funcionamiento y la discapacidad.

Tercer nivel (Guía para la evaluación del funcionamiento y la discapacidad de las 
personas con una condición de salud): Versión detallada. En ella se profundiza sobre el 
diagnóstico, la exploración clínica, las pruebas complementarias a utilizar, el apoyo en otros 
baremos de uso habitual en clínica, así como orientaciones y aclaraciones sobre la 
aplicación de criterios y tablas, incluyendo así mismos métodos de evaluación alternativos 
excepcionales que han sido simplificados en el documento de 2.º nivel. Orientado a 
profesionales especialistas en evaluación. Este nivel pretende conformar un documento 
abierto y dinámico, con posibilidad de actualizaciones periódicas mediante propuestas de 
consenso, a utilizar como referencia para un futuro desarrollo de la actual propuesta en 
campos de evaluación del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud relacionados, 
en concreto:

‒ La evaluación de la dependencia: Tomando como referencia el BLA y el BRP-QD más 
detallados.

‒ La evaluación de perfiles de capacidades laborales bien sean de capacidad o de 
desempeño Tomando como referencia el BLA y/o el BRP-QD más detallados.

‒ La evaluación en infancia y juventud.
‒ Los factores contextuales personales.
‒ La interconexión y compatibilidad con otros baremos de evaluación de situaciones 

relacionadas con la salud nacionales e internacionales (sociosanitario, historia clínica 
pluridisciplinar informatizada, incapacidades laborales, baremo europeo de daño corporal, 
core set...).

0.6.4.1 Situaciones especiales de simplificación.
Con carácter general los datos a cumplimentar por parte de los profesionales en el 

reconocimiento del grado de discapacidad serán los incluidos en el 2.º nivel excepto en los 
casos que se detallan a continuación.
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0.6.4.1.1 En las personas incluidas en el ciclo vital de Vida Laboral:
‒ Cuando se haya aplicado el BDGP y/o el BLA y se obtenga una puntuación entre el 0 

y 4% o el 5 y el 24%, se podrá aplicar sólo uno de ellos a segundo nivel y dejar sin aplicar el 
BFCA.

‒ Cuando se haya obtenido un grado de Discapacidad igual o superior al 75% se podrá 
aplicar el BFCA a un primer nivel.

0.6.4.1.2 Las personas incluidas en el ciclo vital de Vida Comunitaria: se les aplicarán al 
menos un baremo de segundo nivel, en función de sus características y criterio del equipo 
técnico, según se detalla a continuación.

‒ BDGP a segundo nivel y BLA de primer nivel.
‒ BLA de segundo nivel y BDGP a primer nivel.
‒ Se podrá aplicar el BFCA a primer nivel.
‒ Cuando se haya aplicado el BDGP o el BLA y se obtenga una puntuación entre el 0 y 

4% o el 5 y el 24%, se podrá dejar sin aplicar el BFCA.
0.6.4.1.3 Las personas incluidas en el ciclo vital de Vida Preescolar y Vida Escolar 

suponen situaciones especiales, ya que en muchos casos no se tiene información suficiente 
sobre todos los componentes. Por ello y en función de sus características y criterio del 
equipo técnico, se aplicará al menos uno de los componentes a segundo nivel:

‒ BDGP a segundo nivel y BLA a primer nivel.
‒ BLA de segundo nivel y BDGP a primer nivel.
‒ En los casos de Vida Preescolar y en casos justificados de Vida Escolar se pueda 

aplicar en el BDGP y BLA a un primer nivel, en espera de ver la posterior evolución y 
diagnósticos en las revisiones de oficio.

‒ Se aplicará el BFCA al menos a un primer nivel.
0.6.4.2 El Baremo de Restricciones en la Participación (BRP-QD), forma parte del 

procedimiento, con unas características especiales, recomendándose su recogida, aunque 
no será indispensable para la finalización del proceso de evaluación.

Para ello se presenta el BRP(S) o simplificado, que será el recomendado para ser 
cumplimentado en forma de autoevaluación.

0.6.5 Criterios específicos de evaluación en la infancia y la adolescencia.
La CIF-IA introduce el término "demora" como definición de los aspectos negativos de las 

funciones y de las estructuras corporales, la limitación en la actividad y la restricción en la 
participación, para reflejar el hecho de que un problema en cualquiera de estos ámbitos, en 
la infancia y la adolescencia, también puede reflejar un retraso en el desarrollo.

En cualquier caso, el reconocimiento de un grado de discapacidad se sustentará en una 
deficiencia permanente o trastorno del desarrollo debidamente diagnosticado, tratado 
durante un tiempo suficiente y documentado.

Sin embargo, a efectos de facilitar una atención que minimice el impacto de las 
enfermedades en el desarrollo global y en la participación social, dos situaciones serán 
consideradas con carácter excepcional:

Aquellas personas menores de edad que presentan una enfermedad grave de pronóstico 
incierto y precisan tratamientos agresivos de larga duración, con repercusión en la 
realización de las actividades.

Aquellas en las que, aun no presentando en el momento de la evaluación una deficiencia 
suficiente como para ser reconocida la condición de discapacidad, se haya diagnosticado 
una enfermedad en la que, en su evolución clínica, se prevea, una deficiencia significativa de 
carácter permanente, a corto-medio plazo.

En ambos supuestos, podrá contemplarse la posibilidad de reconocer la condición de 
persona con discapacidad asimilada a dicha situación como estados previos, entendidos 
como procesos en evolución que puedan llegar a ocasionar una limitación en la actividad, a 
efectos del reconocimiento del derecho a los servicios de prevención de deficiencias y de 
intensificación de discapacidades.
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En todos los casos, y reconociendo que la gravedad de cualquier trastorno puede 
cambiar con el tiempo, las evaluaciones se revisarán periódicamente y quedará postergada 
la evaluación de la discapacidad permanente a la finalización / estabilización del desarrollo. 
A tal efecto, se proponen ciertas edades orientativas de revisión de la discapacidad en 
función de distintos criterios (confirmación del diagnóstico, seguimiento de la evolución, 
escolaridad, acceso a prestaciones y ayudas, orientación formativa y ocupacional, etc.):

A los 3 años: Inicio de la escolaridad, posibilidad de percibir la ayuda de gastos de 
transporte, acceso a otras ayudas individuales para tratamiento, etc.

A los 6-8 años: Inicio de la escolaridad obligatoria, establecimiento del diagnóstico en 
algunos trastornos.

A los 12-14 años: Conocer la evolución seguida, establecimiento de un diagnóstico más 
específico y evaluación de forma más precisa en el retraso madurativo, evaluación de 
secuelas definitivas en los trastornos más graves del lenguaje, posible orientación formativa / 
ocupacional, etc.

A los 18 años: De cara al acceso a las prestaciones económicas, empleo protegido, etc.
Cuando se estime conveniente, podrán contemplarse revisiones posteriores para 

continuar el proceso de evaluación y orientación.
Para la evaluación de las deficiencias en las funciones y estructuras corporales serán 

referentes las guías AMA, con la debida adaptación de los criterios clínicos y hallazgos 
evaluativos objetivados, en relación a la edad de las personas menores evaluadas. En los 
casos en los que se utilicen otros instrumentos, el resultado de la evaluación, se expresará 
según el calificador de problemas CIF: de 0 a 100% y en los cinco niveles de gravedad 
(01234).

En cuanto a la objetivación de la evaluación, y tal y como propone la CIF- IA, los datos 
de laboratorio, biomédicos y antropométricos y psicométricos constituyen una información 
apropiada para las funciones y estructuras corporales. En cuanto a las actividades y 
participación pueden hacerse medidas con una amplia gama de instrumentos normalizados.

Para la evaluación de las limitaciones en la actividad en la infancia y la adolescencia 
serán referentes las actividades de la vida diaria recogidas en la "Lista breve de 
comprobación" (Check List) de la CIF, adaptada en el BLA (baremo de limitaciones en la 
actividad) a los ciclos vitales: preescolar (0 a 6 años) y escolar (7 a 16 años).

En cualquier caso, y para esta franja de edad, 0-18 años, dada, por un lado, la relación 
estrecha entre deficiencia y actividad, habida cuenta, por otro, de la gran variabilidad 
individual en cuanto al desempeño y participación, según usos y costumbres locales y estilos 
educacionales y, finalmente, la transitoriedad de las mismas, por tratarse de un período 
evolutivo en el que se experimentan grandes cambios, la evaluación se podrá realizar de 
manera global, considerando un nivel de gravedad y un % de retraso que contemple, a la 
vez, funciones, estructuras, actividad y participación.

El resultado de la evaluación, se expresará, en estos casos, según el calificador de 
problemas CIF de 0 a 100% y como mínimo en los cinco niveles de gravedad (01234), según 
el retraso o demora en la aparición de funciones corporales, estructuras corporales, 
limitación en la actividad y restricción en la participación, en base a la siguiente escala:

0. Sin demora (ninguna, insignificante,...). 0-4 %
1. Demora ligera (poca, escasa,...). 5-24 %
2. Demora moderada (media, regular,...). 25-49 %
3. Demora grave (mucha, extrema,....). 50-95 %
4. Demora muy grave-completa (total,...). 96-100 %

La asignación de una puntuación de gravedad, vendrá dado de forma fundamental, por 
los valores incluidos en los intervalos de grado de deficiencia definidos en los capítulos y 
tablas correspondientes del baremo de deficiencias (BDGP) según los hallazgos específicos 
contemplados en los mismos para la condición de salud evaluada. La actividad y 
participación, cuando pueda discriminarse de forma diferenciada e independientemente de la 
deficiencia, según los ciclos vitales y especificaciones consideradas en el BLA y BRP-QD, 
modulará el grado de discapacidad.
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0.6.6 Ajuste por las barreras objetivadas en el entorno.
De los factores contextuales evaluados según el anexo VI. Baremo de factores 

contextuales ambientales (BFCA), siguiendo los criterios de la CIF, se obtendrá una 
puntuación dentro de cada uno de sus cinco dominios en función de la graduación del 
problema (0123489). Y actúan, en todos los casos, como último modificador del "grado de 
discapacidad ajustado" de la clase de discapacidad resultantes de la aplicación de la 
metodología expuesta anteriormente.

Estos factores contextuales ambientales interactúan en la evaluación como 
"modificadores especiales de grado" del problema de funcionamiento de la persona, con las 
siguientes características específicas:

‒ La puntuación resultante está comprendida en un intervalo entre 0 y 24 puntos.
‒ Dicha puntuación modifica por adición el "grado de discapacidad ajustado" (GDA) 

desde el valor mínimo hasta el máximo de la clase de discapacidad asignada por el "criterio 
principal".

0.6.7 Grado final de discapacidad de la persona (GFD).
Obtenido el porcentaje de la deficiencia global de la persona inicial; asignada la clase de 

discapacidad que le corresponda, tras realizar los ajustes de grado en los intervalos de 
gravedad de la clase, teniendo en cuenta las limitaciones en la actividad y el desempeño, la 
suma final de la puntuación de los factores contextuales ambientales, determina el final del 
proceso descrito. El resultado se corresponde con el "grado final de discapacidad de la 
persona".

0.7 Perfil global de funcionamiento y discapacidad.
Finalmente, y con el objetivo de disponer de una visión gráfica y más compresible de la 

interrelación e interconexión entre los diversos dominios y componentes evaluados en los 
cuatro baremos realizados (anexos III, IV, V y VI) así como la magnitud del problema 
reflejado en cada uno de ellos, los datos recogidos en los mismos se representarán en forma 
gráfica a modo de "Perfil global de funcionamiento y discapacidad".

Gráfica 1: Perfil global de funcionamiento y discapacidad

Perfil de funcionamiento global de la persona

Componentes y dominios Constructos Calificadores de gravedad
0 1 2 3 4 8 9

Funciones y estructuras corporales:

Funciones mentales y estructuras del sistema nervioso. b        
s        

Funciones sensoriales y dolor y el ojo, oído y estructuras relacionadas. b        
s        

Funciones y estructuras involucradas en la voz y el habla. b        
s        

Funciones y estructuras de los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico y respiratorio. b        
s        

Funciones y estructuras de los sistemas digestivo, metabólico y endocrino. b        
s        

Funciones y estructuras genitourinarias y reproductoras. b        
s        

Funciones y estructuras neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento. b        
s        

Funciones y estructuras de la piel y estructuras relacionadas. b        
s        

Actividades y participación:

Aprendizaje y aplicación del conocimiento. a        
P        

Tareas y demandas generales. a        
P        

Comunicación. a        
P        

Movilidad. a        
P        

Autocuidado. a        
P        
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Componentes y dominios Constructos Calificadores de gravedad
0 1 2 3 4 8 9

Vida doméstica. a        
p        

Interacciones y relaciones interpersonales. a        
P        

Áreas principales de la vida. a        
P        

Vida comunitaria, social y cívica. a        
P        

Factores contextuales:

Productos y tecnología. e        
+        

Entorno natural. e        
+        

Apoyo y relaciones. e        
+        

Actitudes. e        
+        

Sistemas, servicios y políticas. e        
+        

Componentes y dominios: Clasificación CIF de Primer Nivel.
Constructos (CIF): b = Funciones corporales; s = Estructuras corporales; a = Actividad como capacidad; p = Actividad como desempeño / participación; e = Factores contextuales 

ambientales como barreras; e + = Factores ambientales como facilitadores.
Calificadores de gravedad (CIF): 0 = Insignificante; 1 = Leve; 2 = Moderado; 3 = Grave; 4 = Total; 8 = No especificado; 9 = No aplicable.

ANEXO II
Resumen básico de los componentes del baremo

Primer nivel
Contenido:
1. Consideraciones generales para la evaluación del funcionamiento y de la 

discapacidad.
2. Baremos que conforman la evaluación de los cuatro constructos de funcionamiento y 

la discapacidad.
3. Escala genérica de la CIF de cuantificación de los problemas.
4. Graduación de la discapacidad. Clases de discapacidad.
5. Metodología de evaluación/interacción entre los constructos.
Anexo III. Baremo de Evaluación de la Deficiencia Global de la Persona (BDGP).
1. Graduación de la deficiencia. Clases de deficiencia.
2. Principios y reglas generales para calcular la deficiencia.
3. Modelo genérico de evaluación de la deficiencia.
4. Perfil de evaluación y puntuación final de la deficiencia.
5. Modelo de informe de síntesis de la evaluación de la deficiencia global de la 

persona.
Anexo IV. Baremo de Evaluación de Limitaciones en la Actividad (BLA).
1. Graduación de la limitación. Clases de limitación.
2. Perfil de evaluación y puntuación final de la limitación.
Anexo V. Baremo de Evaluación de las Restricciones en la Participación (BRP-QD).
1. Graduación y clases de la restricción en la participación.
2. Perfil de evaluación y puntuación final de la restricción.
Anexo VI. Baremo de Evaluación de las Barreras Ambientales (BFCA). Perfil de 

evaluación y puntuación final de las barreras ambientales, plantilla resumen de evaluación 
del “Grado final de discapacidad” y perfil global de funcionamiento.
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Primer nivel: Resumen básico de los componentes del baremo
1. Consideraciones generales para la evaluación del funcionamiento y de la 

discapacidad.
Según el modelo biopsicosocial propuesto por la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) (OMS-2001), se describe el 
funcionamiento y la discapacidad de las personas sobre la base de diferenciar los siguientes 
componentes:

1. Funciones y Estructuras corporales: Son las funciones fisiológicas de los sistemas 
corporales y las partes anatómicas o estructurales del cuerpo.

2. Deficiencia: Es la anormalidad o pérdida de una estructura corporal o de una función 
fisiológica (incluyendo las funciones mentales).

3. Capacidad: Describe la aptitud de un individuo para realizar una actividad.
4. Limitaciones en la actividad: Son las dificultades que puede experimentar una 

persona para realizar actividades en un entorno sin barreras.
5. Desempeño: Describe lo que una persona hace en su contexto o entorno real en el 

que vive.
6. Restricciones en la Participación: Son los problemas que experimenta una persona 

para realizar actividades e implicarse socialmente en el contexto o entorno real.
7. Factores contextuales: “A su vez estos componentes interactúan con los factores 

ambientales y personales, que constituyen el “contexto” de la vida real de un individuo, y 
determinan el nivel y extensión de su funcionamiento.

Por “discapacidad”, se entiende a la resultante de la interacción entre la evaluación de: 
(1) las deficiencias de las funciones y estructuras corporales (2) las limitaciones para realizar 
actividades (3) las restricciones en la participación social y (4) las barreras del contexto,

El baremo se estructura en cuatro bloques, conjuntos de ideas o “constructos” 
diferenciados:

1.º La deficiencia de las funciones (b) y estructuras (s) corporales.
2.º La limitación en la capacidad para realizar actividades (a).
3.º La restricción en la participación en el desempeño de actividades (p).
4.º Las barreras ambientales (e).
A su vez cada “constructo” estará dividido en varios capítulos denominados “dominios”: 8 

para el primero, 9 para los dos segundos y 5 para el tercero. Estos 22 dominios conforman 
para su correcta interpretación gráfico el “Perfil de funcionamiento global de la persona” en el 
que pueden visualizarse tanto las interacciones como la magnitud de los problemas 
evaluados.

Por otra parte, cada “constructo” se evalúa y puntúa como un baremo especifico, 
generándose cuatro puntuaciones independientes. En un segundo tiempo las cuatro 
puntuaciones interactúan entre si siguiendo una “metodología de evaluación”, y confluyen en 
una sola puntuación: El “Grado Final de Discapacidad de la Persona”.

2. Baremos que conforman la evaluación de los cuatro constructos de funcionamiento y 
la discapacidad.

1.º Anexo III (BDGP): Baremo de evaluación de las funciones y estructuras 
corporales/Baremo de Deficiencia Global de la Persona.

2.º Anexo IV (BLA): Baremo de evaluación de las capacidades / Baremo de 
Limitaciones en la Actividad. Parte del mismo constituye un Baremo específico de evaluación 
del problema de “Limitación grave y total para realizar actividades de autocuidado” 
(BLGTAA). Y otra parte conforma el denominado Baremo de evaluación de las “Limitaciones 
en las actividades de movilidad” (BLAM), “Movilidad reducida”, que podrán utilizarse 
independiente.

3.º Anexo V (BRP-QD): Baremo de evaluación del desempeño / Baremo de 
Restricciones en la Participación. En estrecha relación tanto con el BLA como con el BFCA, 
sirve de “puente” entre ambos y establece criterios para la evaluación del desempeño para la 
realización de actividades que ha realizado en el último mes, pudiendo ampliarse este plazo 
a seis meses en las situaciones que así considere el técnico evaluador, tomando en 
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consideración la influencia de los factores contextuales ambientales. Se basa en la 
información aportada por la persona en el “Cuestionario de desempeño” (QD).

4.º Anexo VI (BFCA): Baremo de evaluación de los Factores Contextuales 
Ambientales / Barreras. Se evalúan aquellos factores del entorno real de la persona, que 
interfieren en su funcionamiento y que pueden actuar como “barreras”, incrementando la 
discapacidad y restringiendo su participación plena en la sociedad.

3. Escala genérica de la CIF de cuantificación de los problemas.

0. No hay problema (ninguno, ausente, insignificante...). 0-4%.
1. Problema LIGERO (poco, escaso...). 5-24%
2. Problema MODERADO (medio, regular...). 25-49%
3. Problema GRAVE (mucho, extremo...). 50-95%
4. Problema COMPLETO (total...). 96-100%

4. Graduación de la discapacidad. Clases de discapacidad.
El núcleo central de la evaluación está conformado por las denominadas “Clases de 

discapacidad”, que resultan de la evaluación de los baremos de los tres primeros 
constructos: BDGP BLA y BRP-QD:

Clases de discapacidad

Clase 0 Discapacidad nula 0% - 4%
El nivel de discapacidad evaluado es insignificante y no justifica una dificultad evaluable en la realización de 
las actividades de la vida diaria (AVD). Objetivándose:
– Entre un 0% y un 4% de los puntos en el BDGP
– Menos de 5% de los puntos en el BLA y el BRP-QD.

Clase 1 Discapacidad leve 5% - 24%
El nivel de discapacidad evaluado es leve y justificaría una dificultad leve en la realización de las AVD.
Siendo la persona independiente en la práctica totalidad de las mismas. Objetivándose:
– Entre un 5% y un 24% de los puntos en el BDGP.
– Entre un 5% y un 24% de los puntos en el BLA y el BRP-QD.

Clase 2 Discapacidad moderada 25% - 49%
El nivel de discapacidad evaluado es moderado y justificaría una dificultad moderada en la realización de las 
AVD estudiadas. Pudiendo existir una limitación total o imposibilidad para realizar alguna de ellas en cualquier 
dominio, siendo independiente en las actividades de autocuidado. Objetivándose:
– Entre un 25% y un 49% de los puntos en el BDGP.
– Entre un 25% y un 49% de los puntos en el BLA y el BRP-QD.
– Entre un 0% y un 4% de los puntos en el BLGTAA.

Clase 3 Discapacidad grave 50% - 95%
El nivel de discapacidad evaluado es grave y justificaría una dificultad grave en la realización de las AVD 
estudiadas. Pudiendo existir una limitación total o imposibilidad en su realización, en cualquier dominio, 
incluidas las actividades de autocuidado. Objetivándose:
– Entre un 50% y un 95%% de los puntos en el BDGP.
– Entre un 50% y un 95% de los puntos en el BLA y el BRP-QD.
– Entre un 5% y un 74% de los puntos en el BLGTAA.

Clase 4 Discapacidad total 96% - 100%
El nivel de discapacidad evaluado es grave o total y justificaría la imposibilidad en la realización de casi todas 
las AVD estudiadas, incluidas las de autocuidado. Objetivándose:
– Un 96% a 100% de los puntos en el BDGP.
– Un 96 a 100 % de los puntos en el BLA y el BRP-QD.
– Pudiendo obtener una puntuación igual o superior al 75% en el BLGTAA.

5. Metodología de evaluación/interacción entre los constructos.
Criterios de inclusión de los problemas evaluados en las clases de discapacidad y ajuste 

de grado:
Uno de los tres primeros baremos descritos (habitualmente el BDGP) se utilizará como 

criterio principal (CP) que asignará la clase de discapacidad y determinará el “Valor del 
intervalo de grado de discapacidad” (VIG) (ABCDE) dentro de la clase de discapacidad (en 
rojo en la siguiente tabla). Sobre dicho valor se establece el punto de partida, al que se 
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denominará “Valor inicial de ajuste” (VIA) a partir del que se va a realizar el proceso de 
ajuste de grado, mediante una relación jerárquica con el resto de constructos, que 
funcionarán como “Criterios secundarios de ajuste de grado” (CSA). Obteniendo el Grado de 
Discapacidad Ajustado (GDA)

Plantilla de evaluación del problema de funcionamiento de la persona dentro de las 
clases de discapacidad:

Tramos de puntuación de los “valores de intervalo de grado de discapacidad” (VIG) de 
las clases de gravedad de discapacidad:

Valor Clase 0 Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4
A 0  5 7  25 27 50 55 59 96
B 1 8 10 12 28 30 32 60 65 69 96
C 2 13 15 17 33 35 37 70 75 79 96
D 3 18 20 22 38 40 44 80 85 89 96
E 4 23 24  45 49  90 95  96

Ajuste de grado por las barreras objetivadas en el BFCA:
Una vez obtenido el GDA, la puntuación obtenida en el baremo del cuarto “constructo” 

(BFCA) interactúa en la evaluación como última modificadora de grado con las siguientes 
características:

La puntuación resultante de la realización del BFCA tendrá un máximo de 24 puntos.
Dicha puntuación modifica por adición el GDA desde el valor mínimo hasta el máximo de 

la clase de discapacidad asignada por el “criterio principal”, sin poder cambiar de “clase”.
Grado Final de Discapacidad de la Persona (GFD):
(1) Una vez evaluados los baremos de los cuatro “constructos” (2) Elegido el “criterio 

principal” (3) Asignada la clase de discapacidad que le corresponda (4) Tras realizar los 
ajustes de grado en los “intervalos de gravedad” (ABCD) de la clase teniendo en cuenta los 
“criterios secundarios” (5) La suma de la puntuación del BFCA, determina el final del 
proceso. Obteniéndose una única puntuación: el “Grado Final de Discapacidad de la 
persona”.

Anexo III. Baremo de Evaluación de la Deficiencia Global de la Persona (BDGP).
1. Graduación de la deficiencia. Clases de deficiencia.
Las “clases de deficiencia” se describen en relación a la previsible repercusión de la 

clínica de la condición de salud sobre la capacidad de la persona a la hora de realizar las 
AVD habituales, conforme se detalla a continuación:

Clases de deficiencia

Clase 0 Deficiencia sin limitación o 
insignificante 0%-4%

Los síntomas, signos o secuelas, de existir, son mínimos y no justifican una disminución de la capacidad de la 
persona para realizar las actividades de la vida diaria. Ausencia de síntomas con actividad, esfuerzos o 
cargas psico-física intensas.

Clase 1 Deficiencias con limitación leve 5%-24%
Los síntomas, signos o secuelas existen y justifican alguna dificultad para llevar a cabo las actividades de la 
vida diaria, pero son compatibles con la práctica totalidad de las mismas. Los síntomas aparecen con la 
actividad intensa, grandes esfuerzos o cargas psico-físicas, pero no con la normal.

Clase 2 Deficiencia con limitación moderada 25%-49%
Los síntomas, signos o secuelas causan una disminución importante de la capacidad de la persona para 
realizar algunas de las actividades de la vida diaria, pudiendo existir limitación total en alguna de ellas (en 
todo caso leve en cuanto a su número e importancia), excluidas las de autocuidado, por lo que es previsible 
encontrar situaciones de necesidad de asistencia de otras personas leves o inexistentes. Síntomas con 
actividad normal, esfuerzos o cargas psico-física moderadas.

Clase 3 Deficiencia con limitación grave 50%-95%
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Los síntomas, signos o secuelas causan una disminución importante de la capacidad de la persona e 
imposibilidad para realizar la mayoría de las AVD, pudiendo existir limitación total en bastantes actividades, 
incluidas las de autocuidado, por lo que es previsible encontrar situaciones de necesidad de asistencia de 
otras personas moderada o grave. Síntomas con actividad menor de la normal, esfuerzos o cargas psico-
físicas ligeras.

Clase 4 Deficiencia con limitación total 96-100%
Los síntomas, signos o secuelas causan una disminución muy importante de la capacidad de la persona e 
imposibilidad para realizar casi todas las AVD incluidas la mayoría de las de autocuidado, por lo que la 
necesidad de atención de otras personas para su supervivencia será total. Síntomas en reposo, esfuerzos o 
cargas psico-física insignificantes.

2. Principios y reglas generales para calcular la deficiencia:
Se realizará mediante una metodología similar a la del ajuste de grado propuesto para la 

determinación de la discapacidad, pero con características particulares.
El cálculo del grado de la deficiencia estará condicionado por tres criterios evaluativos de 

inclusión dentro de unos denominados “intervalos de grado de la deficiencia” (IGD). Se basa 
en criterios relacionados con los hallazgos asociados al diagnóstico (CIE-10) de la condición 
de salud de la persona a evaluar y, en general, son tres:

Hallazgos derivados de la Historia Clínica.
Hallazgos derivados de la Exploración Clínica.
Hallazgos derivados de los resultados objetivos obtenidos en las Pruebas 

Complementarias.
Uno de los anteriores hallazgos constituirá el Criterio Principal (CP) en que se basa la 

puntuación de la deficiencia e incluirá a la misma en el valor central de uno de los “Intervalos 
de grado de la deficiencia” Los otros dos criterios que no se consideren como criterio 
principal, se utilizarán como criterios secundarios de “ajuste de grado” del criterio principal.

3. Modelo genérico de evaluación de la deficiencia:

Intervalos de grado de la 
deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Gravedad de la deficiencia 
asignado a los intervalos de 

grado (en %)
(variable según el total 

asignado a cada deficiencia)

Nula a Insignificante Insignificante a Leve Leve a Moderada Moderada a Grave Grave a Extrema o total

Valores de Intervalo de grado
(en %)  (ABCDE) (ABCDE) (ABCDE) (ABCDE)

Criterios generales de evaluación:
Criterio 1.
Historia clínica.
(Anamnesis) (a).
(Antecedentes que argumenten el 
establecimiento de la deficiencia).

Sin síntomas actuales y/o 
síntomas intermitentes 
que no requieren 
tratamiento.

Síntomas controlados con 
tratamiento continuo o 
síntomas de intensidad leve, 
intermitentes, a pesar de 
tratamiento continuo.

Síntomas constantes de 
intensidad leve a pesar de 
tratamiento continuo o 
síntomas de intensidad 
moderada, intermitentes, a 
pesar de tratamiento 
continuo.

Síntomas constantes de 
intensidad moderada a 
pesar de tratamiento 
continuo o síntomas graves, 
intermitentes, a pesar de 
tratamiento continuo.

Síntomas graves y continuos 
a pesar de tratamiento 
continuo o síntomas 
extremos, intermitentes, a 
pesar de tratamiento 
continuo.

Criterio 2.
Hallazgos clínicos derivados de la 
exploración física o psíquica (b).

Sin signos actuales de 
enfermedad.

Ausencia de signos físicos o 
psíquicos con tratamiento 
continuado o signos físicos o 
psíquicos leves, 
intermitentes.

Signos físicos o psíquicos 
constantes de intensidad 
leve a pesar de tratamiento 
continuado o signos físicos o 
psíquicos intermitentes de 
intensidad moderada.

Signos físicos o psíquicos 
constantes, de intensidad 
moderada, a pesar de 
tratamiento continuado o 
signos físicos o psíquicos 
graves intermitentes.

Signos físicos o psíquicos 
graves y constantes a pesar 
de tratamiento continuado o 
signos físicos o psíquicos 
extremos e intermitentes.

Criterio 3
Estudios clínicos pruebas 
complementarias o resultados de 
pruebas objetivas (c).

Ausencia de alteraciones 
en las pruebas.

Ausencia de alteraciones en 
las pruebas bajo tratamiento 
continuado o alteraciones 
leves intermitentes.

Alteraciones leves 
persistentes a pesar de 
tratamiento continuado o 
alteraciones intermitentes 
moderadas.

Alteraciones moderadas 
persistentes a pesar de 
tratamiento continuado o 
alteraciones graves 
intermitentes.

Alteraciones graves 
persistentes a pesar de 
tratamiento continuado o 
alteraciones extremas 
intermitentes.

(a, b) Los descriptores serán específicos de enfermedad; los términos ausencia/ninguno, leve, moderado, grave y muy grave/total tienen como referente lo propuesto por la CIF-
OMS 2001 en relación a la graduación de la extensión o magnitud de un problema.

(c) Los descriptores serán específicos de enfermedad y se basan en el número de alteraciones encontradas.

4. Perfil de evaluación y puntuación final de la deficiencia.
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Baremo de Evaluación de la Deficiencia de la Persona (BDGP)
Deficiencia: Problemas en las funciones o estructuras corporales como una desviación o 

una pérdida significativa.

Funciones y estructuras dominios Constructo Graduación
0 1 2 3 4 8 9

1. Funciones mentales y estructuras del sistema nervioso. b/s        
2. Funciones sensoriales y dolor y el ojo, oído y estructuras relacionadas. b/s        
3. Funciones y estructuras involucradas en la voz y el habla. b/s        
4. Funciones y estructuras de los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico y respiratorio. b/s        
5. Funciones y estructuras de los sistemas digestivo, metabólico y endocrino. b/s        
6. Funciones y estructuras genitourinarias y reproductoras. b/s        
7. Funciones y estructuras neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento. b/s        
8. Funciones y estructuras de la piel y estructuras relacionadas. b/s        
  Puntuación total de la deficiencia (BDGP). ............... %

5. Modelo de informe de síntesis de la evaluación de la deficiencia global de la 
persona.

Nombre del interesado: ............................................. Edad: ..... Sexo: V ☐ M ☐
Número de identificación: ................ Fecha de la evaluación: ..............
Lugar donde se realiza la exploración: ........................................
A. Diagnóstico de las condiciones de salud que originan las deficiencias evaluadas 

(CIE-10):

1.ª     
 

2.ª     
 

3.ª     
 

4.ª     
 

5.ª     
 

6.ª     
 

B. Criterios de evaluación:
1. Historia Clínica (Anamnesis):
2. Exploración o hallazgos derivados de la exploración:
3. Pruebas clínicas o resultados de las pruebas objetivas:
4. Historia funcional: En referencia a lo informado por la persona evaluada (si se 

considera):
5. Puntuación de la Carga de Cumplimiento (adherencia) al Tratamiento (CCT):
C. Justificación de la puntuación de la deficiencia según el baremo de deficiencia global 

de la persona (BDGP):
Diagnóstico (CIE-10) Capítulo, Tabla, Intervalo de gravedad del factor principal y de los 

secundarios modificadores de grado, Valor Ajustado resultante de grado de deficiencia 
Parcial (GDP) considerando si procede la Carga de cumplimiento de tratamiento (CCT) y 
finalmente expresada como Deficiencia Total de la persona (DTP) para ese diagnóstico.

Código 
CIE 10

Capítulo 
Tabla

Intervalo de grado diagnóstico
(VIAD: Valor Inicial de Ajuste de la deficiencia)

(Criterio Principal)

Ajuste por criterios secundarios modificadores de grado
(VIGD: Valor de Intervalo de Grado de la deficiencia de factor modificador)

+ CCT = Valor de 
grado ajustado de 

deficiencia
(GDP)

Deficiencia 
total persona

(DTP)

1.ª C T 0 1 2 3 4 VIGD 0 1 2 3 4 + CCT  
2.ª C T 0 1 2 3 4 VIGD 0 1 2 3 4 + CCT  
3.ª C T 0 1 2 3 4 VIGD 0 1 2 3 4 + CCT  
4.ª C T 0 1 2 3 4 VIGD 0 1 2 3 4 + CCT  
5.ª C T 0 1 2 3 4 VIGD 0 1 2 3 4 + CCT  
6.ª C T 0 1 2 3 4 VIGD 0 1 2 3 4 + CCT  

Deficiencia Global de la Persona (DGP) (combinación de n.º de DTP 
evaluadas): ............. %
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D. Interacción de la deficiencia con la limitación en la capacidad para realizar las 
actividades diarias habituales en relación a las deficiencias evaluadas (reflejado en el 
Baremo de Evaluación las Limitaciones en la Actividad BLA):

E. Interacción de la deficiencia con el desempeño en la realización de las actividades 
diarias habituales en su entorno real (reflejado en el Baremo de evaluación de las 
Restricciones en la Participación-Cuestionario de Desempeño BRP-QD):

F. Discusión del cálculo de la deficiencia y de cualquier posible inconsistencia entre la 
anamnesis, la exploración, las pruebas y la historia funcional, Así como en relación al ajuste 
de grado con las puntuaciones obtenidas en el BLA y en el BRP-QD para la obtención del 
grado final de discapacidad (GFD).

G. Recomendación: Otras pruebas diagnósticas de confirmación o consideraciones 
sobre la evolución clínica, posibilidades terapéuticas para el seguimiento y plazo de revisión.

H. Capacidad laboral: Restricciones y adaptaciones laborales: (si se precisa, revise las 
limitaciones en capacidades relacionadas con actividades laborales básicas en el BLA):

Evaluador: Nombre en letra de imprenta:
Firma:                Fecha:
Anexo IV. Baremo de Evaluación de Limitaciones en la Actividad (BLA).
1. Graduación de la limitación. Clases de limitación:
La limitación en la actividad abarca desde una desviación leve hasta una grave en 

términos de cantidad o calidad, en la capacidad o aptitud para la realización de una actividad
Se evalúa la capacidad para realizar las actividades habituales en un entorno sin 

barreras, tomando en consideración los dispositivos de ayuda que le hayan sido prescritos o 
indicados y/o la necesidad del apoyo de otra u otras personas que pueda requerir y una vez 
aplicadas todas las medidas terapéuticas y/o los programas de rehabilitación y habilitación.

Clases de limitación

Clase 0 No hay limitación 0% - 4%
No presenta dificultades en la realización de las tareas, incluidas las más complejas de la actividad evaluada o 
esta dificultad es insignificante y no requiere generalmente de más tiempo para realizar la actividad. Puede 
precisar productos de mercado ordinario o pequeñas adaptaciones del entorno que eliminan completa o casi 
completamente la limitación.

Clase 1 Limitación leve 5% - 24%
– Realiza la mayoría de las tareas de la actividad con dificultades de carácter leve.
– Presenta dificultades graves para la realización de las tareas más complejas.
– Precisa del uso de dispositivos de ayuda comerciales o pequeñas adaptaciones, que no eliminan 
completamente la dificultad.
– Requiere de un 25% más de tiempo para realizar las tareas de la actividad.
– Presenta dificultades graves o requiere el apoyo de otra persona al menos una vez al mes en alguna de las 
tareas diarias.

Clase 2 Limitación moderada 25% - 49%
– Realiza la mayoría de las tareas de la actividad con dificultades de carácter moderado.
– Presenta dificultades graves para la realización de las tareas de moderada complejidad.
– Precisa el uso de dispositivos de ayuda específicos o alguna adaptación en el entorno que no eliminan 
completamente la dificultad.
– Requiere de más del 50% de tiempo para realizar la actividad.
– Presenta dificultades graves o requiere el apoyo de otra persona al menos una vez a la semana en alguna 
de las tareas diarias.

Clase 3 Limitación grave 50% - 95%
– Realiza la mayoría de las tareas de la actividad con mucha dificultad, incluidas las de dificultad moderada.
– Precisa de Productos de dispositivos de ayuda específicos y adaptaciones del entorno importantes en la 
mayoría de las tareas y acciones de la actividad, y se incrementa en más del 50% el tiempo de realización.
– Requiere de más del 100% de tiempo para realizar la actividad.
– Presenta dificultad completa o requiere el apoyo de otra persona al menos una vez al día en alguna de las 
tareas diarias.

Clase 4 Limitación total 96% - 100%
– Incapacidad completa o casi completa para la realización de la mayoría de las tareas y acciones de la 
actividad, incluso para las más sencillas.
– Requiere de apoyo de otra persona para la mayoría de las tareas de las actividades diarias.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 57  Real Decreto 888/2022, reconocimiento, declaración y calificación grado de discapacidad

– 1737 –



8. Limitación sin especificar
Existe dificultad significativa para realizar la actividad, pero no hay suficiente información para graduar la 
dificultad.

9. Actividad no aplicable
Es inapropiado aplicar la tarea o acción de la actividad a la situación de la persona.

2. Perfil de evaluación y puntuación final de la limitación:

Baremo de Evaluación de las Limitaciones en la Actividad (BLA)
Limitaciones en la actividad: Son las dificultades que una persona puede tener para 

realizar actividades, comparándola con la manera, extensión o intensidad que se espera que 
la realizaría sin esa condición de salud:

Actividades. Dominios  Graduación
0 1 2 3 4 8 9

1. Aprendizaje y aplicación del conocimiento. a 0 1 2 3 4 8 9
2. Tareas y Demandas Generales. a 0 1 2 3 4 8 9
3. Comunicación. a 0 1 2 3 4 8 9
4. Movilidad. a 0 1 2 3 4 8 9
5. Autocuidado. a 0 1 2 3 4 8 9
6. Vida doméstica. a 0 1 2 3 4 8 9
7. Interacción y relaciones interpersonales. a 0 1 2 3 4 8 9
8. Áreas principales de la vida. a 0 1 2 3 4 8 9
9. Vida comunitaria, social y cívica. a 0 1 2 3 4 8 9
  Puntuación total de la limitación (BLA) ............. %

Anexo V. Baremo de Evaluación de las Restricciones en la Participación (BRP-QD).
Desempeño según la CIF, “describe lo que la persona hace en su contexto o entorno real 

en el que vive”. Las Restricciones en la Participación, son lo problemas que experimenta una 
persona para realizar actividades e implicarse en situaciones vitales. Viene determinada por 
la comparación con la participación esperable de una persona sin discapacidad en esa 
cultura o sociedad.

1. Graduación y clases de la restricción en la participación:
Se considerarán las mismas clases que en el baremo de Limitaciones en la actividad 

(BLA), pero teniendo en cuenta las actividades realizadas realmente en el último mes, con 
algunas particularidades.

2. Perfil de evaluación y puntuación final de la restricción:

Cuestionario de dificultades en el desempeño de las actividades de la vida diaria en los 
últimos 30 días BRP-QD (S)

Desempeño: Realización de actividades en su contexto y entorno real en el que vive en 
el último mes.

Actividades. Dominios Constructos Graduación
0 1 2 3 4 8 9

Autocuidado.    p 0 1 2 3 4 8 9
Movilidad.    p 0 1 2 3 4 8 9
Aprendizaje y aplicación del conocimiento.  p 0 1 2 3 4 8 9
Tareas y Demandas Generales.  p 0 1 2 3 4 8 9
Comunicación.  p 0 1 2 3 4 8 9
Vida doméstica.  p 0 1 2 3 4 8 9
Interacción y relaciones interpersonales.  p 0 1 2 3 4 8 9
Áreas principales de la vida.  p 0 1 2 3 4 8 9
Vida comunitaria, social y cívica.  p 0 1 2 3 4 8 9
  Puntuación total de la restriccion (BRP-QD). .............. %

Anexo VI. Baremo de Evaluación de las Barreras Ambientales (BFCA).
Barreras son todos aquellos factores en el entorno de una persona que, cuando están 

presentes o ausentes, limitan el funcionamiento tanto a nivel físico como psicológico, y 
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generan discapacidad. Entre ellos se incluyen aspectos tales como que el ambiente físico 
sea inaccesible, la falta de tecnología asistencial adecuada, actitudes negativas de la 
población respecto a la discapacidad, y también servicios, sistemas y políticas que bien, no 
existen o dificultan la participación de las personas con una condición de salud en todas las 
áreas de la vida.

Perfil de evaluación y puntuación final de las barreras ambientales:

Baremo de Evaluación de los Factores Contextuales que Actúan como Barrera (BFCA)
Factores ambientales como Barreras (e): Factores en el entorno de una persona que, 

cuando están presentes o ausentes, limitan el funcionamiento y generan discapacidad.

Factores contextuales. Dominios Constructo Graduación
0 1 2 3 4 8 9

1. Productos y tecnología. e 0 1 2 3 4 8 9
2. Entorno natural y actividad humana. e 0 1 2 3 4 8 9
3. Apoyo y relaciones. e 0 1 2 3 4 8 9
4. Actitudes. e 0 1 2 3 4 8 9
5. Sistemas, servicios y políticas. e 0 1 2 3 4 8 9
  Puntuación total de las barreras (BFCA). ............. %

Plantilla resumen de evaluación del “grado final de discapacidad” y perfil global de 
funcionamiento

Nombre del interesado: ...................................................................................
Fecha de evaluación: ....................    N.º expediente: ..............
1. Resultados de la aplicación de cada uno de los baremos (con indicación del utilizado 

como criterio principal):

Baremo % Puntuación Criterio
Princ. Secun.

1. BDGP    
2. BLA    
3. BRP-QD         Secundario
4. BFCA  Secundario

Si el “Criterio principal” elegido no es la BDGP, justificación: .................
2. Ajustes.
2.1 Valor Inicial de Ajuste (VIA):
Llevar a la tabla siguiente la puntuación del Criterio Principal de evaluación determinado, 

que constituirá el Valor Inicial de ajuste (VIA) situándose en el “valor de intervalo de grado de 
discapacidad” (VIG) (valores A, B, C, D, E) de la clase de gravedad de discapacidad 
correspondiente (valor central en negrita).

Valor Clase 0 Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4
A 0  5 7  25 27 50 55 59 96
B 1 8 10 12 28 30 32 60 65 69 96
C 2 13 15 17 33 35 37 70 75 79 96
D 3 18 20 22 38 40 44 80 85 89 96
E 4 23 24  45 49  90 95  96

Valor Inicial de Ajuste (VIA): .................. Clase de discapacidad asignada: ............
2.2 Ajuste de grado de discapacidad:
Ajuste de intervalo de grado dentro de la clase de discapacidad asignada, modificando al 

alza o a la baja el VIA dentro de la misma, por los valores de ajuste de los Criterios 
Secundarios (VIG) que no se haya elegido como Criterio Principal.
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Valores de Intervalos de Grado (VIG) dentro de la clase de 
discapacidad asignada

VIA BDGP =     
VIG BLA =
VIG BRP =

Ajuste neto Modificador
≤ ‒2 (BLA/BRP)      VIG     
‒1 (BLA/BRP) VIG
0 (ABCDE / 12345) (BDGP) VIA
1 (BLA/BRP) VIG
≥ 2 (BLA/BRP) VIG

Grado de Discapacidad Ajustado (GDA): ...................
2.3 Ajuste alternativo:
Baremo de Limitación Grave y Total en el Dominio de Autocuidado (BLGTAA):
Los porcentajes de grado de discapacidad iguales o superiores a 75% se considerarán 

como de dependencia de otra persona y será Criterio Principal la puntuación en el BLGTAA 
con la siguiente relación:

BLGTAA (25-39%): GDA 75%.
BLGTAA (40-54%): GDA 85%.
BLGTAA (55-74%): GDA 95%.
BLGTAA (75%): GDA 96% (clase 4).
2.4 Ajuste final:
Baremo de Factores Contextuales Ambientales (BFCA):

(GDA): ............... + puntuación resultante BFCA ............... con tope de límite de clase de 
discapacidad = .............. Grado Final de Discapacidad de la persona (GFD)

3. Movilidad reducida y dificultad de movilidad para utilizar transporte colectivo:
Baremo de Limitaciones en el Dominio de las Actividades de Movilidad (BLAM).
4. Perfil global de funcionamiento y grado final de discapacidad:

Perfil global de funcionamiento de la persona
Constructos: b= funciones corporales; s= estructuras corporales; a= actividad como 

capacidad; p= actividad como desempeño/participación; e= factores contextuales 
ambientales.

Funciones y estructuras corporales:

1. Funciones mentales y estructuras del sistema nervioso. b         
s         

2. Funciones sensoriales y dolor y el ojo, oído y estructuras 
relacionadas.

b         
s         

3. Funciones y estructuras involucradas en la voz y el habla. b         
s         

4. Funciones y estructuras de los sistemas cardiovascular, 
hematológico, inmunológico y respiratorio.

b         
s         

5. Funciones y estructuras de los sistemas digestivo, metabólico y 
endocrino.

b         
s         

6. Funciones y estructuras genitourinarias y reproductoras. b         
S         

7. Funciones y estructuras neuromusculares esqueléticas y 
relacionadas con el movimiento.

b         
s         

8. Funciones y estructuras de la piel y estructuras relacionadas. b         
s         

Actividades y participación:

Aprendizaje y aplicación del conocimiento. a         
p         

Tareas y demandas generales. a         
p         
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Comunicación. a         
p         

Movilidad. a         
p         

Autocuidado. a         
p         

Vida doméstica. a         
p         

Interacciones y relaciones interpersonales. a         
p         

Áreas principales de la vida. a         
p         

Vida comunitaria, social y cívica. a         
p         

Factores contextuales:

Productos y tecnología. e         
+         

Entorno natural. e         
+         

Apoyo y relaciones. e         
+         

Actitudes. e         
+         

Sistemas, servicios y políticas. e         
+         

Grado Final de Discapacidad (GFD). .............. %

ANEXO III
Propuesta técnica de adecuación del actual "Procedimiento para el 
reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad" a la 
"Clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud" 

(CIF-OMS12001)

Segundo nivel
Contenido:
Normas para la evaluación de las funciones y estructuras corporales / "deficiencia global 

de la persona".
1. Consideraciones generales para la evaluación de la deficiencia permanente.
2. Graduación de la deficiencia global de la persona: clases de deficiencia.
3. Modelo genérico de evaluación de la deficiencia.
4. Criterios generales de graduación de los hallazgos clínicos y en el funcionamiento en 

la realización de las AVD.
5. Principios y reglas generales para calcular la puntuación del grado de deficiencia.
6. Modelo de informe de síntesis de la evaluación de la deficiencia global de la 

persona.
7. Capítulos de funciones y estructuras corporales de los distintos órganos y sistemas 

del BDGP.
Capítulo 1. Capacidad intelectual límite, discapacidad intelectual, trastornos del 

desarrollo psicológico y trastornos del comportamiento y las emociones de inicio en la 
infancia y adolescencia.

Capítulo 2. Otros trastornos mentales y del comportamiento.
Capítulo 3. El sistema nervioso central y el periférico.
Capítulo 4. Sistema visual.
Capítulo 5. Oído, nariz, garganta y estructuras relacionadas.
Capítulo 6. Deficiencia Relacionada con el Dolor (DRD).
Capítulo 7. El lenguaje, la voz y el habla.
Capítulo 8. Sistema cardiovascular.
Capítulo 9. Sistema hematológico e inmunológico.
Capítulo 10. Sistema respiratorio.
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Capítulo 11. Sistema digestivo.
Capítulo 12. Sistema endocrinometabólico.
Capítulo 13. Neoplasias.
Capítulo 14. Sistema genitourinario.
Capítulo 15. Extremidades superiores.
Capítulo 16. Extremidades inferiores.
Capítulo 17. Columna y pelvis.
Apéndice A. Tabla de valores combinados (guías Ama).
Apéndice B. Carga de cumplimiento (adherencia) del tratamiento CCT.
Apéndice C. Perfil del baremo de evaluación de las funciones y estructuras corporales / 

Deficiencia de la Persona (BDGP).
Plantilla de evaluación de los "problemas de funcionamiento de la persona" y del "grado 

final de discapacidad".

BAREMO DE EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES Y ESTRUCTURAS CORPORALES / 
"DEFICIENCIA GLOBAL DE LA PERSONA" (BDGP)

Segundo nivel
Normas para la evaluación de las funciones y estructuras corporales / "deficiencia global 

de la persona":
1. Consideraciones generales para la evaluación de la deficiencia permanente.
Según las normas de carácter general para proceder a la determinación del grado de 

discapacidad, tal y como se ha explicado en el apartado introductorio del Anexo I, estas se 
estructuran en primer lugar en la evaluación de la "deficiencia previsiblemente permanente" 
como "Criterio Principal" que determina la clase de gravedad de los problemas de 
funcionamiento / discapacidad de la persona.

La evaluación de las deficiencias se fundamentará, siempre que sea posible, en la 
evidencia de los hallazgos clínicos específicos asociados a los diagnósticos de las 
enfermedades, lesiones o trastornos que conforman la condición de salud, y en concreto: en 
la historia clínica (HC), la exploración clínica (EC) y las pruebas complementarias (PC). Se 
requiere que estos hallazgos estén documentados y fundamentados mediante los informes 
clínicos correspondientes.

Siguiendo la metodología de las Guías AMA 6.ª edición, en función del aparato o sistema 
afectado, se identificará entre los hallazgos anteriores el Criterio Principal (CP) que 
determinará la inclusión en un "intervalo de grado" (0, 1, 2, 3, 4) según la gravedad de la 
deficiencia correspondiente.

Cada intervalo de grado de deficiencia a su vez contiene unos valores intermedios (A, B, 
C, D, E) que permiten ajustar el grado de deficiencia, al alza o a la baja, mediante criterios 
"secundarios" de ajuste (CSA) o modificadores del grado (MG), que pueden incluir, además 
de los hallazgos anteriores (HC, EC y PC), en algunos casos, la historia sobre 
funcionamiento para realizar actividades informada por la persona (HF), y la carga de 
adherencia al tratamiento (CCT).

En la evaluación de las deficiencias permanentes se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones previas:

1.1 La condición de salud que ha dado origen a la deficiencia, bien sea congénita o 
adquirida, debe haber sido previamente diagnosticada por el Sistema de Salud, habérsele 
aplicado las medidas terapéuticas y rehabilitadoras correspondientes, y estar documentada.

1.2 La deficiencia no debe considerarse como permanente hasta que no haya 
transcurrido el tiempo necesario para la curación o recuperación de la condición de salud o 
trastorno, o alcance la Máxima Mejoría Clínica (MMC). Esto dependerá de la naturaleza de la 
patología subyacente, ya que el periodo óptimo de recuperación puede variar 
considerablemente de unas patologías a otras, pero en todo caso nunca será inferior a seis 
meses, pudiendo ser una excepción personas en unidades de paliativos que podrán ser 
evaluadas sin este requisito.
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1.3 La evaluación e información de la deficiencia deben incluir, siempre que sea 
posible, una historia clínica precisa, una revisión y resumen de todos los informes y pruebas 
pertinentes, la exploración clínica cuando el caso lo requiera y una descripción completa de 
los síntomas y signos actuales del individuo y su relación tanto con la capacidad como con el 
desempeño en la realización de las actividades de la vida diaria.

1.4 La deficiencia ocasionada por condiciones de salud que cursan en brotes será 
evaluada en los períodos intercríticos. Sin embargo, la frecuencia y duración de los brotes 
son también factores a tener en cuenta por las interferencias que producen en la realización 
de las actividades de la vida diaria.

1.5 Las particularidades propias de la condición de salud que afectan a cada órgano o 
sistema hacen necesario singularizar las pautas de evaluación. Por ello, en las distintas 
secciones de este baremo se establecen normas y criterios que rigen de forma específica 
para proceder a la evaluación de las deficiencias y para la estimación del porcentaje de 
gravedad de sus intervalos de grado correspondientes.

2. Graduación de la deficiencia global de la persona: Clases de deficiencia.
Los porcentajes resultantes de la evaluación se encuadran posteriormente en una "Clase 

de gravedad global de la deficiencia".

Clases de deficiencia

Clase 0. Deficiencia sin limitación o insignificante. 0%-4%
Los síntomas, signos o secuelas, de existir, son mínimos y no justifican una disminución de la capacidad de la 
persona para realizar las actividades de la vida diaria. Ausencia de síntomas con actividad, esfuerzos o 
cargas psico-físicas intensas.
Clase 1. Deficiencias con limitación leve. 5%-24%
Los síntomas, signos o secuelas existen y justifican alguna dificultad para llevar a cabo las actividades de la 
vida diaria, pero son compatibles con la práctica totalidad de las mismas. Los síntomas aparecen con la 
actividad intensa, grandes esfuerzos o cargas psico-físicas, pero no con la normal.
Clase 2. Deficiencia con limitación moderada. 25%-49%
Los síntomas, signos o secuelas causan una disminución importante de la capacidad de la persona para 
realizar algunas de las actividades de la vida diaria, pudiendo existir limitación total en alguna de ellas (en 
todo caso leve en cuanto a su número e importancia), excluidas las de autocuidado, por lo que es previsible 
encontrar situaciones de necesidad de asistencia de otras personas leves o inexistentes. Síntomas con 
actividad normal, esfuerzos o cargas psicofísica moderadas.

Clase 3. Deficiencia con limitación 
grave. 50%-95%

Los síntomas, signos o secuelas causan una disminución importante de la capacidad de la persona e 
imposibilidad para realizar la mayoría de las AVD, pudiendo existir limitación total en bastantes actividades, 
incluidas las de autocuidado, por lo que es previsible encontrar situaciones de necesidad de asistencia de 
otras personas moderada o grave. Síntomas con actividad menor de la normal, esfuerzos o cargas psico-
físicas ligeras.

Clase 4. Deficiencia con limitación 
total. 96-100%

Los síntomas, signos o secuelas causan una disminución muy importante de la capacidad de la persona e 
imposibilidad para realizar casi todas las AVD incluidas la mayoría de las de autocuidado, por lo que la 
necesidad de atención de otras personas para su supervivencia será total. Síntomas en reposo, esfuerzos o 
cargas psico-física insignificantes.

3. Modelo genérico de evaluación de la deficiencia.
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Tabla 0.1 Modelo Genérico de Evaluación de la Deficiencia

Intervalos de grado de 
la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Gravedad de la 
deficiencia asignado a 
los intervalos de grado 
(en %) (variable según 

el total asignado a cada 
deficiencia)

Nula a 
Insignificante Insignificante a Leve Leve a Moderada Moderada a Grave Grave a Extrema o total

Valores de puntuación 
del grado de deficiencia 
o valor de Intervalo de 

grado (en %)

 (ABCDE) (ABCDE) (ABCDE) (ABCDE)

Criterios generales de evaluación:
Criterio 1.
Historia clínica 
(Anamnesis) (a)

(Antecedentes que 
argumenten el 
establecimiento de la 
deficiencia).

Sin síntomas 
actuales y/o 
síntomas 
intermitentes que no 
requieren 
tratamiento.

Síntomas controlados 
con tratamiento continuo 
o síntomas de 
intensidad leve, 
intermitentes, a pesar de 
tratamiento continuo.

Síntomas constantes de intensidad leve a 
pesar de tratamiento continuo o síntomas de 
intensidad moderada, intermitentes, a pesar 
de tratamiento continuo.

Síntomas constantes de 
intensidad moderada a 
pesar de tratamiento 
continuo o
Síntomas graves, 
intermitentes, a pesar 
de tratamiento continuo.

Síntomas graves y continuos a 
pesar de tratamiento continuo o
Síntomas extremos, intermitentes, 
a pesar de tratamiento continuo.

Criterio 2.
Hallazgos clínicos 
derivados de la 
exploración física o 
psíquica (b).

Sin signos actuales 
de enfermedad.

Ausencia de signos 
físicos o psíquicos con 
tratamiento continuado o 
signos físicos o 
psíquicos leves, 
intermitentes.

Signos físicos o psíquicos constantes de 
intensidad leve a pesar de tratamiento 
continuado o signos físicos o psíquicos 
intermitentes de intensidad moderada.

Signos físicos o 
psíquicos constantes, 
de intensidad 
moderada, a pesar de 
tratamiento continuado  
o signos físicos o 
psíquicos graves 
intermitentes.

Signos físicos o psíquicos graves y 
constantes a pesar de tratamiento 
continuado o signos físicos o 
psíquicos extremos e 
intermitentes.

Criterio 3.
Estudios clínicos, 
pruebas complementarias 
o resultados de pruebas 
objetivas (c).

Ausencia de 
alteraciones en las 
pruebas.

Ausencia de 
alteraciones en las 
pruebas bajo 
tratamiento continuado o 
alteraciones leves 
intermitentes.

Alteraciones leves persistentes a pesar de 
tratamiento continuado o alteraciones 
intermitentes moderadas.

Alteraciones moderadas 
persistentes a pesar de 
tratamiento continuado 
o alteraciones graves 
intermitentes.

Alteraciones graves persistentes a 
pesar de tratamiento continuado o 
alteraciones extremas 
intermitentes.

(a, b) Los descriptores serán específicos de enfermedad; los términos ausencia / ninguno, leve, moderado, grave y muy grave / total tienen como referente lo propuesto por la CIF-
OMS 2001 en relación a la graduación de la extensión o magnitud de un problema.

(c) Los descriptores serán específicos de enfermedad y se basan en el número de alteraciones encontradas.
En los capítulos sobre aparato locomotor, se utiliza lo siguiente como modificador de grado:
Criterio 4.
Antecedentes funcionales 
(d)
(Autoinformado)
(Funcionamiento en 
AVD).

Asintomático. Dolor / síntomas 
aparecen con el 
esfuerzo / actividad 
intensa.
Capaz de realizar las 
actividades de la vida 
diaria (AVD) con 
dificultad leve de 
manera independiente y 
autónoma.

Dolor / síntomas aparecen con la actividad 
normal (esfuerzo moderado).
Capaz de realizar las actividades de la vida 
diaria (AVD) con dificultad moderada de 
manera adaptada o con ayudas técnicas, pero 
autónoma y sin asistencia de otra persona.

Dolor / síntomas 
aparecen con actividad 
menor a la normal 
(esfuerzo ligero).
Capaz de realizar las 
actividades de la vida 
diaria (AVD) con 
dificultad grave.
Requiere alguna 
asistencia personal para 
alguna de las 
actividades de la vida 
diaria.

Dolor / síntomas aparecen con 
actividad insignificante o en 
reposo.
Incapaz de realizar las actividades 
de la vida diaria; requiere 
asistencia personal en la mayoría 
de las AVD incluido en el 
autocuidado.

(d) Basado en auto-informes o sistemas de puntuación como el CDD, el QuikDASH, el Cuestionario de Miembro Inferior, u otras herramientas de autoinforme.
En los capítulos en los que el cumplimiento del tratamiento interfiere de manera importante con las AVD, a pesar de que un correcto cumplimiento repercuta mínimamente en la alteración 
asociada al órgano, se tendrá en cuenta lo siguiente:
Criterio 5.
Carga de Cumplimiento 
(adherencia) del 
tratamiento (e).

Ninguna. Se basará en factores como el número y la vía de administración de la medicación, en la necesidad de someterse a monitorización del 
tratamiento con regularidad o a procedimientos invasivos, así como régimen alimentario u otros aspectos en que el correcto 
cumplimiento del tratamiento afecte en el modo de vida, si es que este aspecto no ha sido considerado ya en los pasos de previos de 
puntuación.

(e) Basado en la información del Apéndice B; en función de la puntuación, podrá añadir entre uno y diez puntos al porcentaje de deficiencia total de la personal.

Este modelo genérico servirá de referencia para evaluar enfermedades o trastornos 
complejos para los que no exista una tabla específica de evaluación en los capítulos de 
deficiencias de los distintos órganos y sistemas corporales.

4. Criterios generales de graduación de los hallazgos clínicos y en el funcionamiento en 
la realización de las AVD.

En todas las secciones, siempre y cuando sea posible, se considerarán cinco intervalos 
de gravedad del problema que se numerarán con los números 01234 y que serán 
consistentes con los cinco niveles de graduación propuestos por la escala genérica de 
graduación de la CIF.

4.1 Criterios generales de graduación de los hallazgos clínicos.
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Los signos y síntomas se gradúan según su duración e intensidad en relación al nivel de 
repercusión sobre el funcionamiento de la persona en la realización de las AVD, y en los 
casos de cursar por brotes por su frecuencia y por la magnitud de la alteración objetivada en 
las pruebas complementarias.

4.1.1 Duración:
Partiendo de la premisa de que el nivel de precisión que se propone es clínicamente 

imposible de conseguir:
‒ Insignificantes: los signos y síntomas están presentes hasta en un 4% del tiempo y 

normalmente no cuentan para la puntuación de la deficiencia, a menos que su repercusión 
negativa en las AVD sea significativa.

‒ Ocasionales: aquellos que están presentes entre un 5 y un 24% del tiempo.
‒ Frecuentes: aquellos que se producen entre un 25% y un 49% del tiempo.
‒ Continuos: aquellos que están presentes entre un 50% y un 95% del tiempo.
‒ Permanentes: a aquellos que se presentan en un porcentaje superior o igual al 96%.
4.1.2 Intensidad:
Para graduar la intensidad de los signos y síntomas se tendrá en cuenta la repercusión 

de estos sobre la realización de las AVD habituales comunes para todas las personas, 
objetivadas en coherencia con los resultados obtenidos en el Baremo de Limitación de 
Actividades (BLA). En general, cuando se presentan, son de intensidad:

‒ Mínima, cuando los signos o síntomas interfieren entre un 0%-4% en la realización de 
las AVD.

‒ Leve: cuando lo hacen entre un 5%-24%.
‒ Moderada: cuando interfieren entre un 25% y un 49% en la realización de las AVD 

precisando algunas modificaciones en el área personal, laboral y en las actividades 
recreativas.

‒ Grave: cuando interfieren entre un 50% y un 95% en la realización de las AVD, 
requiriendo modificaciones importantes en la realización de las AVD, tanto en el área 
personal como en el laboral y en las actividades recreativas.

‒ Extrema o Total: se produce cuando los síntomas y signos no pueden controlarse con 
medicación e interfieren entre un 96% y un 100% con las AVD e impiden la realización de las 
mismas.

4.1.3 control de la sintomatología:
También se tendrá en cuenta el tipo de tratamiento y la respuesta al mismo en relación al 

control de la sintomatología.
‒ Mínima, Los síntomas o signos son ocasionales y se controlan con la medicación y/o 

medidas terapéuticas, posturales o higiénico dietéticas.
‒ Leve: Los síntomas o signos requieren de medicación y/o medidas terapéuticas 

continuadas u ocasionales, que no controlan completamente la sintomatología durante la 
realización de las AVD apareciendo, en todo caso, ante una intensidad de actividad o carga 
psico-física fuerte.

‒ Moderada: Los síntomas y signos requieren de medicación y/o medidas terapéuticas 
continuadas que controlan parcialmente la sintomatología y que aparecen con una 
intensidad de actividad o carga psico-física normal (moderada).

‒ Grave: Los síntomas y signos requieren de medicación y/o medidas terapéuticas 
continuadas especializadas y/o complejas que controlan parcialmente la sintomatología y 
que aparecen con una intensidad de actividad o carga psicofísica entre menor de lo normal y 
una intensidad ligera.

‒ Total: Los signos y síntomas son prácticamente incontrolables y aparecen en reposo o 
carga psico-física insignificante

4.1.4 Frecuencia de brotes:
En caso de enfermedades que clínicamente cursen de forma episódica o en brotes, la 

evaluación de la deficiencia que puedan producir se realizará en los periodos intercríticos y 
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se tendrá en cuenta como referencia lo sucedido en el periodo del último año. Se consideran 
estos episodios:

‒ Ocasionales: más de un año sin brotes.
‒ Frecuentes: menos de un año, pero más de seis meses, sin brotes.
‒ Continuos: menos de seis meses, pero más de un mes, sin brotes.
‒ Permanentes: menos de un mes sin brotes.
4.1.5 Pruebas complementarias objetivas:
En general, una prueba, estudio o procedimiento objetivo se describe como:
‒ Mínimamente alterado: Se objetiva alguna anomalía en la escala o prueba, pero en 

todo caso de menos de un 5% de deficiencia estructural o funcional de lo considerado 
normal para el órgano o sistema objeto de estudio. Esta situación cursa habitualmente de 
manera asintomática.

‒ Leve: Es aquella alteración de la prueba o escala que objetiva anomalías de entre un 
5% y un 24% de deficiencia estructural o funcional y/o confirman una condición de salud leve 
del órgano o sistema estudiado.

‒ Moderada es aquella alteración de la prueba o escala que objetiva anomalías de entre 
un 25% y un 49% de deficiencia estructural o funcional y/o confirman una condición de salud 
moderada del órgano o sistema estudiado.

‒ Grave es aquella alteración de la prueba o escala que objetiva anomalías en el estudio 
entre un 50% y un 95% de deficiencia estructural o funcional y/o confirma una condición de 
salud grave del órgano o sistema estudiado.

‒ Extrema Es aquella alteración de la prueba o escala que objetiva una deficiencia 
estructural o funcional, superior al 96% y/o confirma una condición de salud extrema del 
órgano o sistema estudiado.

4.2 Criterios generales de graduación de las deficiencias en relación al funcionamiento 
en las AVD y necesidad de asistencia de otra u otras personas.

4.2.1 Antecedentes funcionales (funcionamiento en AVD):
El Criterio evaluativo de "Antecedentes funcionales", también denominado como "historia 

funcional" (HF), introduce como criterio secundario de graduación de la deficiencia, en 
algunos capítulos, los hallazgos en el "funcionamiento en las AVD". Teniendo en cuenta, de 
forma más o menos simplificada, y en ocasiones mediante cuestionarios autoinformados, la 
repercusión que la deficiencia evaluada ejerce en la realización de una serie de actividades 
de manera independiente y autónoma o en caso de no ser así la necesidad de apoyos.

Las actividades de la vida diaria (AVD) se clasifican según los nueve grupos o "dominios" 
propuestos por la CIF, en:

1.º Aprendizaje y aplicación del conocimiento; 2.º Tareas y demandas generales; 3.º 
Comunicación; 4.º Movilidad; 5.º Autocuidado; 6.º Vida doméstica; 7.º interacciones y 
relaciones personales; 8.º Áreas principales de la vida (Educación / Trabajo / Economía); 9.º 
Vida comunitaria social y cívica.

Y se dividen de forma simplificada, siguiendo la metodología de las AMA a los efectos de 
este baremo de deficiencia (BDGP) y salvo que se especifique de otra manera, en dos 
grandes grupos:

a. Actividades de autocuidado: Según el dominio autocuidado de la CIF y son las 
siguientes: Lavarse; Cuidado de las partes del cuerpo; Higiene personal relacionada con los 
procesos de excreción; Vestirse; Comer, Beber; y Cuidado de la propia salud.

b. Otras actividades (actividades de otros dominios): En las cuales se incluyen 
cualquiera de las actividades pertenecientes a los otros ocho dominios propuestos por la CIF.

Así mismo se diferenciarán, también de forma simplificada y salvo que se especifique de 
otra manera, otros dos grandes grupos dentro de las tareas o acciones que requieran las 
actividades, según la dificultad en su realización:

a. Actividades o tareas sencillas: Aquellas que no requieren de importante carga, 
destreza o habilidad física o psíquica para su realización.
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b. Actividades o tareas complejas: Aquellas que requieren de importante carga, 
destreza o habilidad física o psíquica para su realización.

El considerar estos hallazgos en la evaluación de la deficiencia supone una primera 
aproximación a la evaluación de la dificultad para realizar las AVD. Se tomarán como 
referencia las actividades "especificas" contempladas en los cuestionarios autoinformados o 
"escalas funcionales" que se proponen en algunos capítulos concretos. También podrán 
tomarse como referencia de una forma más "general" las actividades "habituales" en relación 
al ciclo vital consideradas en los baremos de los Anexos IV y V (BLA y BRP-QD) en los que 
se evalúan las actividades de forma pormenorizada y con mayor profundidad.

4.2.2 Necesidad de asistencia personal:
La necesidad de asistencia personal se tendrá en cuenta como criterio evaluativo en 

distintos capítulos y sistemas, fundamentalmente como hallazgo encuadrado en los 
intervalos de grado 3 y 4. Por "necesidad de asistencia personal", también denominada 
"nivel de apoyo" o de "independencia o autonomía para las AVD", se entenderán las ayudas 
o apoyos prestados por otra persona, imprescindibles para la correcta realización de las AVD 
habituales. Se tendrán en cuenta los apoyos o ayudas de carácter tanto físico como 
psicológico, como pueden ser: asesoramiento, orientación, supervisión, estímulo, incitación o 
apoyo verbal o gestual. Existe numerosa terminología y métodos de graduación de estos 
apoyos. Se tendrá en cuenta la frecuencia y la intensidad y se clasificará y graduará, salvo 
que se especifique de otra manera, utilizando la terminología de los baremos de referencia 
de este Anexo III (AMA, AAIDD y CIF), en cinco niveles de gravedad, con los siguientes 
criterios.

A. Frecuencia del apoyo.
Se tomará como referencia el apoyo o ayuda recibido en el último año, mes, semana y 

día:
‒ Insignificante (Mínimo): Si es necesario menos de una vez al mes.
‒ Periódico u Ocasional (Intermitente): Si es necesario al menos una vez al mes (para la 

AAIDD, intermitente supone la necesidad de apoyo esporádica o episódica que coinciden 
con transiciones del ciclo vital o situaciones puntuales de emergencia).

‒ Frecuente (Regular): Si es necesario al menos una vez a la semana.
‒ Constante (Continuo): Si es necesario al menos una vez al día.
‒ Permanente: Si es necesario a todas las horas.
B. Intensidad del apoyo.
‒ Mínimo: Orientar, estimular, asesorar o preparar las cosas sin ayuda física a la 

persona o supervisión mínima, sin estar presente en la realización de la actividad
‒ Supervisión: Vigilar, guiar, estimular o dirigir la correcta realización de la actividad 

estando presente, total o parcialmente, en la realización de la misma, dar ánimos, incitación, 
apoyo verbal o gestual para la correcta realización de la actividad.

‒ Físico Parcial (Limitado): Ayuda física en parte de la actividad: como maniobras 
guiadas en miembros u otra ayuda sin carga de peso o para tareas sencillas (para la AAIDD, 
limitado supone la necesidad de apoyo de forma regular durante un periodo de tiempo corto 
pero definido).

‒ Físico Intenso (Extenso, Considerable): Ayuda física con carga de peso con 
realización casi completa de la actividad por otros o para tareas complejas (para la AAIDD, 
extenso supone la necesidad de apoyo de forma regular o continua en algunos dominios y 
contextos).

‒ Físico Total o de Supervisión Generalizada (Generalizado, Permanente, Absoluto, 
Extremo, Sustitución Máxima): Ayuda completa con presencia de otra persona en toda la 
realización de la actividad (para la AAIDD, generalizado supone la necesidad de apoyo en 
todos los contextos, de forma constante o permanente y de alta intensidad).

C. Graduación de la asistencia personal.
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Se realizará teniendo en cuenta las definiciones de las dos listas anteriores y si se ha 
realizado alguna prueba o escala específica, se tendrá en cuenta el % obtenido en la misma, 
encuadrada en los cinco niveles de la escala genérica de graduación de la CIF:

(0) Mínima (0%-4%). Siendo previsible encontrar situaciones de ayuda física o apoyos 
de supervisión mínimas o con frecuencias inferiores al mes.

(1) Leve (5%-24%). Siendo previsible encontrar situaciones de apoyos de supervisión o 
ayuda física parcial, con frecuencia: intermitentes

(2) Moderada (25%-49%). Siendo previsible encontrar situaciones de ayuda física 
parcial o apoyos de supervisión, con frecuencia: frecuentes; o ayuda física intensa con 
frecuencia: intermitente; o apoyo limitado.

(3) Grave (50%-95%). Siendo previsible encontrar situaciones de ayuda física Intensa o 
extensa, con frecuencia: frecuente o constante; o ayuda física parcial o apoyos de 
supervisión, con frecuencia: constantes.

(4) Total (96%-100%). Siendo previsible encontrar situaciones de ayuda física intensa o 
total, con frecuencia: constante o permanente, con realización completa de todas las 
actividades por otra persona; o apoyos de supervisión generalizada permanente, con 
presencia de otra persona en la realización completa de todas las actividades, todos los 
días.

5. Principios y reglas generales para calcular la puntuación del grado de deficiencia.
5.1 Intervalos de grados de deficiencia (IGD): El cálculo del grado de puntuación 

asignado a la deficiencia estará condicionado por tres criterios evaluativos de inclusión 
dentro de unos denominados "intervalos de grado de deficiencia" (en adelante IGD). Estos 
IGD en general son cinco y están numerados como 01234, cuya cifra numérica constituye el 
denominado "Valor de intervalo de grado de deficiencia" (VIGD). A su vez cada IGD puede 
subdividirse en un máximo de 5 nuevos valores descritos con las letras ABCDE (ver modelo 
genérico de evaluación de la deficiencia: Tabla 0.1) que van a conformar finalmente los 
valores del grado de puntuación de deficiencia. La elección de un determinado IGD se basa 
en criterios relacionados con los hallazgos asociados al diagnóstico (CIE-10) de las 
enfermedades, lesiones y trastornos que conforman la condición de salud de la persona a 
evaluar y, normalmente, son tres:

1. Hallazgos derivados de la historia clínica (HC) (anamnesis).
2. Hallazgos derivados de la exploración clínica (EC).
3. Hallazgos derivados de los resultados objetivos obtenidos en las "Pruebas 

complementarias específicas" (PC).
5.2 El Criterio Principal (CP) en que se basa la determinación del IGD puede variar de 

unos órganos o sistemas a otros, y coincide con uno de los tres anteriores y que, según la 
singularidad de los hallazgos derivados del mismo, incluirá a la misma en el valor central de 
puntuación de deficiencia de uno de los IGD con una puntuación variable, según lo 
propuesto en la tabla del capítulo correspondiente a la condición de salud evaluada.

5.3 Criterios secundarios de ajuste (CSA). Los otros dos criterios que no se consideren 
como criterio principal, se utilizarán como criterios secundarios "de ajuste" o "modificadores 
de grado" del criterio principal, según la metodología expuesta en el apartado 5.7.

5.4 Otros criterios secundarios: Si bien los tres criterios basados en el diagnóstico, la 
clínica y las pruebas objetivas (expuestos en apartado 5.1) van a condicionar normalmente 
tanto el criterio principal como los secundarios, los criterios de evaluación no son rígidos. En 
algunos órganos o sistemas pueden no adoptarse todos y en otros se pueden incorporar 
"otros Criterios secundarios" como son los "Antecedentes funcionales o Historia 
funcional" (HF) (autoinformada) (o funcionamiento en las AVD)1 basados en la repercusión 
sobre la realización de actividades de la vida diaria específicas para algunas deficiencias 
(miembro inferior, columna, dolor, trastornos mentales) y la "carga de cumplimiento del 
tratamiento" (CCT).

Podremos tener en cuenta, por tanto, además de los tres criterios expuestos en 
apartado 5.1, otros dos:

4. Hallazgos derivados de la historia funcional (autoinformada) (HF).
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5. Hallazgos derivados de la carga de cumplimiento (o adherencia) de 
tratamiento (CCT)2.

1 Ocasionalmente en algunos capítulos se realizará una primera aproximación a la repercusión que la 
deficiencia tiene en el funcionamiento en las AVD, que posteriormente en la implementación del BLA se realizará de 
forma más pormenorizada;

2 La OMS define la Adherencia al tratamiento prolongado como "El grado en que el comportamiento de una 
persona ‒tomar medicamentos, seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios en el modo de vida‒ se 
corresponde con las recomendaciones de un prestador de asistencia sanitaria.

5.5 Criterios de validez y realización de la historia funcional autoinformada: No podrán 
utilizarse como criterio principal. Su utilización como criterio secundario modificador de grado 
estará, a su vez, sujeta a su fiabilidad y a la no existencia de contradicciones con la 
información recogida en la anamnesis, la exploración clínica, las pruebas complementarias, 
ni con los resultados obtenidos en el BLA y el BRP-QD.

5.6 Frecuentemente, la evaluación de la Deficiencia Global de la Persona (DGP) 
responderá a la evaluación diferenciada del grado de deficiencia de más de un órgano o 
dominio. En estos casos se deberá determinar el "Grado de deficiencia parcial" (GDP) de 
cada una de las deficiencias del órgano o sistema evaluadas que se convertirá en grado de 
"Deficiencia total de la persona" (DTP), para posteriormente poder "combinarse" con el grado 
de otras deficiencias totales de la persona (DTP) evaluadas y obtener así el grado "final" de 
"Deficiencia global de la persona" (GDGP).

5.7 Cálculo del grado de deficiencia parcial (GDP) según la metodología general del 
"Grado de puntuación de la deficiencia dentro del intervalo de grado de deficiencia". Se 
realizará, siguiendo los siguientes pasos:

1.º Cálculo del intervalo de grado de deficiencia (IGD) según el criterio principal. Valor 
Inicial de Ajuste del grado de puntuación de Deficiencia (VIAD):

El criterio principal (CP), en cada deficiencia evaluada es aquel en función del cual se 
determina la inclusión en un IGD numerados del 0 al 4 (con un valor de intervalo de grado de 
deficiencia (VIGD) de 01234 respectivamente) según los hallazgos descritos en la tabla de 
evaluación correspondiente a la deficiencia de la condición de salud evaluada. Cada IGD a 
su vez, se subdivide habitualmente, en cinco valores intermedios variables según la 
deficiencia evaluada (ABCDE) denominados "Valores de puntuación del grado de 
deficiencia" proporcionales en orden creciente, entre un valor mínimo y uno máximo. De 
estos "valores intermedios" el valor de puntuación de deficiencia central (C) constituirá por 
defecto el valor inicial de ajuste del grado de puntuación de deficiencia (VIAD).

2.º Ajuste del grado de puntuación de deficiencia con "Criterios secundarios de ajuste" 
(CSA) o "Modificadores de grado" (MG). Ajuste neto de grado de deficiencia. Grado de 
puntuación de deficiencia ajustado. Grado de deficiencia parcial (GDP):

El IGD de CSA pueden coincidir o no, con el IGD del CP. En caso de coincidencia, el 
valor del VIAD representara el valor de puntuación del grado de deficiencia para esa 
condición de salud. En los casos de no coincidencia, se procederá al ajuste de grado de 
puntuación de la deficiencia, como se explica a continuación.

En función de estos CSA se puede modificar a la baja o al alza el valor del VIAD. Este 
ajuste de grado se limitará a los valores de puntuación de la deficiencia incluidos en el IGD 
asignado por el CP, no pudiendo cambiar de IGD.

Los CSA pueden variar en número según la deficiencia específica de cada órgano o 
sistema afectado. Si los CSA son dos o más, se establecen cinco valores de puntuación de 
la deficiencia dentro del IGD (ABCDE). Si solo hay solo uno, se establecen tres valores de 
puntuación de la deficiencia dentro del IGD (ABC).

2.1 Valor de ajuste neto de grado de deficiencia. Tendremos que calcular en primer 
lugar el valor del "ajuste neto de grado" mediante la siguiente fórmula:
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Valor de ajuste neto de grado deficiencia = (VIGDCSAI ‒ VIADCP) + (VIGDCSA2 ‒ VIADCP)
En el cual, tanto al CP (VIADCP) como a cada uno de los CSA (VIGDCSA), se les asigna 

el valor del IGD (VIGD) en el que se encuentren: 01234.
Los valores máximos y mínimos de esta fórmula se asimilarán al ± 2.
2.2. Grado de puntuación de deficiencia ajustado. Una vez calculado el "valor de ajuste 

neto de grado" (± 012) tendremos que aplicarlo dentro de los valores asignados al grado de 
puntuación de deficiencia dentro del IGD (ABCDE) asignado por el CP.

 ≤ 2   ‒1  0  +1   ≥ 2 
A B  C (VIAD)  D E

2.3 Finalmente se añadirá el valor de la puntuación obtenida, si procede, por carga de 
cumplimiento del tratamiento (CCT).

2.4 Una vez realizado el ajuste de grado de puntuación de deficiencia con la 
metodología expuesta obtendremos el grado de deficiencia parcial (GDP) del órgano, 
dominio o capítulo.

5.8 Calculo del grado de deficiencia global de la persona (GDGP) dentro de la clase de 
gravedad global de la deficiencia.

Se podrán dar dos situaciones:
1. Deficiencia única. Si no existen otras deficiencias, bien sea en el mismo dominio, o 

en otros órganos, capítulos o dominios a evaluar, el grado de deficiencia parcial (GDP) del 
órgano dominio o capítulo, se convertirá en la deficiencia total de la persona (DTP) 
(directamente en unos casos, o mediante una tabla conversora especifica (vista, auditivo, 
EESS...) en otros) y constituirá el grado de deficiencia global de la persona (GDGP) que se 
encuadrará dentro de la clase de gravedad global de la deficiencia que le corresponda.

2. Más de una deficiencia. Pero frecuentemente en la evaluación del GDGP se da la 
coexistencia de más de una deficiencia. Las deficiencias claramente diferenciadas, 
pertenecientes al mismo o diferente órgano, capítulo o dominio, se puntúan obteniendo un 
GDP de manera independiente. Estos GDP del órgano, se convertirán también, como lo 
expuesto en el punto anterior, en DTP, para posteriormente "combinarse" con cada una de 
las DTP derivadas de las GDP evaluadas en los otros órganos dominio o capítulos. 
Obteniendo finalmente el grado de deficiencia global de la persona (GDGP) que se 
encuadrará dentro de la clase de gravedad global de la deficiencia que le corresponda.

5.9 Cuando sea preciso combinar los GDP en diferentes capítulos, órganos o sistemas 
para establecer bien sea, el porcentaje de Deficiencia Total del Dominio (DTD) o bien el 
porcentaje final del GDGP, se aplicará la "tabla de valores combinados "Apéndice A". Todos 
los GDP deben ser expresados usando un denominador común: el de DTP.

En algunos capítulos el valor de "deficiencia parcial" se expresa ya como de DTP y en 
otros hay que utilizar la tabla conversora a DTP específica correspondiente. El valor inicial de 
combinación será el de la deficiencia mayor evaluada, combinando dicho valor con la 
siguiente mayor, hasta combinar todas ellas. El valor resultante final de la deficiencia 
siempre será igual o inferior a la suma de todos los valores de los intervalos de gravedad de 
las deficiencias que se combinan, consideradas individualmente.

5.10 Si en el procedimiento de la evaluación de la deficiencia se señala más de una vía 
evaluativa para una patología concreta, el evaluador determinará cuál de ellas se ajusta 
mejor a la deficiencia que afecte a la persona a evaluar, utilizando la más adecuada en cada 
caso.

5.11 En las deficiencias en las que pueden encontrarse más de una vía evaluativa, bien 
sea en el mismo o en otros capítulos, habitualmente una de ellas responde a una forma más 
simplificada (por marcha, por uso de EESS, neoplasias, por alteración de la conciencia y 
alerta, etc.) Siendo la evaluación en las otras normalmente más pormenorizada. Esta última 
se realizará preferentemente cuando la deficiencia evaluada se considere como la 
deficiencia principal, existan dudas o contradicciones en las otras vías y/o requieran de 
exploraciones o pruebas específicas. En estos casos y para evitar duplicidades en la 
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evaluación, la vía elegida será siempre alternativa a las otras, y sujeta en todo caso a las 
normas de carácter general para la evaluación de la deficiencia en cuestión.

5.12 Las pautas de evaluación se basan fundamentalmente en hechos objetivos, es 
decir, en los "signos" clínicos. Los "síntomas" (Ej.: fatiga, dificultad para concentrarse, 
dificultades para conciliar el sueño y debilidad), cuando no puedan acompañarse de "signos" 
clínicos objetivos u otros resultados o pruebas que indiquen alteraciones, no reciben, de 
manera general, puntuaciones de deficiencia independientes. No obstante, hay situaciones 
en que si es necesario tener en cuenta la información subjetiva, como el caso del dolor.

5.13 En los casos en los que como criterio evaluativo de la deficiencia se tome en 
consideración la repercusión de la deficiencia en la capacidad para la realización de las AVD, 
deberá objetivarse la misma mediante la aplicación del "Baremo de limitaciones en la 
actividad" (BLA). En los casos en los que la evaluación se realice en dos tiempos, bien sea 
porque existen varias deficiencias de órganos o sistemas o bien porque intervengan varios 
profesionales, se deberá, en un primer tiempo, individualizar el BLA desde la perspectiva 
concreta de la deficiencia evaluada, para en un segundo tiempo realizar el BLA desde una 
perspectiva global de la discapacidad en la que se recoja su interferencia con el resto de 
deficiencias.

5.14 Excepcionalmente, en aquellos casos en que, a criterio del evaluador, la 
metodología de la evaluación de la deficiencia propuesta por el del BDGP, no refleje de 
forma suficiente la magnitud del problema a evaluar, se podrá utilizar, justificándolo, otros 
instrumentos de reconocida utilidad, que tengan una correspondencia más cercana al 
dominio objeto de evaluación y que estén validados por asociaciones científicas reconocidas. 
En estos casos el resultado de la evaluación, se expresará según el calificador de problemas 
CIF de O a 100% y como mínimo en los cinco niveles de gravedad (01234)

5.15 Si la persona a evaluar utiliza normalmente una prótesis, órtesis u otro dispositivo 
de asistencia el evaluador debe realizar las pruebas y evaluar el sistema orgánico teniendo 
en cuenta el uso del producto de ayuda en cuestión.

5.16 Las deficiencias claramente diferenciadas, se evalúan de manera independiente y 
sus puntuaciones se combinan a posteriori, salvo en los casos en que los hallazgos de 
evaluación relacionados con la segunda deficiencia estén incluidos también en los hallazgos 
puntuados en la evaluación de la deficiencia primera (como puede ser la repercusión sobre 
las AVD, la disnea, la astenia, adelgazamiento, etc.) en cuyo caso no se puntúa.

5.17 La puntuación que se asigna a la deficiencia total de la persona (DTP) por la 
condición de salud evaluada (perdida de un ojo, trastorno de la conducta alimentaria, 
neoplasias, paraparesia, dolor, epilepsia....) incluye tanto la repercusión física como la 
psíquica sobre la "totalidad" de la persona, por lo que la afectación psíquica (o física) 
secundaria o reactiva a las mismas, normalmente, no debe puntuarse independientemente.

5.18 Se redondean todas las puntuaciones decimales de las deficiencias, tanto finales 
como intermedias, al número entero más próximo.

5.19 A la puntuación de la deficiencia se acompañará un informe completo, claro y 
preciso que la fundamente, ajustado a las pautas y tablas que se recogen en los 
correspondientes capítulos relacionados con la condición de salud de la persona evaluada.

6. Modelo de informe de síntesis de la evaluación de la deficiencia global de la 
persona.

Nombre del interesado: ................................................... Edad: ............ Sexo: V .... M ....
Número de identificación: ................ Fecha de la evaluación: ..............
Lugar donde se realiza la exploración: ........................................
A. Diagnóstico de las condiciones de salud que originan las deficiencias evaluadas 

(CIE-10):

1.ª     
 

2.ª     
 

3.ª     
 

4.ª     
 

5.ª     
 

6.ª     
 

B. Criterios de evaluación.
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1. Historia Clínica (Anamnesis):
2. Exploración o hallazgos derivados de la exploración:
3. Pruebas clínicas o resultados de las pruebas objetivas:
4. Historia funcional: En referencia a lo informado por la persona evaluada (si se 

considera).
5. Puntuación de la Carga de Cumplimiento (adherencia) al Tratamiento (CCT): ............
C. Justificación de la puntuación de la deficiencia según el Baremo de Deficiencia 

Global de la Persona (BDGP).
Diagnóstico (CIE-10) Capitulo, Tabla, Intervalo de gravedad del factor principal y de los 

secundarios modificadores de grado, Valor Ajustado resultante de grado de deficiencia 
Parcial (GDP) considerando si procede la Carga de cumplimiento de tratamiento (CCT) y 
finalmente expresada como Deficiencia Total de la persona (DTP) para ese diagnóstico.

Código CIE 
10 Capítulo Tabla

Intervalo de grado diagnóstico
(VIAD: Valor Inicial de Ajuste de la 

deficiencia)
(Criterio Principal)

Ajuste por criterios secundarios modificadores de grado
(VIGD: Valor de Intervalo de Grado de la deficiencia de factor 

modificador)

+ CCT = Valor de 
grado ajustado de

Deficiencia
(GDP)

Deficiencia 
total persona

(DTP)

1.ª C T 0 1 2 3 4 VIGD 0 1 2 3 4 + CCT  
VIGD 0 1 2 3 4
VIGD 0 1 2 3 4

2.ª C T 0 1 2 3 4 VIGD 0 1 2 3 4 + CCT  
VIGD 0 1 2 3 4
VIGD 0 1 2 3 4

3.ª C T 0 1 2 3 4 VIGD 0 1 2 3 4 + CCT  
VIGD 0 1 2 3 4
VIGD 0 1 2 3 4

4.ª C T 0 1 2 3 4 VIGD 0 1 2 3 4 + CCT  
VIGD 0 1 2 3 4
VIGD 0 1 2 3 4

5.ª C T 0 1 2 3 4 VIGD 0 1 2 3 4 + CCT  
VIGD 0 1 2 3 4
VIGD 0 1 2 3 4

6.ª C T 0 1 2 3 4 VIGD 0 1 2 3 4 + CCT  
VIGD 0 1 2 3 4
VIGD 0 1 2 3 4

Deficiencia Global de la Persona (DGP) (combinación de n.º de DTP evaluadas): ....... %.
D. Interacción de la deficiencia con la limitación en la capacidad para realizar las 

actividades diarias habituales en relación a las deficiencias evaluadas (reflejado en el 
Baremo de evaluación las Limitaciones en la Actividad BLA):

E. Interacción de la deficiencia con el desempeño en la realización de las actividades 
diarias habituales en su entorno real, a cumplimentar a criterio del técnico evaluador 
(reflejado en el Baremo de evaluación de las Restricciones en la Participación-Cuestionario 
de Desempeño BRP-QD):

F. Discusión del cálculo de la deficiencia y de cualquier posible inconsistencia entre la 
anamnesis, la exploración, las pruebas y la historia funcional Así como en relación al ajuste 
de grado con las puntuaciones obtenidas en el BLA y en el BRP-QD para la obtención del 
grado final de discapacidad, a cumplimentar a criterio del técnico evaluador (GFD).

G. Recomendación: Otras pruebas diagnósticas de confirmación o consideraciones 
sobre la evolución clínica, posibilidades terapéuticas para el seguimiento y plazo de revisión.

H. Capacidad laboral: Restricciones y adaptaciones laborales: (si se precisa, revise las 
limitaciones en capacidades relacionadas con actividades laborales básicas en el BLA):

Evaluador: Nombre en letra de imprenta:
Firma:
Fecha:
7. Capítulos de funciones y estructuras corporales de los distintos organos y sistemas 

del BDGP.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 57  Real Decreto 888/2022, reconocimiento, declaración y calificación grado de discapacidad

– 1752 –



Índice de capítulos:
Capítulos del BDGP.
Dominio 1. Funciones Mentales y estructuras del sistema nervioso.
Capítulo 1: Capacidad intelectual  límite,  discapacidad  intelectual,  trastornos  del 

desarrollo psicológico y trastornos del comportamiento y las emociones de inicio en la 
infancia y adolescencia

Capítulo 2: Otros trastornos mentales y del comportamiento.
Capítulo 3: Sistema nervioso
Dominio 2. Funciones sensoriales y dolor, estructuras del ojo, el oído y estructuras 

relacionadas.
Capítulo 4: Sistema visual.
Capítulo 5: Sistema auditivo, vestibular, nariz y garganta.
Capítulo 6: El dolor.
Dominio 3. Funciones y estructuras involucradas en el lenguaje, la voz y el habla.
Capítulo 7: El lenguaje, la voz y el habla.
Dominio 4. Funciones y estructuras de los sistemas cardiovascular, hematológico, 

inmunológico y respiratorio.
Capítulo 8: Sistema cardiovascular.
Capítulo 9: Sistema hematológico e inmunológico.
Capítulo 10: Sistema respiratorio.
Dominio 5. Funciones y estructuras de los sistemas digestivo, metabólico y endocrino.
Capítulo 11: Sistema digestivo.
Capítulo 12: Sistema metabólico y endocrino.
Capítulo 13: Neoplasias.
Dominio 6. Funciones y estructuras genitourinarias y reproductoras.
Capítulo 14: Sistema genitourinario.
Dominio 7. Funciones y estructuras neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el 

movimiento.
Capítulo 15: Extremidades superiores.
Capítulo 16: Extremidades inferiores.
Capítulo 17: Columna y pelvis.
Dominio 8. Funciones y estructuras de la piel.
Capítulo 18: Piel y estructuras relacionadas.
Apéndices:
Apéndice A. Tabla de valores combinados.
Apéndice B. Carga de Cumplimiento de Tratamiento (CCT).
Apéndice C. Baremo y perfil de funcionamiento de las funciones y estructuras 

corporales / Deficiencia Global de la Persona (BDGP).

Capítulo 1

Capacidad intelectual  límite,  discapacidad  intelectual,  trastornos  del desarrollo 
psicológico y trastornos del comportamiento y las emociones de inicio en la infancia y 

adolescencia
Siempre y cuando no haya tabla de clasificación específica los intervalos generales de 

gravedad de la deficiencia serán: 0 (0-4%), 1 (5-24%), 2 (25-49%), 3 (50-65%), y 4 
(66%-85%), de aplicación conforme a lo dispuesto en la siguiente tabla de criterios:
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1.1 Criterios generales para la evaluación de la capacidad intelectual límite, la 
discapacidad intelectual y de otros trastornos de inicio en la infancia y la adolescencia.

Tabla 1.1 Criterios  generales  para  la  evaluación  de  la  capacidad  intelectual  límite,  la 
discapacidad intelectual y  de otros trastornos de inicio en la infancia y la adolescencia

Intervalo de 
gravedad

de la 
deficiencia

Intervalo 0
(nulo)

Intervalo 1
(leve)

Intervalo 2
(moderado)

Intervalo 3
(grave)

Intervalo 4
(muy grave o total)

Graduación del 
%

de gravedad

0-4%
0-1-2-3-4

5%-24%
5-10-15-20-24

25%-49%
25-32-37-43-49

50%-65%
50-54-58-62-65

66%-85%
66-70-75-80-85

Criterio 1.
Anamnesis.

Sintomatología aislada, que no 
cumple criterios diagnósticos.

Cumple criterios diagnósticos 
de Trastornos mentales y del 
Comportamiento.

Cumple criterios diagnósticos 
de Trastornos mentales y del 
Comportamiento.

Cumple criterios diagnósticos 
de Trastornos mentales y del 
Comportamiento.

Cumple criterios diagnósticos 
de Trastornos mentales y del 
Comportamiento.

Criterio 2.
Exploración de 
la Deficiencia en 
Funciones 
Mentales 
Globales y 
Específicas.

No Deficiencias Permanentes. Deficiencia leve en las 
funciones Mentales.

Deficiencia moderada en las 
funciones Mentales.

Deficiencia grave en las 
funciones Mentales.

Deficiencia Muy grave o Total 
en las funciones Mentales.

Criterio 3E.
Adaptación 
escolar.

Sin necesidades de apoyo 
educativo.
Sin dificultades en el 
establecimiento y 
mantenimiento de relaciones 
interpersonales con iguales.
Adecuada participación social 
en el grupo de iguales y en la 
comunidad educativa.

Necesidades intermitentes de 
apoyo en el desarrollo de 
aptitudes y conocimientos 
académicos.
Requiere adaptaciones no 
significativas.
Dificultades leves en el 
establecimiento y 
mantenimiento de relaciones 
interpersonales con iguales.
Dificultades leves de interacción 
social que pueden afectar a la 
participación en que el grupo de 
iguales y la comunidad 
educativa.

Necesidades de apoyo limitado 
en el aprendizaje en el 
desarrollo de aptitudes y 
conocimientos académicos.
Requiere adaptaciones 
significativas ligeras.
Dificultades moderadas en el 
establecimiento y 
mantenimiento de relaciones 
interpersonales con iguales.
Dificultades moderadas de 
interacción social afectan a la 
participación en el grupo de 
iguales y la comunidad 
educativa.

Necesidades de apoyo extenso 
en el en el desarrollo de 
aptitudes y conocimientos 
académicos.
Requiere adaptaciones 
significativas moderadas o la 
adaptación completa del 
curriculum.
Dificultades graves en el 
establecimiento y 
mantenimiento de relaciones 
interpersonales con iguales.
Dificultades graves de 
interacción social que limitan la 
participación en el grupo de 
iguales y la comunidad 
educativa.

Necesidades de apoyo 
generalizado en el en el 
desarrollo de aptitudes y 
conocimientos académicos.
Requiere adaptaciones 
significativas globales o la 
adaptación completa del 
curriculum.
Dificultades muy graves o 
totales en el establecimiento y 
mantenimiento de relaciones 
interpersonales con iguales.
Dificultades muy graves de 
interacción social que limitan la 
participación en el grupo de 
iguales y la comunidad 
educativa.

Criterio 3L.
Adaptación 
laboral.

Sin necesidades de apoyo para 
buscar, acceder o mantener un 
empleo o actividad productiva / 
laboral.
Sin dificultades en el 
establecimiento y 
mantenimiento de 
interpersonales en el entorno 
laboral.
Adecuado desempeño e 
inclusión social en el entorno 
productivo o laboral.

Necesidades intermitentes de 
apoyo en la búsqueda, acceso 
o mantenimiento de un empleo 
o actividad productiva / laboral.
Dificultades leves en el 
establecimiento y 
mantenimiento de relaciones 
interpersonales en el entorno 
laboral.
Dificultades leves de 
desempeño y/o interacción 
social que pueden afectar a los 
resultados laborales y/o a la 
inclusión social en el entorno 
ocupacional, productivo o 
laboral.

Necesidades de apoyo limitado 
en la búsqueda, acceso o 
mantenimiento de un empleo o 
actividad productiva / laboral.
Dificultades moderadas en el 
establecimiento y 
mantenimiento de relaciones el 
entorno laboral.
Dificultades moderadas de 
desempeño y/o interacción 
social que pueden afectar a los 
resultados laborales y/o a la 
inclusión social en el entorno 
ocupacional, productivo o 
laboral.

Necesidades de apoyo 
extensas en la búsqueda, 
acceso o mantenimiento de un 
empleo o actividad productiva / 
laboral.
Dificultades graves en el 
establecimiento y 
mantenimiento de relaciones 
interpersonales en el entorno 
laboral.
Dificultades graves de 
desempeño y/o interacción 
social que pueden afectar a los 
resultados laborales y/o a la 
inclusión social en el entorno 
ocupacional, productivo o 
laboral.

Necesidades de apoyo 
generalizadas en la búsqueda, 
acceso o mantenimiento de un 
empleo o actividad productiva / 
laboral.
Dificultades graves o totales en 
el establecimiento y 
mantenimiento de relaciones 
interpersonales en el entorno 
laboral.
Dificultades muy graves o 
totales de desempeño y/o 
interacción social que pueden 
afectar a los resultados 
ocupacionales o laborales y/o a 
la inclusión social en el entorno 
ocupacional, productivo o 
laboral.

Criterio 4.
Limitación en las 
(habilidades 
adaptativas) 
Actividades de 
Vida Diaria (de 
acuerdo a lo 
esperado para 
su edad 
cronológica).

No repercusión en habilidades 
adaptativas.

Leve limitación en habilidades 
adaptativas.

Limitación moderada en 
habilidades adaptativas.

Limitación Grave en habilidades 
adaptativas.

Limitación muy Grave en 
habilidades adaptativas.

Criterio 5.
Intensidad de 
Apoyos para 
realizar las AVD.

Autonomía para autocuidado y 
en actividades de otros 
dominios.
Sin apoyos.

Autonomía para autocuidado y 
supervisión ocasional en 
actividades de otros dominios.
Sin apoyos y/o intermitentes.

Supervisión en alguna tarea 
aislada de autocuidado y en 
alguna tarea compleja en 
actividades de otros dominios.
Apoyo intermitente y/o limitado.

Supervisión para algunas 
actividades de autocuidado y/o 
ayuda física para algunas 
actividades de otros de otros 
dominios.
Apoyo limitado y/o extenso.

Ayuda física para la mayoría las 
actividades de autocuidado y de 
otros dominios.
Apoyo extenso y/o 
generalizado.

Metodología. Observación, entrevista clínica y entrevistas a personas significativas.
Estudio y valoración de informes de salud mental, educativos. Escalas especificas, etc.
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1.2 Criterios generales de evaluación.
De acuerdo con las normas generales del "modelo de evaluación de la deficiencia" total 

de la persona, en dichas condiciones de salud, los criterios que definen la evaluación de las 
deficiencias asociada son los siguientes:

1. Anamnesis (Historia Clínica): Presencia de síntomas y signos constituyentes de los 
criterios diagnósticos establecidos en los sistemas de clasificación internacionalmente 
aceptados (CIE, DSM y otros).

2. Exploración clínica: Afectación de Funciones Mentales (CIF, Funciones corporales):
3. Estudios y pruebas clínicas complementarias:
4. Funcionamiento en actividades y participación (CIF: Actividades y Participación):
4.1 Capacidad para adaptarse satisfactoriamente al entorno familiar, escolar / laboral y 

social, y responder al mismo de manera adecuada para su edad (CIF, Actividades y 
Participación, capítulos 1, 2, 6, 7, 8 y 9).

4.2. Autonomía personal, evaluando la misma respecto a la edad cronológica y proceso 
evolutivo. (CIF, Actividades y Participación, capítulos 1, 3, 4, 5).

En este BDGP (Baremo de evaluación de la deficiencia global de la persona) se realizará 
una primera aproximación a la repercusión que la deficiencia o alteración de las funciones 
mentales tiene en la limitación para la actividad y la participación de la persona a evaluar. 
Una recogida más formal y exhaustiva se realizará, a través del BLA y e BRP, en los casos 
en los que el evaluador lo vea indicado y el contexto de la evaluación así lo permita.

El carácter definitivo o provisional de la evaluación se fundamentará en factores como: 
tiempo de evolución, aplicación de apoyos, tipologías de apoyo, medidas recuperadoras, 
cronificación, capacidades residuales, posibilidades de mejora, etc. Se procederá a solicitar 
todos los informes que se consideren necesarios para complementar esta información. Y la 
evaluación de la deficiencia ha de realizarse una vez agotadas las medidas terapéuticas y 
alcanzada la Máxima Mejoría Clínica (MMC) siendo necesario un periodo mínimo de 
tratamiento regular especializado. Como norma general queda establecido un periodo 
mínimo de dos años.

1.3 Metodología de inclusión en los intervalos de evaluación de la deficiencia.
1.3.1 Consideraciones previas.
Las pautas de evaluación de los hallazgos clínicos y en el funcionamiento en actividades 

y participación, en los distintos intervalos de gravedad de deficiencia (0, 1, 2, 3, 4) están 
especificadas en las tablas correspondientes de cada trastorno:

‒ De modo general, los hallazgos recogidos en cada uno de los intervalos de grado de 
deficiencia deben entenderse como pautas descriptivas y orientativas para realizar la 
evaluación.

‒ Para incluir a la persona en alguno de los intervalos que suponen un grado de 
deficiencia (0, 1, 2, 3, 4) tendrá que cumplir con los hallazgos clínicos descritos, en el 
intervalo de grado en cuestión, en los criterios: Anamnesis (Criterio 1) y/o Exploración de 
Funciones mentales globales y específicas (Criterio 2). Y tener al menos uno de los 
hallazgos en el funcionamiento en actividades y participación, de los descritos en cada uno 
del resto de los criterios: Adaptación escolar (Criterio 3E) o Adaptación laboral (Criterio 3L), 
según ciclo vital, y Actividades de vida diaria (Criterio 4) o Intensidad de apoyo (Criterio 5).

‒ En caso de existir más de una condición de salud o trastorno habrá que evaluar la 
deficiencia combinada resultante, teniendo en todo caso en cuenta el criterio de evaluación 
de la "deficiencia cerebral más grave" (capítulo 3.3).

1.3.2 Inclusión en un intervalo de grado de deficiencia y asignación de % de 
deficiencia.

La inclusión en un intervalo se consigue aplicando criterios cualitativos mediante 
descriptores de los hallazgos específicos para cada intervalo de gravedad, organizados por 
columnas y teniendo en cuenta aquello que por evidencia contrastada y consensuada resulta 
más frecuente.
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Los intervalos de grado de deficiencia (0, 1, 2, 3, 4) vienen delimitados por valores de %, 
y son distintos según la condición de salud o trastorno y, en algunos casos, edad. Salvo 
excepción, en cada intervalo de grado se establecen cinco posibles valores de % de 
deficiencia.

Para cada trastorno se determina el criterio principal (CP) de inclusión en un intervalo, y 
los criterios modificadores de grado (MG), teniendo en consideración que es el conjunto de 
criterios el que determinará tanto la inclusión en un intervalo de grado, como el valor de 
ajuste neto de grado a partir del valor inicial de ajuste de la deficiencia (VIAD) que por 
defecto se considerará el valor central del intervalo.

Entre los criterios para la evaluación, se tienen en cuenta:
a) El diagnóstico de la enfermedad, y su expresión sintomatológica, recogida en la 

historia clínica (HC).
b) La exploración clínica (EC) de los síntomas y signos de deficiencia en las funciones 

mentales.
c) Las posibilidades de inserción social, educativa-laboral.
d) La repercusión sobre el funcionamiento en las AVDs (HF).
e) Las pruebas psicométricas complementarias (PC), según escalas estandarizadas.
La inclusión en un Intervalo de grado de deficiencia debe cumplir los hallazgos clínicos 

de los criterios en a) y/o en b) constituyendo el criterio principal (CP) y al menos presentar 
alguno de los hallazgos en el funcionamiento en actividades y participación de las descritas 
en el c), d) y e), que constituirán los criterios secundarios de ajuste. El resultado de la 
aplicación de este procedimiento, constituye la metodología general de evaluación en este 
capítulo.

1.4 Criterios específicos para la evaluación en la infancia y la adolescencia.
La especificidad de estos criterios se fundamenta en las características diferenciales de 

la evaluación de los distintos trastornos, en la psicopatología infantil y adolescente.
La evaluación de la deficiencia permitirá establecer en primer lugar la inclusión en un 

intervalo de grado de deficiencia y concluirá en un ajuste de la puntuación, resultado del 
análisis de los hallazgos en la historia clínica, la exploración, los datos objetivos y la 
repercusión en el funcionamiento, obtenida mediante lectura de informes, entrevista clínica, 
observación y aplicación.

1.5 Capacidad intelectual límite y discapacidad intelectual.
Según lo propuesto por la AAIDD (American Association on Intellectual and 

Developmental Disabilities), se adopta el término Discapacidad Intelectual (DI) que se define 
como: "Una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento 
intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiesta en habilidades adaptativas 
conceptuales, sociales, y prácticas".

La discapacidad Intelectual se origina durante el periodo de desarrollo.
En la evaluación de la discapacidad intelectual se siguen las siguientes orientaciones:
En este apartado se consideran los diagnósticos de:
– Capacidad intelectual límite.
– DI leve.
– DI moderada.
– DI grave.
– DI profunda.
En la evaluación de la discapacidad intelectual se siguen las siguientes orientaciones:
1. Uso del concepto y codificación de Retraso Madurativo / Retraso Global del 

Desarrollo.
2. Personas que no solicitan el reconocimiento de su discapacidad hasta muchos años 

después de haber cumplido los 18 años.
3. Provisionalidad de las evaluaciones y previsión de revisiones. Se aplican los criterios 

establecidos en el Anexo I: apartado 0.6.4 Criterios específicos de evaluación en la infancia y 
adolescencia.
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Tabla 1.2 Criterios para la puntuación de la capacidad intelectual límite, la discapacidad 
intelectual y/o retraso madurativo

Intervalo de 
gravedad

de la deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación del %
de la gravedad

0 - 14%
0-4-8-12-14

15-29%
15-18-22-25-29

30-59%
30 37-45-52-59

60-74%
60-64-67-70-74

75-95%
75-78-80-82-84

Grave
85-88-90-92-95

Profunda
Indicadores (habilidades adaptativas y nivel de CI / CD):
Diagnostico.
 I. Normal baja. Capacidad intelectual límite. DI Leve. DI moderada. DI Grave.

DI Profunda.
Funcionamiento en actividades y participación (habilidades adaptativas):
 No presenta dificultades 

significativas en ninguna de 
las áreas adaptativa, o 
supervisión mínima de forma 
ocasional en utilización de 
recursos comunitarios, trabajo 
o salud.

Autonomía personal para el 
autocuidado.
Capacidad para organizar su 
rutina diaria.
Poca habilidad para 
establecer relaciones 
sociales.
Mantiene relaciones de 
amistad.
Respeta las normas sociales 
establecidas.
Adaptación lenta a lugares 
ajenos a su entorno social.
Independencia en la 
utilización de su tiempo libre.
Necesidad de asesoramiento 
en áreas relacionadas con 
utilización de recursos 
comunitarios, vida doméstica, 
gestión y uso del dinero y 
patrimonio, habilidades 
académicas funcionales, en el 
trabajo y/o salud.
Dificultad en autoprotección-
autodefensa.

Afectación en como mínimo dos 
o más de las siguientes áreas 
de manera significativa.
Necesidad de supervisión 
indirecta en cuidado de uno 
mismo, higiene personal.
Se desenvuelve por sí solo en 
lugares habituales de forma 
rutinaria.
Necesidad de acompañamiento 
en desplazamientos no 
conocidos.
Colabora en tareas del núcleo 
familiar.
Apoyo directo en actividades 
complejas como planificación y 
organización de la vida 
doméstica.
Necesidad de supervisión en 
interrelaciones complejas.
Su núcleo de referencia social 
restringido a la familia, barrio o 
círculo laboral.
Preferencia por relacionarse 
con personas de menor edad o 
adultos de referencia.
Asesoramiento para realizar 
actividades no habituales.
Asesoramiento en toma de 
decisiones relacionadas con 
uso de recursos comunitarios, 
salud / seguridad, gestión del 
dinero y patrimonio.
Asesoramiento en la utilización 
de su tiempo libre.
Dificultad para anticiparse a los 
peligros, no existiendo reacción 
adecuada ante los mismos.

Afectación en como mínimo dos 
o más de las siguientes áreas 
de manera significativa.
Necesidad de supervisión 
directa y acompañamiento en 
cuidado de uno mismo, higiene 
personal.
Colabora en tareas muy 
sencillas de la casa.
Dependiente de otra persona 
en las actividades complejas 
tales como planificación y 
organización de la vida 
domésticas.
Necesidad de supervisión en 
interrelaciones familiares y/o 
complejas.
Relación social con iguales en 
edad mental o adultos que le 
proporcionen seguridad.
Sus relaciones interpersonales 
se limitan al ámbito familiar y 
ocupacional.
Dificultad para entender normas 
sociales.
Necesidad de acompañamiento 
en desplazamientos conocidos 
y desconocidos.
Dependencia de otra persona 
en la toma de decisiones 
relacionadas con atención 
personal, desplazamientos, 
ocio, interacción, uso de 
recursos comunitarios, trabajo, 
salud / seguridad, gestión del 
dinero y patrimonio.
Sin autonomía en la utilización 
de su tiempo libre.
No existe anticipación ni sentido 
de peligro en situaciones no 
habituales.

Afectación de todas las áreas.
Persona dependiente en 
Actividades de autocuidado y la 
mayoría de las complejas.
Dependencia en la toma de 
decisiones en todas las áreas.
Grave:
Dependencia en actividades de 
la vida diaria, aunque pueda 
realizar alguna de forma 
incompleta.
Parcial control de esfínteres.
Desplazamientos con fin 
utilitario en ambientes 
controlados.
Reconoce a las personas 
habituales de su entorno y 
mantiene una interrelación 
básica.
Dependencia de otra persona 
para la utilización de su tiempo.
Profundo:
Dependencia total en 
actividades de la vida diaria.
Ausencia de control de 
esfínteres. Reconocimiento de 
los miembros de la familia muy 
habituales.
Capacidad de interacción muy 
básica.

Pruebas psicométricas / escalas (anexo A1):
Cl / CD según 
escalas 
estandarizadas.

> 80 80-70 69-51 50-35 34-21 o < 21

Anamnesis:
Antecedentes 
Personales:
Información 
prenatal, perinatal y 
postnatal.
Desarrollo 
psicoafectivo y 
psicomotriz, 
desarrollo del 
lenguaje.
Vinculación.
Antecedentes 
Familiares.
Resultado pruebas 
diagnósticas.

Puede o no existir información 
significativa de interés.
Desarrollo con evolución 
positiva y/o mínima 
repercusión en actividades 
cotidianas.

Puede observarse en edades 
tempranas un ligero retraso 
en la actividad motriz.
Pueden observarse retraso en 
la adquisición del lenguaje.

Retraso evolutivo sensorio-
motriz.
Las etapas de la actividad 
motriz se han cubierto en 
edades tardías.
Retraso en la adquisición y 
evolución del lenguaje.

No llega a desarrollar 
plenamente las actividades 
motrices.
Adquiere en edad tardía control 
postural adecuado.
El habla aparece tardíamente y 
presenta abundantes 
trastornos.

Grave:
Adquiere la marcha.
Sentido cenestésico poco 
evolucionado y equilibrio 
deficiente.
El habla aparece tardíamente y 
presenta abundantes 
trastornos.
Parcial control de esfínteres.
Profundo:
Puede llegar a adquirir la 
bipedestación o la marcha.
Comunicación muy primaria 
(gestos, gritos, llantos, sonidos 
inarticulados).
Ausencia de control de 
esfínteres.

Exploración de la deficiencia en las funciones mentales globales y específicas:
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Intervalo de 
gravedad

de la deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación del %
de la gravedad

0 - 14%
0-4-8-12-14

15-29%
15-18-22-25-29

30-59%
30 37-45-52-59

60-74%
60-64-67-70-74

75-95%
75-78-80-82-84

Grave
85-88-90-92-95

Profunda
Funciones 
relacionadas con la 
conciencia, 
orientación, 
concepto de uno 
mismo, funciones 
psicomotoras.

No presenta deficiencias en 
funciones mentales o si estas 
existen no interfieren de 
manera significativa.

No existen deficiencias 
significativas a nivel 
psicomotriz.
Torpeza en aquellas 
habilidades motrices que 
impliquen gran precisión.

Poca precisión en las tareas 
que exigen destreza y 
coordinación.
No logra una buena integración 
del esquema corporal.

Poca destreza manual, 
necesitando ayuda para 
actividades que requieran 
movimientos finos.
Adquiere conceptos espaciales, 
siendo éstos los referidos a 
cualidades del objeto, no a su 
integración.

Grave:
Manipula objetos cotidianos con 
carácter funcional.
Profundo:
Alcanza la aprehensión y 
manipulación burda de objetos.

Funciones 
psicosociales 
globales, 
relacionadas con la 
predisposición y el 
funcionamiento 
intrapersonal.
Funciones mentales 
del lenguaje.

No presenta deficiencias o 
éstas no interfieren de 
manera significativa.

En el lenguaje oral, tanto 
expresivo como 
comprensivo,presenta leve 
retraso a nivel sintáctico y 
semántico.
Uso del lenguaje como 
instrumento práctico e 
inmediato.
Utiliza un lenguaje muy usual 
con escaso grado de 
abstracción.

Lenguaje funcional, con 
pobreza de vocabulario y 
nutrido de referencias 
cotidianas.
Comprende órdenes complejas, 
dentro de su marco referencial.
Puede presentar problemas del 
habla.

Predominio de la acción sobre 
el lenguaje y el pensamiento.
Comprensión de órdenes 
verbales sencillas.
Reconocimiento de imágenes y 
objetos habituales.
Lenguaje sembrado de errores 
semánticos y sintácticos.
Vocabulario reducido y 
reiterativo.

Grave:
Comunicación a través de 
palabra frase, uniones de 
palabras sin estructura 
sintáctica, comprensiva sólo 
para sus habituales.
Comprende y responde a 
órdenes imperativas que 
impliquen una o dos acciones.
Profundo:
Comprende órdenes sencillas 
cuando van acompañadas de 
gestualización.
Dificultades para mantener el 
contacto visual.

Funciones 
intelectuales, 
cognitivas básicas y 
superiores, 
funciones de 
pensamiento.
Atención, memoria, 
cálculo.

No presenta deficiencias que 
interfieran funcionalmente.

Pensamiento lento y 
subordinado a la acción.
Consigue con lentitud los 
procesos de aprendizaje 
sensorio-motriz, pre 
operacional, operacional 
concreto y puede esbozar 
aprendizajes formales.
Atención dispersa y baja 
concentración y motivación en 
actividades de aprendizaje 
teórico.
Dificultades funcionales en la 
utilización de técnicas 
instrumentales básicas.
Dificultades en asumir 
responsabilidades y tomar la 
iniciativa en situaciones no 
habituales.

Lentitud o precipitación tanto en 
el pensamiento como en la 
acción.
Consigue o supera los procesos 
de aprendizaje sensorio-motriz 
y pre operacional, pudiendo 
alcanzar las primeras etapas 
del período operacional 
concreto.
Déficit de atención y 
concentración que limita el 
aprendizaje.
Lecto-escritura comprensiva 
limitada a niveles muy 
elementales.
Adquisición de técnicas 
instrumentales.
Ritmo inconstante en el 
aprendizaje.

Supera el proceso de 
aprendizaje sensorio-motriz y 
alcanza tardíamente el período 
preoperacional.
Aprendizaje de conceptos 
básicos elementales referidos a 
situaciones concretas (color, 
forma, tamaño).
Consigue, mediante 
adiestramiento, centrar y 
mantener la atención en la 
adquisición de aprendizajes.

Grave:
Consigue o supera el período 
de aprendizaje sensorio-motriz.
Se inicia con adiestramiento en 
adquisiciones básicas de tipo 
pre conceptual.
Profundo:
Las habilidades logradas son 
de tipo sensorio-motriz.

Funciones 
emocionales.
Funciones 
relacionadas con la 
energía y los 
impulsos.
Funciones del 
sueño.
Funciones 
relacionadas con el 
temperamento y la 
personalidad.

No presenta deficiencia en 
estas funciones.

Labilidad emocional.
Fácilmente influenciable por 
el medio.
Baja tolerancia a la 
frustración.
Inseguridad ante la 
realización de actividades 
novedosas.
Ocasional alteración de 
conducta.
Requiere un discreto control.

Inseguridad y falta de iniciativa 
en la realización de actividades.
Actitudes de reiteración y 
obcecación en lo que supone 
dificultad.
Expresa su frustración a través 
de conductas desadaptadas, 
generalmente verbales.
Inestabilidad emocional.
Sus demandas de atención y 
aprobación pueden ser 
elemento distorsionador en la 
familia.

Solicita constantes 
demostraciones de atención y 
cariño.
Afectividad ciclotímica y 
voluble.
Los cambios en sus hábitos 
diarios pueden originar 
trastornos de adaptación.
En ocasiones tiene conductas 
heteroagresivas y 
ocasionalmente autoagresivas.
Conductas afectivas y sexuales 
desadaptadas, pudiendo 
coincidir con cambios biológicos 
en su desarrollo.

Grave:
Gran dependencia afectiva. 
Frecuentes manifestaciones de 
auto y heteroagresividad.
Manifiesta conductas bruscas e 
impulsivas.
Presenta estereotipias.
Distanciamiento ocasional de la 
realidad.
Graves problemas de conducta 
asociados.
Presenta conductas de auto 
estimulación sexual.
Profundo:
Desconexión ambiental.
Frecuentes conductas 
autolesivas y 
autoestimulatorias.
Presenta estereotipias.

Funcionamiento en actividades y participación:
Adaptación escolar. Supera objetivos curriculares. Seguimiento educativo / 

adaptación no significativa o 
significativa en algunas 
actividades complejas.
Tiene capacidad para acceder 
a los contenidos propios de la 
formación profesional.

Centros ordinarios con apoyos 
educativos específicos.
Adaptación curricular 
significativa.
Adquiere habilidades 
manipulativas básicas en aulas 
de formación profesional 
adaptada.

ACIs y/o modalidades 
educativas especificas.
Se inicia en habilidades 
manipulativas básicas en aulas 
de aprendizaje de tareas.

Modalidades educativas 
especificas.
Grave:
Iniciación en las actividades de 
pretaller de los centros con 
apoyo generalizado.
Profundos:
Iniciación en las actividades de 
pretaller de los centros con 
apoyo generalizado / centros 
asistenciales.
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Intervalo de 
gravedad

de la deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación del %
de la gravedad

0 - 14%
0-4-8-12-14

15-29%
15-18-22-25-29

30-59%
30 37-45-52-59

60-74%
60-64-67-70-74

75-95%
75-78-80-82-84

Grave
85-88-90-92-95

Profunda
Adaptación laboral. Empleo ordinario. Empleo ordinario con apoyo / 

Centro especial de empleo.
Dificultades para acceder al 
mercado de trabajo 
competitivo y a puestos 
cualificados o realizar tareas 
que exijan programación y 
secuenciación.
Bajo rendimiento en 
actividades laborales 
complejas.
Aptitudes para trabajos de 
tipo manipulativo / mecánico 
propias de centros especiales 
de empleo.

Centro especial de empleo / 
Centro ocupacional.
Desarrollo de tareas 
manipulativas rutinarias.
Ritmo inconstante en la 
ejecución de actividades.
Necesidad de apoyo y 
supervisión en la organización y 
planificación de su tiempo libre 
Integración en empleos 
normalizados con adaptaciones 
o en centros especiales de 
empleo, enclaves laborales, 
empresas de inserción.
En ocasiones, solo es posible la 
integración en centros 
ocupacionales ya que las áreas 
de funcionamiento (conductual 
y/o laboral) se encuentran 
gravemente afectadas.

Centro ocupacional / Centro 
ocupacional con soporte 
auxiliar / Centro de atención 
Diurna.
Ritmo lento y ejecución 
repetitiva de las tareas.

Centro de Atención Diurna.
Graves:
Puede llegar a integrarse en 
actividades de pretalleres de los 
Centros ocupacionales o 
asistenciales (CAD).
Requiere apoyo y 
acompañamiento del adulto en 
la ejecución de tareas sencillas.
Realiza tareas de forma 
mecánica y durante breves 
períodos de tiempo.
Profundos:
Permanencia en Centros 
asistenciales o Centros 
ocupacionales con soporte 
auxiliar que pueda realizar 
función asimilable a Centros 
asistencial diurno.

Pruebas psicométricas / escalas (Anexo A1):
Comprobación de 
criterios 
diagnósticos.

Se confirman, criterios diagnósticos de Capacidad Intelectual límite o Discapacidad Intelectual.

Metodología. Observación, entrevista clínica, entrevistas a personas significativas, aplicación de pruebas psicodiagnósticas estandarizadas, homologadas y reconocidas 
(Escalas de desarrollo, escalas de Inteligencia, escala de habilidades adaptativas y escalas de apoyo), valoración de los informes aportados y petición de informes 
específicos si se considera necesario.

Recomendaciones: Recursos residenciales / vida comunitaria:
 No precisa. No precisa o Vivienda 

Tutelada.
Vivienda Tutelada - Centro.
Residencial.

Centro Residencial. Centro Residencial.

Intensidad de 
apoyos.

Sin apoyos. Intermitente. Intermitente y/o Limitado. Limitado y/o extenso. Extenso y/o generalizado.

1.6. Trastornos del desarrollo psicológico.
Se establecen pautas específicas para los trastornos del habla y del lenguaje (criterios 

del capítulo 7), del aprendizaje escolar, y para los trastornos generalizados del desarrollo. En 
cuanto al resto de trastornos, la evaluación se realizará según las consideraciones generales 
para la evaluación de los trastornos mentales y del comportamiento, y los intervalos de grado 
de deficiencia establecidas.

Tabla 1.3 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente vinculada a los 
trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje

Intervalo de gravedad de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1

Graduación del % de la gravedad 0%-4%
0-1-2-3-4

5%-15%
5-8-10-12-15

Anamnesis:
 No existe un diagnóstico psicopedagógico.

No es necesario tratamiento, ni adaptaciones curriculares.
Diagnóstico psicopedagógico.
Necesidad de apoyo psicopedagógico y adaptaciones 
curriculares.

Exploración de de la deficiencia en las funciones mentales:
Funciones mentales específicas (orientación, funciones 
del lenguaje: lectura, escritura; relacionadas con el 
cálculo, atención, memoria, percepción, integración viso 
espacial, psicomotoras, cognitivas).

Puede presentar alteraciones en procesos de lectura, 
escritura y cálculo leves, que no implican medidas 
específicas de intervención.

Alteración en la adquisición de los procesos de lectura, escritura 
y cálculo significativa que implica medidas específicas a nivel 
escolar.

Funcionamiento en actividades y participación:
Adaptación escolar. Escolarización Ordinaria. Escolarización Ordinaria. Puede requerir apoyo 

psicopedagógico / logopedia.
Adaptación laboral. Empleo Ordinario. Empleo Ordinario.
Actividades de Vida Diaria (de acuerdo a lo esperado 
para su edad cronológica).

Sin afectación. Afectación No Significativa.

Intensidad de apoyos. Sin apoyos. Intermitente.
Pruebas psicométricas / escalas (Anexo A1):
Metodología. Observación, entrevista clínica y entrevistas a personas significativas, aplicación de pruebas psicodiagnósticas y valoración de 

informes psicopedagógicos.
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1.6.1 Trastornos generalizados del desarrollo. Trastornos del espectro del autismo 
(TGD/TGD/TEA).

Tabla 1.4 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente secundaria a trastorno 
generalizado del desarrollo

Menores de 6 años.

Intervalo de 
gravedad

de la deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación del %
de la gravedad

0-4%
0-1-2-3-4

5%-24%
5-10-15-20-24

25%-49%
25-31-37-43-49

50%-65%
50-54-58-62-65

66%- 85%
66-70-75 80-85

Anamnesis:
 Sintomatología aislada no 

significativa.
Necesidad de tratamiento 
especializado.

Capaz de realizar algunas de 
las AVDs, con apoyos de 
acuerdo a lo esperado para la 
edad.
Necesidad de atención 
educativa con apoyo, en centro 
ordinario.

Necesidad de atención 
educativa con apoyo extenso, 
en centro específico.
Dificultad grave para realizar las 
AVDs.

Necesidad de atención 
educativa con apoyo extenso o 
generalizado, en centro 
específico.
Dificultad muy grave para 
realizar las AVDs.

Criterios 
Diagnósticos.

Sin sintomatología específica 
de TGD/TGD/TEA.
Rasgos TGD/TGD/TEA, que 
no supone deficiencia.

Síntomas aislados de 
TGD/TGD/TEA, sin 
confirmación diagnóstica o 
que no implican un deterioro 
clínicamente significativo en 
aspectos del funcionamiento 
habitual (social, escolar...).

Cumple criterios diagnósticos 
de TGD/TGD/TEA:
– Deficiencias persistentes en 
la comunicación social y en la 
interacción social en diversos 
contextos;
– Patrones restrictivos y 
repetitivos de comportamiento, 
intereses o actividades.
– Los síntomas han de estar 
presentes en las primeras fases 
del período de desarrollo (pero 
pueden no  manifestarse 
totalmente hasta que la 
demanda social supera las 
capacidades limitadas, o 
pueden estar enmascarados 
por estrategias aprendidas en 
fases posteriores de la vida).

Cumple criterios 
diagnósticos de TGD/TGD/TEA:
– Deficiencias persistentes en 
la comunicación social y en la 
interacción social en diversos 
contextos.
– Patrones restrictivos y 
repetitivos de comportamiento,  
intereses o actividades.
– Los síntomas han de estar 
presentes en las primeras fases 
del período de desarrollo (pero 
pueden no manifestarse 
totalmente hasta que la 
demanda social supera las 
capacidades limitadas, o 
pueden estar enmascarados 
por estrategias aprendidas en 
fases posteriores de la vida).
– Los síntomas causan un  
deterioro clínicamente 
significativo en aspectos del 
funcionamiento habitual (social, 
escolar...). Se asocia a 
condiciones comórbidas 
(discapacidad intelectual, 
deterioro del lenguaje) que 
afectan de manera grave el 
funcionamiento personal.

Cumple criterios diagnósticos 
de TGD/TGD/TEA:
– Deficiencias persistentes en 
la comunicación social y en la 
interacción social en diversos 
contextos.
– Patrones restrictivos y 
repetitivos de comportamiento, 
intereses o actividades.
– Los síntomas han de estar 
presentes en las primeras fases 
del período de desarrollo (pero 
pueden no manifestarse 
totalmente hasta que la 
demanda social supera las 
capacidades limitadas, o 
pueden estar enmascarados 
por estrategias aprendidas en 
fases posteriores de la vida).
– Los síntomas causan un 
deterioro clínicamente muy 
grave en aspectos del 
funcionamiento habitual (social, 
escolar…).Se asocia a 
condiciones comórbidas 
(discapacidad intelectual, 
deterioro del lenguaje) que 
afectan de  manera muy grave 
el  funcionamiento personal.

Exploración de la deficiencia en las funciones mentales:
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Intervalo de 
gravedad

de la deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación del %
de la gravedad

0-4%
0-1-2-3-4

5%-24%
5-10-15-20-24

25%-49%
25-31-37-43-49

50%-65%
50-54-58-62-65

66%- 85%
66-70-75 80-85

Funciones mentales
(evaluar 
movimientos, 
utilización de objetos 
o habla 
estereotipados y/o 
repetitivos).

Desarrollo del lenguaje 
adecuado a edad y capacidad 
evolutiva.
Adecuado desarrollo de 
habilidades sociales y de 
juego. Sin intereses o 
comportamientos restringidos 
o repetitivos.

Alteraciones pragmáticas del 
Lenguaje leves.
Capacidad de comunicación 
y/o interacción (luego, 
simbolización...) con el 
entorno levemente afectada.
Inflexibilidad leve del 
comportamiento y/o 
pensamiento que no interfiere 
en el funcionamiento habitual.
Hipo y/o hipersensibilidad de 
carácter leve.

Alteraciones moderadas de la 
comunicación verbal y no 
verbal, y/o lenguaje alternativo 
de comunicación.
Dificultades moderadas para 
iniciar y mantener interacciones 
sociales o respuestas atípicas a 
la apertura social de otras 
personas.
Inflexibilidad moderada del 
comportamiento y/o 
pensamiento que dificulta la 
organización, planificación y 
ejecución de las actividades 
cotidianas.
Hipo y/o hiper-sensibilidad de 
carácter moderado.
Ocasionalmente conductas 
disruptivas.
Puede existir angustia / 
sufrimiento ante situaciones 
nuevas o cambios en las rutinas 
establecidas.

Alteraciones graves de la 
comunicación verbal y no 
verbal, y/o lenguaje alternativo 
de comunicación.
Dificultades graves para iniciar 
y mantener interacciones 
sociales o respuestas atípicas a 
la apertura social de otras 
personas.
Inflexibilidad grave del 
comportamiento y/o 
pensamiento que dificulta la 
organización, planificación y 
ejecución de las actividades 
cotidianas, así como el 
afrontamiento de los cambios.
Ansiedad y/o dificultad para 
cambiar el foco de acción.
Hipo y/o hiper-sensibilidad de 
carácter grave.
Conductas disruptivas 
persistentes.
Conductas auto y/o 
heteroagresivas.
Patrón de sueño y alimentación 
alterados.

Alteraciones muy graves de la 
comunicación verbal y no 
verbal, y/o lenguaje alternativo 
de comunicación.
Dificultades muy graves 
Alteraciones muy graves de la 
comunicación verbal y no 
verbal, y/o lenguaje alternativo 
de comunicación.
Dificultades muy graves para 
iniciar y mantener interacciones 
sociales o respuestas atípicas a 
la apertura social de otras 
personas.
Inflexibilidad muy grave del 
comportamiento y/o 
pensamiento que dificulta la 
organización, planificación y 
ejecución de las actividades 
cotidianas, así como el 
afrontamiento de los cambios.
Ansiedad y/o dificultad muy 
grave para cambiar el foco de 
acción.
Hipo y/o hiper sensibilidad de 
carácter muy grave.
Conductas disruptivas 
persistentes.
Conductas auto y/o 
heteroagresivas.
Patrón de sueño y alimentación 
alterados.

Funcionamiento en actividades y participación:
Adaptación escolar. Sin necesidades de apoyo 

educativo.
Sin dificultades en el 
establecimiento y 
mantenimiento de relaciones 
interpersonales con iguales.
Adecuada participación social 
en el grupo de iguales y en la 
comunidad educativa.

Necesidades intermitentes de 
apoyo en el desarrollo de 
aptitudes y conocimientos 
académicos.
Requiere adaptaciones no 
significativas.
Dificultades leves en el 
establecimiento y 
mantenimiento de relaciones 
interpersonales con iguales.
Dificultades leves de 
interacción social que pueden 
afectar a la participación en el 
grupo de iguales y la 
comunidad educativa.

Necesidades de apoyo limitado 
en el aprendizaje en el 
desarrollo de aptitudes y 
conocimientos académicos.
Requiere adaptaciones 
significativas ligeras.
Dificultades moderadas en el 
establecimiento y 
mantenimiento de relaciones 
interpersonales con iguales.
Dificultades moderadas de 
interacción social que afectan a 
la participación en el grupo de 
iguales y la comunidad 
educativa.

Necesidades de apoyo extenso 
en el en el desarrollo de 
aptitudes y conocimientos 
académicos.
Requiere adaptaciones 
significativas moderadas o la 
adaptación completa del 
curriculum.
Dificultades graves en el 
establecimiento y 
mantenimiento de relaciones 
interpersonales con iguales.
Dificultades graves de 
interacción social que limitan la 
participación en el grupo de 
iguales y la comunidad 
educativa.

Necesidades de apoyo 
generalizado en el en el 
desarrollo de aptitudes y 
conocimientos académicos.
Requiere adaptaciones 
significativas globales o o la 
adaptación completa del 
curriculum.
Dificultades muy graves o 
totales en el establecimiento y 
mantenimiento de relaciones 
interpersonales con iguales.
Dificultades muy graves de 
interacción social que limitan la 
participación en el grupo de 
iguales y la comunidad 
educativa.

Actividades Vida 
Diaria autónoma 
(relación con el 
entorno y 
autocuidado).

No repercusión en AVDs.
Autonomía para autocuidado 
y actividades de otros 
dominios con respecto a edad 
cronológica.

Leve limitación en AVDs.
Autonomía para autocuidado 
y actividades de otros 
dominios con respecto a edad 
cronológica.

Limitación moderada en AVDs.
Supervisión y necesidad de 
apoyo en la planificación en 
alguna tarea aislada de 
autocuidado y de otros 
dominios con respecto a edad 
cronológica.

Limitación Grave en AVDs.
Supervisión y necesidad de 
apoyo en la planificación y leve 
apoyo en la ejecución física 
para algunas actividades de 
autocuidado y/o ayuda física 
para algunas actividades 
aisladas de otros dominios con 
respecto a edad cronológica.

Limitación muy Grave en AVDs.
Ayuda física para todas las 
actividades de autocuidado y de 
otros dominios, con respecto a 
la edad cronológica.

Intensidad de 
Apoyos / recursos.

Sin apoyos. Intermitente. Intermitente y/o limitado. Limitado y/o extenso. Extenso y/o generalizado.

Pruebas psicométricas / escalas (Anexo A1):
Metodología. Observación, entrevista clínica y entrevistas a personas significativas., tanto vinculadas al ámbito familiar como profesional o cualquier otro de interés.

Estudio y valoración de informes de salud mental, educativos. Escalas específicas, etc.

Tabla 1.5 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente secundaria a trastorno 
generalizado del desarrollo

7-16 años.
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Intervalo de 
gravedad

de la 
deficiencia

Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduacion 
del %

de la gravedad

0-4%
0-1-2-3-4

5%-24%
5-10-15-20-24

25%-49%
25-31-37-43-49

50%-65%
50-54-58-61-65

66%- 85%
66-70-75 80-85

Anamnesis:
 Sin sintomatología 

específica de TGD/
TEA.
Rasgos TGD/TEA, que 
no supone deficiencia.

Síntomas aislados de 
TGD/TEA, sin 
confirmación diagnóstica 
o que no implican un 
deterioro clínicamente 
significativo en aspectos 
del funcionamiento 
habitual (social, 
escolar...).

Cumple criterios diagnósticos de 
TGD/TEA:
– Deficiencias persistentes en la 
comunicación social y en la 
interacción social en diversos 
contextos;
– Patrones restrictivos y repetitivos 
de comportamiento, Intereses o 
actividades.
– Los síntomas han de estar 
presentes en las primeras fases del 
período de desarrollo (pero pueden 
no manifestarse totalmente hasta 
que la demanda social supera las 
capacidades limitadas, o pueden 
estar enmascarados por 
estrategias aprendidas en fases 
posteriores de la vida).
– Los síntomas causan un 
deterioro clínicamente significativo 
en aspectos del funcionamiento 
habitual (social, escolar...).
Las deficiencias en la 
comunicación social y la 
inflexibilidad causan problemas 
importantes en el funcionamiento 
personal, generando una 
interferencia significativa en uno o 
más contextos.
Si se asocia a condiciones 
comórbidas (discapacidad 
intelectual, deterioro del lenguaje) 
éstas afectan de manera moderada 
el funcionamiento personal.

Cumple criterios diagnósticos de 
TGD/TEA:
– Deficiencias persistentes en la 
comunicación social y en la 
interacción social en diversos 
contextos;
– Patrones
restrictivos y repetitivos de 
comportamiento, intereses o 
actividades.
– Los síntomas han de estar 
presentes en las primeras fases del 
período de desarrollo (pero pueden 
no manifestarse totalmente hasta 
que la demanda social supera las 
capacidades limitadas, o pueden 
estar enmascarados por estrategias 
aprendidas en fases posteriores de 
la vida).
– Los síntomas causan un deterioro 
clínicamente significativo en 
aspectos del funcionamiento habitual 
(social, escolar...).
Las deficiencias en la comunicación 
social y la inflexibilidad causan 
problemas graves en el 
funcionamiento personal, generando 
una interferencia notable en diversos 
contextos.
Si se asocia a condiciones 
comórbidas (discapacidad 
intelectual, deterioro del lenguaje) 
éstas afectan de manera grave el 
funcionamiento personal.

Cumple criterios diagnósticos de TGD/
TEA:
– Deficiencias persistentes en la 
comunicación social y en la interacción 
social en diversos contextos.
– Patrones restrictivos y repetitivos de 
comportamiento, intereses o 
actividades.
– Los síntomas han de estar 
presentes en las primeras fases del 
período de desarrollo (pero pueden no 
manifestarse totalmente hasta que la 
demanda social supera las 
capacidades limitadas, o pueden estar 
enmascarados por estrategias 
aprendidas en fases posteriores de la 
vida).
– Los síntomas causan un deterioro 
clínicamente significativo en aspectos 
del funcionamiento habitual (social, 
escolar...).
Las deficiencias en la comunicación 
social y la inflexibilidad causan 
problemas muy graves en el 
funcionamiento personal, generando 
una interferencia muy significativa en 
diversos contextos.
Si se asocia a condiciones comórbidas 
(discapacidad intelectual, deterioro del 
lenguaje) éstas afectan de manera 
muy grave el funcionamiento personal.

Exploración de la deficiencia en las funciones mentales:
Deficiencia en 
Funciones 
Mentales 
Globales y 
Específicas.

Sin intereses o 
comportamientos 
restringidos o 
repetitivos.

Deficiencia leve en las 
funciones psicosociales.
Globales.
Alteraciones pragmáticas 
del lenguaje leves.
Capacidad de 
comunicación y/o 
interacción (juego, 
simbolización...) con el 
entorno levemente 
afectada.
Inflexibilidad leve del 
comportamiento y/o 
pensamiento que no 
interfiere en el 
funcionamiento habitual.
Hipo y/o hipersensiblidad 
de carácter leve.

Deficiencia moderada en las 
funciones psicosociales.
Globales.
Capacidad Comunicativa y 
relacional afectada.
Alteraciones moderadas de la 
comunicación verbal y no verbal, 
con dificultades para mantener una 
conversación recíproca.
Dificultades moderadas para iniciar 
y mantener interacciones sociales o 
respuestas atípicas a la apertura 
social de otras personas.
Inflexibilidad moderada del 
comportamiento y/o pensamiento 
que dificulta la organización, 
planificación y ejecución de las 
actividades cotidianas.
Hipo y/o hipersensibilidad de 
carácter moderado.
Parcial conciencia y/o reacción 
ante el peligro.
Capacidad de interacción con el 
entorno limitada que condiciona su 
autonomía.
Ocasionalmente conductas 
disruptivas.
Puede existir angustia / sufrimiento 
ante situaciones nuevas o cambios 
en las rutinas establecidas.

Deficiencia grave en las funciones 
psicosociales.
Globales.
Alteraciones graves de la 
comunicación verbal y no verbal, con 
incapacidad para mantener una 
conversación recíproca.
Escaso lenguaje funcional y/o uso de 
sistema alternativo de comunicación.
Dificultades graves para iniciar y 
mantener interacciones sociales o 
respuestas atípicas a la apertura 
social de otras personas.
Inflexibilidad grave del 
comportamiento y/o pensamiento 
que dificulta la organización, 
planificación y ejecución de las 
actividades cotidianas, así como el 
afrontamiento de los cambios.
Ansiedad y/o dificultad grave para 
cambiar el foco de acción, afrontar 
situaciones nuevas o cambios en las 
rutinas establecidas.
Escasa conciencia de peligro.
Hipo y/o hipersensibilidad de 
carácter grave.
Estereotipias importantes que 
dificultan funcionalidad.
Conductas disruptivas persistentes.
Conductas auto y/o heteroagresivas
Patrón de sueño y alimentación 
alterados.

Deficiencia muy grave o total en las 
funciones psicosociales.
Globales.
Ausencia de lenguaje verbal o 
funcional.
Afectación total de todas las funciones 
del lenguaje.
Alteraciones muy graves o totales de 
la comunicación verbal y no verbal.
Dificultades muy graves en la 
iniciación o mantenimiento de 
interacciones sociales y/o respuestas 
mínimas o muy atípicas a la apertura 
social de otras personas.
Inflexibilidad muy grave del 
comportamiento y/o pensamiento.
Extrema dificultad para hacer frente a 
los cambios.
Ansiedad intensa y/o dificultad grave 
para cambiar el foco de acción, 
afrontar situaciones nuevas o cambios 
en las rutinas establecidas.
Comportamientos repetitivos 
impulsivos, sin conciencia de peligro, 
que pueden resultar lesivos en relación 
a su persona o a los que le rodean, 
hecho que implica la necesidad de 
supervisión constante.
Hipo y/o hipersensibilidad de carácter 
muy grave.
Patrón de sueño y alimentación 
alterados.

Funcionamiento en actividades y participación:
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Intervalo de 
gravedad

de la 
deficiencia

Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduacion 
del %

de la gravedad

0-4%
0-1-2-3-4

5%-24%
5-10-15-20-24

25%-49%
25-31-37-43-49

50%-65%
50-54-58-61-65

66%- 85%
66-70-75 80-85

Adaptación 
escolar.

Sin necesidad de 
apoyo educativo.
Sin dificultades en el 
establecimiento y 
mantenimiento de 
relaciones 
interpersonales con 
iguales.
Adecuada participación 
social en el grupo de 
iguales y en la 
comunidad educativa.

Necesidades 
intermitentes de apoyo en 
el desarrollo de aptitudes 
y conocimientos 
académicos.
Requiere adaptaciones 
no significativas.
Dificultades leves en el 
establecimiento y 
mantenimiento de 
relaciones 
interpersonales con 
iguales.
Dificultades leves de 
interacción social que 
pueden afectar a la 
participación en el grupo 
de iguales y la comunidad 
educativa.

Necesidades de apoyo limitado en 
el aprendizaje en el desarrollo de 
aptitudes y conocimientos 
académicos.
Requiere adaptaciones 
significativas ligeras.
Dificultades moderadas en el 
establecimiento y mantenimiento 
de relaciones interpersonales con 
iguales.
Dificultades moderadas de 
interacción social que pueden 
afectar a la participación en el 
grupo de iguales y la comunidad 
educativa.

Necesidades de apoyo extenso en el 
desarrollo de aptitudes y 
conocimientos académicos.
Requiere adaptaciones significativas 
moderadas o la adaptación completa 
del curriculum.
Dificultades graves en el 
establecimiento y mantenimiento de 
relaciones  interpersonales con 
iguales.
Dificultades graves de interacción 
social que limitan la participación en 
el grupo de iguales y la comunidad 
educativa.

Necesidades de apoyo generalizado 
en el desarrollo de aptitudes y 
conocimientos académicos.
Requiere adaptaciones significativas 
globales o la adaptación completa del 
curriculum.
Dificultades muy graves o totales en el 
mantenimiento de relaciones 
interpersonales con iguales.
Dificultades muy graves de interacción 
social que limitan la participación en el 
grupo de iguales y la comunidad 
educativa.

Actividades de 
Vida Diaria (de 
acuerdo a lo 
esperado para 
su edad 
cronológica).

No repercusión en 
AVDs.
Autonomía para 
autocuidado y en 
actividades de otros 
dominios.

Leve limitación en AVDs.
Autonomía para 
autocuidado y en 
actividades de otros 
dominios.

Limitación moderada en AVDs.
Supervisión en alguna actividad 
aislada de autocuidado y de otros 
dominios.

Limitación grave en AVDs.
Supervisión para algunas actividades 
de autocuidado y/o ayuda física para 
algunas actividades aisladas y de 
otros dominios.

Limitación muy grave en AVDs.
Ayuda física para todas las actividades 
de autocuidado y de otros dominios.

Intensidad de 
Apoyos.

Sin apoyos. Intermitente. Intermitente y/o limitado. Limitado y/o extenso. Extenso y/o generalizado.

Pruebas psicométricas / Escalas (Anexo A1):
Metodología Observación, entrevista clínica y entrevistas a personas significativas. Con los mismos criterios que en el resto de tramos de edad.

Estudio y valoración de informes de salud mental, educativos. Escalas específicas, etc.

Tabla 1.6 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente secundaria a trastorno 
generalizado del desarrollo

Mayores de 16 años.

Intervalo de 
gravedad

de la deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Puntuación
de deficiencia total 

(%)

0-4%
0-1-2-3-4

5%-24%
5-10-15-20-24

25%-49%
25-31-37-43-49

50%-65%
50-54-58-61-65

66%- 85%
66-70-75 80-85

Anamnesis:
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Intervalo de 
gravedad

de la deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Puntuación
de deficiencia total 

(%)

0-4%
0-1-2-3-4

5%-24%
5-10-15-20-24

25%-49%
25-31-37-43-49

50%-65%
50-54-58-61-65

66%- 85%
66-70-75 80-85

 Sin sintomatología específica 
de TGD/TGD/TEA.
Rasgos TGD/TGD/TEA, que 
no supone deficiencia.

Síntomas aislados de 
TGD/TGD/TEA, sin 
confirmación diagnóstica o 
que no implican un deterioro 
clínicamente significativo en 
aspectos del funcionamiento 
habitual (social, escolar...).

Cumple criterios diagnósticos 
de TGD/TEA:
– Deficiencias persistentes en 
la comunicación social y en la 
interacción social en diversos 
contextos.
– Patrones restrictivos y 
repetitivos de comportamiento, 
intereses o actividades.
– Los síntomas han de estar 
presentes en las primeras fases 
del período de desarrollo (pero 
pueden no manifestarse 
totalmente hasta que la 
demanda social supera las 
capacidades limitadas, o 
pueden estar enmascarados 
por estrategias aprendidas en 
fases posteriores de la vida).
– Los síntomas causan un 
deterioro clínicamente 
significativo en aspectos del 
funcionamiento habitual (social, 
escolar...).
Las deficiencias en la 
comunicación social y la 
inflexibilidad causan problemas 
importantes en el 
funcionamiento personal, 
generando una interferencia 
significativa en uno o más 
contextos.
Si se asocia a condiciones 
comórbidas (discapacidad 
intelectual, deterioro del 
lenguaje) éstas afectan de 
manera moderada el 
funcionamiento personal.

Cumple criterios diagnósticos 
de TGD/TGD/TEA:
– Deficiencias persistentes en 
la comunicación social y en la 
interacción social en diversos 
contextos.
– Patrones restrictivos y 
repetitivos de comportamiento, 
intereses o actividades.
– Los síntomas han de estar 
presentes en las primeras fases 
del período de desarrollo (pero 
pueden no manifestarse 
totalmente hasta que la 
demanda social supera las 
capacidades limitadas, o 
pueden estar enmascarados 
por estrategias aprendidas en 
fases posteriores de la vida).
– Los síntomas causan un 
deterioro clínicamente 
significativo en aspectos del 
funcionamiento habitual (social, 
escolar...).
Las deficiencias en la 
comunicación social y la 
inflexibilidad causan problemas 
graves en el funcionamiento 
personal, generando una 
interferencia notable en 
diversos contextos.
Si se asocia a condiciones 
comórbidas (discapacidad 
intelectual, deterioro del 
lenguaje) éstas afectan de 
manera grave el funcionamiento 
personal.

Cumple criterios diagnósticos 
de TGD/TGD/TEA:
– Deficiencias persistentes en 
la comunicación social y en la 
interacción social en diversos 
contextos.
– Patrones restrictivos y 
repetitivos de comportamiento, 
intereses o actividades.
– Los síntomas han de estar 
presentes en las primeras fases 
del período de desarrollo (pero 
pueden no manifestarse 
totalmente hasta que la 
demanda social supera las 
capacidades limitadas, o 
pueden estar enmascarados 
por estrategias aprendidas en 
fases posteriores de la vida).
– Los síntomas causan un 
deterioro clínicamente 
significativo en aspectos del 
funcionamiento habitual (social, 
escolar...).
Las deficiencias en la 
comunicación social y la 
inflexibilidad causan problemas 
muy graves en el 
funcionamiento personal, 
generando una interferencia 
muy significativa en diversos 
contextos.
Si se asocia a condiciones 
comórbidas (discapacidad 
intelectual, deterioro del 
lenguaje) éstas afectan de 
manera muy grave el 
funcionamiento personal.

Exploración de la deficiencia en las funciones mentales:
Deficiencia en 
Funciones Mentales 
Globales y 
Específicas.

No Deficiencias Permanentes.
No presenta alteraciones del 
lenguaje, la interacción, o 
estas son muy leves.
Sin intereses o 
comportamientos restringidos 
o repetitivos.

Deficiencia leve en las 
funciones psicosociales 
Globales
Alteraciones pragmáticas del 
lenguaje leves.
Capacidad de comunicación 
y/o interacción (juego, 
simbolización...) con el 
entorno afectada, que limita 
levemente su participación 
social.
Inflexibilidad leve del 
comportamiento y/o 
pensamiento que no interfiere 
en el funcionamiento habitual.
Hipo y/o hipersensibilidad de 
carácter leve.

Deficiencia moderada en las 
funciones psicosociales 
globales.
Alteraciones moderadas de la 
comunicación verbal y no 
verbal, con dificultades para 
mantener una conversación 
recíproca.
Dificultades moderadas para 
iniciar y mantener interacciones 
sociales o respuestas atípicas a 
la apertura social de otras 
personas. Inflexibilidad 
moderada del comportamiento 
y/o pensamiento que dificulta la 
organización, planificación y 
ejecución de las actividades 
cotidianas.
Hipo y/o hipersensibilidad de 
carácter moderado. Parcial 
conciencia y/o reacción ante el 
peligro.
Capacidad de interacción con el 
entorno limitada que condiciona 
su autonomía.
Ocasionalmente conductas 
disruptivas.
Puede existir angustia / 
sufrimiento ante situaciones 
nuevas o cambios en las rutinas 
establecidas.

Deficiencia grave en las 
funciones psicosociales 
globales.
Alteraciones graves de la 
comunicación verbal y no 
verbal, con incapacidad para 
mantener una conversación 
recíproca.
Escaso lenguaje funcional y/o 
uso de sistema alternativo de 
comunicación.
Dificultades graves para iniciar 
y mantener interacciones 
sociales o respuestas atípicas a 
la apertura social de otras 
personas.
Escasa conciencia de peligro.
Estereotipias importantes que 
dificultan funcionalidad 
Inflexibilidad grave del 
comportamiento y/o 
pensamiento que dificulta la 
organización, planificación y 
ejecución de las actividades 
cotidianas, así como el 
afrontamiento de los cambios.
Ansiedad y/o dificultad grave 
para cambiar el foco de acción, 
afrontar situaciones nuevas o 
cambios en las rutinas 
establecidas.
Hipo y/o hipersensibilidad de 
carácter grave.
Conductas disruptivas 
persistentes. Conductas auto 
y/o heteroagresivas. Patrón de 
sueño y alimentación alterados.

Deficiencia muy grave en las 
funciones psicosociales 
globales.
Ausencia de lenguaje verbal o 
funcional.
Alteraciones muy graves o 
totales de la comunicación 
verbal y no verbal.
Dificultades muy graves en la 
iniciación o mantenimiento de 
interacciones sociales y/o 
respuestas mínimas o muy 
atípicas a la apertura social de 
otras personas.
Inflexibilidad muy grave del 
comportamiento y/o 
pensamiento.
Extrema dificultad para hacer 
frente a los cambios.
Ansiedad intensa y/o dificultad 
grave para cambiar el foco de 
acción, afrontar situaciones 
nuevas o cambios en las rutinas 
establecidas.
Sin conciencia de peligro.
Comportamientos que pueden 
resultar lesivos en relación a su 
persona o a los que le rodean, 
hecho que implica la necesidad 
de supervisión constante.
Hipo y/o hiper-sensibilidad de 
carácter grave.
Patrón de sueño y alimentación 
alterados.
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Intervalo de 
gravedad

de la deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Puntuación
de deficiencia total 

(%)

0-4%
0-1-2-3-4

5%-24%
5-10-15-20-24

25%-49%
25-31-37-43-49

50%-65%
50-54-58-61-65

66%- 85%
66-70-75 80-85

Funcionamiento en actividades y participación:
Adaptación escolar. Sin necesidades de apoyo 

educativo.
Sin dificultades en el 
establecimiento y 
mantenimiento de relaciones 
interpersonales con iguales.
Adecuada participación social 
en el grupo de iguales y en la 
comunidad educativa.

Necesidades intermitentes de 
apoyo en el desarrollo de 
aptitudes y conocimientos 
académicos.
Requiere adaptaciones no 
significativas.
Dificultades leves en el 
establecimiento y 
mantenimiento de relaciones 
interpersonales con iguales.
Dificultades leves de 
interacción social que pueden 
afectar a la participación en el 
grupo de iguales y la 
comunidad educativa.

Necesidades de apoyo limitado 
en el aprendizaje en el 
desarrollo de aptitudes y 
conocimientos académicos.
Requiere adaptaciones 
significativas ligeras.
Dificultades moderadas en el 
establecimiento y 
mantenimiento de relaciones 
interpersonales con iguales.
Dificultades moderadas de 
interacción social que afectan a 
la participación en el grupo de 
iguales y la comunidad 
educativa.

Necesidades de apoyo extenso 
en el en el desarrollo de 
aptitudes y conocimientos 
académicos.
Requiere adaptaciones 
significativas moderadas o la 
adaptación completa del 
curriculum.
Dificultades graves en el 
establecimiento y 
mantenimiento de relaciones 
interpersonales con iguales.
Dificultades graves de 
interacción social que limitan la 
participación en el grupo de 
iguales y la comunidad 
educativa.

Necesidades de apoyo 
generalizado en el en el 
desarrollo de aptitudes y 
conocimientos académicos.
Requiere adaptaciones 
significativas globales o la 
adaptación completa del 
curriculum.
Dificultades muy graves o 
totales en el establecimiento y 
mantenimiento de relaciones 
interpersonales con iguales.
Dificultades muy graves de 
interacción social que limitan la 
participación en el grupo de 
iguales y la comunidad 
educativa.

Adaptación laboral. Sin necesidades de apoyo 
para buscar, acceder o 
mantener un empleo o 
actividad productiva / laboral.
Sin dificultades en el 
establecimiento y 
mantenimiento de relaciones 
interpersonales en el entorno 
laboral.
Adecuado desempeño e 
inclusión social en el entorno 
productivo o laboral.
Empleo ordinario.

Necesidades intermitentes de 
apoyo en la búsqueda, 
acceso o mantenimiento de 
un empleo o actividad 
productiva / laboral.
Dificultades leves en el 
establecimiento y 
mantenimiento de relaciones 
interpersonales en el entorno 
laboral.
Dificultades leves de 
desempeño y/o interacción 
social que pueden afectar a 
los resultados laborales y/o a 
la inclusión social en el 
entorno ocupacional, 
productivo o laboral.
Empleo ordinario con 
incidencias (bajas 
laborales...).

Necesidades de apoyo limitado 
en la búsqueda, acceso o 
mantenimiento de un empleo o 
actividad productiva / laboral.
Dificultades moderadas en el 
establecimiento y 
mantenimiento de relaciones 
interpersonales en el entorno 
laboral.
Dificultades moderadas de 
desempeño y/o interacción 
social que pueden afectar a los 
resultados laborales y/o a la 
inclusión social en el entorno 
ocupacional, productivo o 
laboral.
Empleo ordinario con apoyos / 
Centros especiales de empleo.

Necesidades de apoyo 
extensas en la búsqueda, 
acceso o mantenimiento de un 
empleo o actividad productiva / 
laboral.
Dificultades graves en el 
establecimiento y 
mantenimiento de relaciones 
interpersonales en el entorno 
laboral.
Dificultades graves de 
desempeño y/o interacción 
social que pueden afectar a los 
resultados laborales y/o a la 
inclusión social en el entorno 
ocupacional, productivo o 
laboral.
Centro especial de empleo, 
bajo rendimiento / Centro 
ocupacionaI.

Necesidades de apoyo 
generalizadas en la búsqueda, 
acceso o mantenimiento de un 
empleo o actividad productiva / 
laboral.
Dificultades muy graves en el 
establecimiento y 
mantenimiento de relaciones 
interpersonales en el entorno 
laboral.
Dificultades muy graves o 
totales de desempeño y/o 
interacción social que pueden 
afectar a los resultados 
ocupacionales o laborales y/o a 
la inclusión social en el entorno 
ocupacional, productivo o 
laboral.
Centro ocupacional Centros de 
atención diurna.

Actividades de Vida 
Diaria (de acuerdo a 
lo esperado para su 
edad cronológica).

No repercusión en AVDs.
Autonomía para autocuidado 
y otros dominios.

Leve limitación en AVDs.
Autonomía para autocuidado 
y otros dominios.

Limitación moderada en AVDs.
Supervisión en alguna tarea 
aislada de autocuidado y de 
otros dominios.

Limitación grave en AVDs.
Supervisión para algunas 
actividades de autocuidado y/o 
ayuda física o verbal para 
algunas actividades aisladas y 
de otros dominios (planificación, 
gestión y control de la actividad, 
etc.).

Limitación muy grave en AVDs.
Ayuda física y/o verbal para 
todas las actividades de 
autocuidado y de otros 
dominios (planificación, gestión 
y control de la actividad, etc.).

Intensidad de 
Apoyos.

Sin apoyos. Intermitente. Intermitente y/o limitado. Limitado y/o extenso. Extenso y/o generalizado.

Pruebas psicométricas / Escalas (Anexo A1):
Metodología. Observación, entrevista clínica y entrevistas a personas significativas., igual que en el resto de tramos de edad.

Estudio y valoración de informes de salud mental, educativos. Escalas específicas, etc...

1.7 Trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la 
infancia y adolescencia.

Tabla 1.7 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente secundaria a trastornos 
del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia. 

Trastornos por déficit de atención con hiperactividad

Intervalo de gravedad
de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1

Graduación del %
de la gravedad

0-4%
0-1-2-3-4

5%-24%
5-10-15-20-24

Anamnesis:
Antecedentes Personales: Información prenatal, perinatal y postnatal.
Desarrollo psicoafectivo y psicomotriz, desarrollo del lenguaje.
Vinculación.
Inicio, clínica, medidas terapéuticas aplicadas y frecuencia de las misma, 
evolución. Conciencia de enfermedad y adhesión al tratamiento.
Resultado pruebas diagnósticas aplicadas.

Sintomatología aislada que no supone limitación en la 
actividad y no es causante de discapacidad.
No recibe ni ha recibido tratamiento o si lo recibe, no 
presenta dificultades.

Se observa sintomatología.
Cumple criterios de trastorno específico pero este 
interfiere levemente en área personal, escolar / 
laboral.
Recibe tratamiento especializado y aun así persiste 
sintomatología en más de dos contextos ambientales.

Exploración de la deficiencia en las funciones mentales:
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Intervalo de gravedad
de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1

Graduación del %
de la gravedad

0-4%
0-1-2-3-4

5%-24%
5-10-15-20-24

Funciones globales y específicas.
Funciones relacionadas con la energía y los impulsos.
Funciones de la atención.
Funciones de la memoria.

No presenta deficiencias en las funciones mentales o 
si estas existen en alguna de ellas, no interfieren de 
manera significativa.

Presenta deficiencias en las funciones mentales y en 
la interrelación, aunque no de manera significativa.
Presenta síntomas de desatención y/o impulsividad / 
hiperactividad.

Funcionamiento en actividades y participación:
Adaptación escolar. Con el tratamiento, o sin él, el rendimiento escolar es 

similar o ligeramente inferior al esperable.
Supera objetivos curriculares.

El rendimiento escolar es inferior al esperable.
Seguimiento educativo / adaptación no significativa o 
significativa en algunas materias instrumentales.

Adaptación laboral. Empleo ordinario. Empleo ordinario con algún apoyo.
Intensidad de Apoyos. Sin apoyos. Intermitente.
Afectación en AVDs y relación con el entorno. No presenta dificultades significativas en ninguna de 

las áreas adaptativa.
No presenta dificultades significativas en ninguna de 
las áreas adaptativa. Puede precisar cierta necesidad 
de supervisión en planificación y organización, 
mantenimiento y/o afrontamiento de tareas que 
requieran concentración y atención.
La inquietud e hiperactividad puede comprometer 
levemente la interacción con el otro, sin causar 
aislamiento y/o rechazo del grupo de amigos / o 
iguales.

Pruebas psicométricas / escalas (Anexo A1):
Metodología. Observación, entrevista clínica y opcionalmente, entrevistas a personas significativas, aplicación de pruebas 

psicodiagnósticas, valoración de los informes aportados y petición de informes específicos si se considera 
necesario.

1.8 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente secundaria a trastornos 
del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia. 
Trastornos de conducta.

Tabla 1.8 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente secundaria a trastornos 
del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia. 

Trastornos de conducta

Intervalo de gravedad
de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2

Graduación del %
de la gravedad

0-4%
0-1-2-3-4

5%-24%
5-10-15-20-24

25%-33%
25-27-29-31-33

Anamnesis:
Antecedentes Personales:
Información prenatal, perinatal i 
postnatal.
Desarrollo psicoafectivo y 
psicomotriz, desarrollo del lenguaje. 
Vinculación.
Inicio, clínica, medidas terapéuticas 
aplicadas y frecuencia de las 
misma, evolución. Conciencia de 
enfermedad y adhesión al 
tratamiento.
Resultado pruebas diagnósticas 
aplicadas.

Sintomatología aislada no causante 
de discapacidad.
No recibe ni ha recibido 
tratamiento.

Se observa sintomatología.
Cumple criterios de trastorno específico, no presenta 
un patrón persistente repetitivo de violación de los 
derechos básicos de los demás o de importantes 
normas sociales adecuadas y se excluyen otros 
factores culturales, del entorno u otras necesidades 
personales.
Según especificaciones de gravedad diagnóstica, 
éstos son considerados leves.
Interfieren levemente en área personal, escolar / 
laboral.
Recibe tratamiento especializado al menos 2 años y 
aun así, persiste sintomatología leve.
Existe una capacidad crítica para poder reconducir la 
situación, prevención de las mismas y capacidad para 
hacer una demanda de intervención terapéutica.

Se observa sintomatología relevante, que se mantiene 
a pesar del tratamiento especializado, de al menos 
dos años de duración.
Cumple criterios de trastorno específico por tanto es 
necesario el patrón persistente y repetitivo de 
violación de los derechos básicos de los demás o 
importantes normas sociales adecuadas a la edad del 
sujeto.
Se confirma diagnóstico y se excluyen otros factores 
culturales, del entorno u otras necesidades 
personales.
Según especificaciones de gravedad diagnóstica, 
éstos son considerados graves.
Interfiere de manera significativa en área personal, 
escolar / laboral.
Tratamiento especializado continuado ambulatorio, 
consecuente a las características psicopatológicas 
que puede requerir ingreso.
Escasa empatía y poca preocupación por los 
sentimientos y bienestar de los otros.
Escasa capacidad de autocrítica y poca adherencia al 
tratamiento y/o dificultad para hacer demanda de 
intervención terapéutica.

Exploración de la deficiencia en las funciones mentales:
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Intervalo de gravedad
de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2

Graduación del %
de la gravedad

0-4%
0-1-2-3-4

5%-24%
5-10-15-20-24

25%-33%
25-27-29-31-33

Funciones globales y específicas.
Funciones relacionadas con la 
predisposición y el funcionamiento 
intrapersonal, el temperamento y la 
personalidad.
Funciones relacionadas con la 
energía y los impulsos:
Nivel de energía.
Motivación.
Apetito.
Ansia (CRAVING) .
Control de los impulsos.

No presenta deficiencias en las 
funciones mentales o si estas 
existen en alguna de ellas, no 
interfieren de manera significativa.

Presenta deficiencias en las funciones relacionadas 
con la interrelación, y el control de los impulsos 
aunque no de manera significativa.
Dificultad empática.
Problemas de comportamiento que causan leves 
dificultades a los demás que comprometen levemente 
su actividad social.

Presenta deficiencias en las funciones relacionadas 
con la interrelación y el control de los impulsos que 
comprometen la integración social interfiriendo de 
manera significativa.
Escasa empatía y poca preocupación por los 
sentimientos y bienestar de los otros. Goce / disfrute 
psicopatológico en relación al daño causado.
Presenta emoción, comportamiento y calidad de la 
conducta de relación que causa daño en uno mismo 
y/o a su alrededor, de manera continuada
Alta actividad, impulsividad.
Comportamiento agresivo que causa daño físico o 
amenaza con él a otras personas / animales.
Causa pérdidas o daños a la propiedad., fraudes o 
robos y violaciones graves de las normas.

Funcionamiento en actividades y participación:
Adaptación escolar. Supera objetivos curriculares. Seguimiento educativo / adaptación no significativa o 

significativa en algunas actividades complejas.
Centros ordinarios con apoyos educativos específicos.
Adaptación curricular significativa.
Centros educativos especializados.

Adaptación laboral. Empleo ordinario. Empleo ordinario. Empleo ordinario con apoyo o centro especial de 
empleo.

Afectación en AVDs y relación con 
el entorno.

No presenta dificultades 
significativas en ninguna de las 
áreas adaptativa.

No presenta dificultades significativas en ninguna de 
las áreas adaptativa

Presenta dificultades significativas en alguna de las 
áreas adaptativa.
Deterioro en las relaciones interpersonales próximas, 
así como en su adaptación en el ámbito social.
Necesidad de acompañamiento y/o supervisión en 
uso de normas / servicios comunitarios.

Intensidad de Apoyos. Sin apoyos. Intermitente. Limitado.
Pruebas psicométricas / escalas (Anexo A1):
Metodología. Observación, entrevista clínica y opcionalmente, entrevistas a personas significativas, aplicación de pruebas psicodiagnósticas, valoración de los 

informes aportados y petición de informes específicos si se considera necesario.

1.9 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente secundaria a otros 
trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y 
adolescencia.

Tabla 1.9 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente secundaria a otros 
trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y 

adolescencia

Intervalo de gravedad
de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2

Graduación del %
de la gravedad

0-4%
0-1-2-3-4

5%-24%
5-10-15-20-24

25%-49%
25-31- 37-43-49

Anamnesis:
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Intervalo de gravedad
de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2

Graduación del %
de la gravedad

0-4%
0-1-2-3-4

5%-24%
5-10-15-20-24

25%-49%
25-31- 37-43-49

Antecedentes Personales:
Información prenatal, perinatal i 
postnatal.
Desarrollo psicoafectivo y 
psicomotriz, desarrollo del lenguaje.
Vinculación.
Inicio, clínica, medidas terapéuticas 
aplicadas y frecuencia de las 
misma, evolución.
Resultado pruebas diagnósticas 
aplicadas.
Conciencia de enfermedad y 
adherencia al tratamiento.

Sintomatología aislada no causante 
de discapacidad.
No recibe o ha recibido tratamiento 
y se ha conseguido remisión casi 
completa

Cumple criterios de trastorno específico.
Presencia de alteración de la comunicación social, ya 
sea en relación a mutismo selectivo, o uso de manera 
inadecuada.
Desinhibición / retraimiento / relaciones de 
ambivalencia / mostrar indiferencia / rabia / vinculación 
no selectiva / excesivamente selectiva.
Presencia de temores, preocupaciones.
Presencia de tristeza, ansiedad, somatizaciones leves, 
poca energía con afectación en patrón de sueño, 
alimentación y juego / ocio.
Puede presentar conductas autolesivas o 
heteroagresivas, reconducibles con soporte directo y a 
nivel verbal.
Interferencia leve en área personal, familiar, escolar / 
laboral.
Recibe tratamiento especializado ambulatorio y aun 
así persiste sintomatología.
Manifiesta capacidad de autocrítica y voluntad de 
reconducir la situación.

Cumple criterios de trastorno específico.
Alteración de la interrelación que repercute en la 
capacidad de protegerse y/o provoca rechazo en el 
entorno.
Desinhibición / retraimiento / relaciones de 
ambivalencia / mostrar indiferencia / rabia / vinculación 
no selectiva / excesivamente selectiva, que repercute 
moderada o gravemente en su capacidad de 
respuesta.
Presencia de temores, preocupaciones intensas y 
persistentes.
Presencia de tristeza, apatía, desesperanza, con 
afectación en patrón de sueño, alimentación 
(anorexia, bulimia) y juego / ocio que compromete su 
desarrollo personal global.
Presenta somatizaciones moderadas / graves.
Conductas autolesivas o heteroagresivas, difíciles de 
reconducir, con necesidad de una supervisión de 
mayor intensidad.
Puede sufrir alteraciones sensoperceptivas.
Interfieren en área personal, familiar, escolar / laboral 
puesto que causan afectación en el proceso de 
desarrollo psicoafectivo.
Tratamiento especializado que puede requerir el 
ingreso en unidad psiquiátrica, aun así persiste 
sintomatología.
Puede precisar tratamiento rehabilitador a posteriori.
Existe poca capacidad autocrítica y voluntad de 
reconducir la situación.

Exploración de la deficiencia en las funciones mentales:
Funciones globales y específicas.
Funciones relacionadas con la 
predisposición y el funcionamiento 
intrapersonal.
Funciones relacionadas con la 
energía y los impulsos.
Funciones del sueño.
Específicas:
Atención, memoria.
Funciones emocionales.
Funciones de la percepción 
funciones del pensamiento.

No presenta deficiencias en las 
funciones mentales o si estas 
existen en alguna de ellas, no 
interfieren de manera significativa.

Presenta deficiencias que afectan la interrelación que 
comprometen levemente la integración social.
Apatía, desmotivación, que condiciona su desarrollo 
y/o adquisición de aprendizajes.
Alteración en adecuación y regulación de las 
emociones.
Capacidad de expresarlas pero estas se encuentran 
alteradas.
Inestabilidad emocional que puede causar crisis en 
situaciones estresoras, aunque estas pueden 
reconducirse con cierto soporte.
Dificultad en control de pensamiento, en forma de 
rumiaciones episódicas.
Puede verse afectada levemente la capacidad de 
ejecución y planificación de tareas así como la toma 
de decisiones en diferentes ámbitos.

Se compromete gravemente su interrelación con el 
otro y su adaptación en ámbito social y relaciones 
interpersonales próximas.
Apatía, desmotivación, que condiciona su desarrollo 
y/o adquisición de aprendizajes, que condiciona y 
compromete su desarrollo psicoafectivo.
Alteración en adecuación y regulación de las 
emociones.
Inestabilidad emocional grave y persistentes difíciles 
de reconducir, siendo necesario intervención 
especializada.
Conducta auto y/o heteroagresivas.
Alteración del pensamiento, con posible alteración en 
la sensopercepción.
Afectada la capacidad de ejecución y planificación de 
tareas complejas así como la toma de decisiones en 
diferentes ámbitos.
Necesidad de acompañamiento y/o supervisión en 
uso de normas / servicios comunitarios.

Funcionamiento en actividades y participación:
Adaptación escolar. Supera objetivos curriculares. Seguimiento educativo / adaptación no significativa o 

significativa en algunas actividades complejas.
Centros ordinarios con apoyos educativos específicos.
Adaptación curricular significativa.

Adaptación laboral. Empleo ordinario. Empleo ordinario. Empleo ordinario con apoyo o Centro especial de 
empleo.

Afectación en AVDs y relación con 
el entorno.

No presenta dificultades 
significativas en ninguna de las 
áreas.

Leve afectación de las AVDs.
Afectada la capacidad de interrelación con el entorno 
familiar, social y/o laboral.

Moderada afectación de las AVDs.
Afectada la capacidad de interrelación con el entorno 
familiar, social y/o laboral.

Intensidad de apoyos. Sin apoyos. Intermitente. Intermitente y/o limitado.
Pruebas psicométricas / escalas (Anexo A1):
Comprobación de criterios 
diagnósticos.

Se confirman criterios diagnósticos de trastornos del comportamiento y de las emociones de inicio en la infancia y la adolescencia.

Metodología. Observación, entrevista clínica y opcionalmente, entrevistas a personas significativas, aplicación de pruebas psicodiagnósticas, valoración de los 
informes aportados y petición de informes específicos si se considera necesario.

1.10 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente secundaria a trastornos 
del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia. 
Trastornos de tics.
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Tabla 1.10 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente secundaria a 
trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y 

adolescencia. Trastornos de tics

Intervalo de gravedad
de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3

Graduación del %
de la gravedad

0-4%
0-1-2-3-4

5%-24%
5-10-15-20-24

25%-49%
25 -31- 37- 43- 49

50% -65%
50-54-58-62-65

Anamnesis:
Antecedentes 
Personales:
Información prenatal, 
perinatal i postnatal.
Desarrollo psicoafectivo y 
psicomotriz, desarrollo 
del lenguaje.
Vinculación.
Inicio, clínica, medidas 
terapéuticas aplicadas y 
frecuencia de las misma, 
evolución.
Conciencia de 
enfermedad y adhesión 
al tratamiento.
Resultado pruebas 
diagnósticas aplicadas.

Sintomatología aislada o 
presencia de Tics 
transitorios (no persiste más 
de 12 meses).

Cumple criterios de trastorno 
especifico.
Existe capacidad para controlar 
parte de la sintomatología (tics) 
durante cierto tiempo y esta 
interfiere levemente en área 
personal, relacional y escolar / 
laboral.
Recibe tratamiento especializado 
y aun así persiste sintomatología 
leve.
Presencia de Tics Simples 
(motores / fonatorios) y o 
complejos.
Presencia de ecolalias.

Cumple criterios de trastorno específico. Aún 
con intervención terapéutica y farmacológica 
adecuada, existe dificultad importante para 
poder controlar la sintomatología. Esta 
interfiere de manera significativa 
condicionando la esfera personal, relacional y 
escolar / laboral.
Presencia intensa y frecuente de tics motores 
y fonatorios simples y complejos, éstos 
últimos pueden cursar con palabras o 
comportamientos socialmente inaceptables.
Presencia de ecolalias, ecopraxias, 
coprolalias, copropraxias, intensas y 
frecuentes.
Presencia de comportamiento obsesivo-
compulsivo, asociados a la Tourette.

Cumple criterios de trastorno específico.
Aún con intervención terapéutica y 
farmacológica adecuada, interferencia 
constante e incapacidad para controlar la 
sintomatología. Esta interfiere de manera 
grave en la esfera personal, relacional y 
escolar / laboral.
Presencia intensa y persistente de tics 
motores y fonatorios simples y complejos, 
éstos últimos pueden cursar con palabras o 
comportamientos socialmente inaceptables.
Presencia de ecolalias, ecopraxias, 
coprolalias, copropraxias, intensas y 
persistentes.
Trastorno obsesivo-compulsivo, asociados a 
la Tourette.

Exploración de la deficiencia en las funciones mentales:
Funciones globales y 
específicas.
Funciones psicomotoras 
y emocionales.

No presenta deficiencias en 
estas funciones mentales o 
si estas existen en alguna de 
ellas, no interfieren de 
manera significativa.

Presenta deficiencias en las 
funciones relacionadas con el 
control psicomotor, la calidad de 
la conducta y las emociones y 
excitación.

Presenta deficiencias en las funciones 
relacionadas con el control psicomotor, 
excitación y alteración de la calidad de la 
conducta que comprometen la integración 
social interfiriendo de manera significativa.
Necesidad de acompañamiento intermitente y 
episódico en el uso de servicios comunitarios, 
debido a la interferencia de la sintomatología.

Presenta deficiencias en las funciones 
relacionadas con el control psicomotor, 
excitación y alteración de la calidad de la 
conducta que compromete la integración 
social interfiriendo de manera grave.
Necesidad de acompañamiento en el uso de 
servicios comunitarios, debido a 
interferencia de la sintomatología.

Funcionamiento en actividades y participación:
Adaptación escolar. Supera objetivos 

curriculares.
Seguimiento educativo / 
adaptación no significativa o 
significativa en algunas 
actividades complejas.

Centros ordinarios con apoyos educativos 
específicos.
Adaptaciones escolares de acceso.

Adaptación curricular significativa.

Adaptación laboral. Empleo ordinario. Empleo ordinario. Empleo ordinario con apoyo o centro especial 
de empleo.

Difícil ubicación en recursos de integración 
laboral.

Afectación en AVDs y 
relación con el entorno.

Sin Limitación en AVDs.
No presenta dificultades 
significativas en ninguna de 
las áreas adaptativa.

Limitación Leve.
Presenta dificultades leves en 
alguna de las áreas adaptativas. 
(Interrelación).

Limitación moderada.
Presencia de dificultades moderadas en 
organización de funciones psicomotoras que 
interfieren en la ejecución de AVDs. (Ocio, 
vida comunitaria...).
Afectada la capacidad de interrelación con el 
entorno familiar, social y/o laboral, de manera 
significativa.

Limitación Grave.
Presencia de dificultades graves en 
organización de funciones psicomotoras que 
interfieren en la ejecución de AVDs. 
(Restricción grave de la vida social.)
Afectación Grave de la capacidad de 
interrelación con el entorno familiar, social 
y/o laboral.

Intensidad de apoyos. Sin apoyos. Intermitente. Intermitente y/o limitado. Limitado y/o extenso.
Pruebas psicométricas / escalas (Anexo A1):
Comprobación de 
criterios diagnósticos.

Se confirman criterios diagnósticos de trastornos del comportamiento y de las emociones de inicio en la infancia y la adolescencia.

Metodología. Observación, entrevista clínica y opcionalmente, entrevistas a personas significativas, aplicación de pruebas psicodiagnósticas, valoración de los informes 
aportados y petición de informes específicos si se considera necesario.

Anexo III. Pruebas psicométricas / escalas.
En las tablas de criterios de evaluación de la deficiencia no se incluyen pruebas de 

exploración psicopatológica concreta, ya que quedarían excluidas otras, sin justificación 
clínica objetiva. Cada profesional, en función de variables como: edad y estado de la 
persona a valorar, grado de colaboración, tiempo, etc., determinará la conveniencia de su 
aplicación y elección de la más apropiada.

Capítulo 2

Otros trastornos mentales y del comportamiento
En este Capítulo, se dan las pautas para la evaluación de los Trastornos Mentales y del 

Comportamiento, identificados conforme a los criterios CIE10.
En cuanto a la metodología para la evaluación de las personas que presenten estos 

trastornos mentales, se tendrán en cuenta, además de las normas generales para la 
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evaluación del funcionamiento y la discapacidad recogidas en el Anexo I y las normas para 
la evaluación de la deficiencia global de la persona recogidas en el Anexo III, las 
especificadas en la introducción del capítulo 1 del Anexo III.

El eje básico de la evaluación radica en el criterio de gravedad y el grado de repercusión 
en la capacidad de funcionamiento de la persona en todas las áreas de la vida.

El abordaje de la evaluación se fundamenta en una her  ramienta básica: la entrevista 
clínica, mediante la cual se procede a:

‒ Elaboración de una completa anamnesis en base a la experiencias vividas 
(antecedentes personales y familiares, personalidad premórbida, inicio de la sintomatología, 
medidas terapéuticas, ingresos en los diferentes dispositivos de la red de salud mental, 
máxima mejoría clínica (MMC), frecuencia de crisis, estabilización en períodos intercríticos y 
experiencias vividas etc.).

‒ Exploración psicopatológica: (aspecto general, motricidad, actitud, lenguaje, curso / 
contenido del pensamiento, humor / afectividad, orientación temporoespacial, atención/
concentración, conciencia de la enfermedad, juicio sobre la realidad, capacidad 
introspectiva).

‒ Funcionamiento en actividades y participación: Mediante el análisis de la experiencia 
en empleo y dificultades derivadas de la intensidad/persistencia de los síntomas respecto al 
rendimiento, relaciones socio-laborales, congruencia entre expectativas y posibilidades de 
adecuación a un perfil laboral.

‒ Descartar posible simulación o sobredemostración / magnificación de las limitaciones 
reales.

‒ Complementación y verificación de la información mediante entrevista con el familiar / 
acompañante.

Tabla 2.1 Criterios generales para la puntuación de la deficiencia 
de los trastornos mentales orgánicos

Interval de 
gravedad

de la deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación del %
de la gravedad

0-4%
0-1-2-3-4

5%-24%
5-10-15-20-24

25%-59%
25-33-42-50-59

60%-74%
60-63 67-71-74

75%-95%
75-80-85-90-95

Anamnesis:
 Presenta sintomatología 

aislada que no supone 
disminución alguna de su 
capacidad funcional.

Cumple criterios diagnósticos.
Mínima discrepancia entre la 
información que aporta el 
interesado y las personas de 
su entorno cercano.
Los síntomas conductuales, 
de existir, no son 
significativos.
Labilidad emocional, menor 
iniciativa.

Cumple criterios diagnósticos.
Discrepancia entre la 
información que aporta el 
interesado y las personas de su 
entorno cercano.
Cambios emocionales y de la 
personalidad con algunos de 
los siguientes síntomas:
Irritabilidad, ansiedad, 
depresión, obsesividad, 
labilidad emocional, pérdida de 
interés y motivación, 
impulsividad...
En los casos de mayor 
afectación también puede 
constatarse alguno de los 
siguientes síntomas:
Tendencia a la desinhibición.
Puerilidad.
Negligencia en el cuidado 
personal.
Susceptibilidad, desconfianza.
Retraimiento social.
Afectación del juicio social.

Cumple criterios diagnósticos.
Graves alteraciones 
conductuales y/o afectivas con 
algunos de los siguientes 
síntomas:
Aplanamiento afectivo, apatía 
y/o indiferencia.
Ira inmotivada.
Perseveraciones.
Impulsividad.
Síntomas psicóticos.
Psicopatología grave en 
general.

Cumple criterios diagnósticos.
Alguno de los siguientes 
síntomas:
Desconexión habitual.
Escaso o nulo contacto con el 
entorno.
Síntomas psicóticos que inciden 
en el comportamiento.
Agitación.
Conducta agresiva o violenta.
Estado general de estupor.
Alteración de la esfera institinto-
afectiva.
Ninguna o escasa evidencia de 
voluntariedad.
Psicopatología muy grave en 
general.

Exploración de la deficiencia en las funciones mentales:
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Interval de 
gravedad

de la deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación del %
de la gravedad

0-4%
0-1-2-3-4

5%-24%
5-10-15-20-24

25%-59%
25-33-42-50-59

60%-74%
60-63 67-71-74

75%-95%
75-80-85-90-95

Deficiencia en 
funciones mentales 
globales y 
especificas.

Sin incidencia o incidencia 
mínima:
Orientación completa en 
tiempo, espacio y persona.
Fallos puntuales de memoria 
leves, benignos y 
ocasionales.
Juicio conservado con 
autocrítica.
Sin alteraciones en emoción 
y/o conducta.

Sin incidencia en funciones 
mentales globales 
(conciencia, orientación, 
temperamento y 
personalidad, energía e 
impulsos, sueño).
Incidencia leve en alguna de 
las siguientes funciones:
Funciones de la orientación.
Funciones de la memoria.
Funciones de la atención. 
(Mantenimiento, cambios, 
división o compartición de la 
atención).
Funciones del pensamiento. 
(Flujo, forma, contenido o 
control del pensamiento o 
procesamiento de la 
información).
Funciones del lenguaje. 
(Dificultad para evocar 
palabras y/o disminución de la 
fluidez verbal).
Funciones cognitivas 
superiores. Ligero 
enlentecimiento.
Funciones de la percepción. 
(Integración de la información 
visual, táctil o auditiva con las 
actividades motoras.

Presencia da algunas de las 
siguientes alteraciones:
Fatigabilidad y distraibilidad.
Deterioro de la memoria 
reciente. En los casos de mayor 
afectación deterioro leve de la 
memoria remota y dificultades 
en el recuerdo de su historia 
personal.
Dificultades en las funciones de 
la atención (tareas complejas - 
tareas simples).
Alteración de las funciones 
mentales del lenguaje 
(recepción, expresión,...).
Puede presentar manifiesta 
lentitud y verborrea y dificultad 
para expresarse y estructurar el 
discurso de modo conciso y 
adecuado.
Dificultades en funciones 
cognitivas superiores: 
abstracción, organización y 
planificación, juicio, resolución 
de problemas, manejo del 
tiempo, flexibilidad cognitiva.
Marcada dificultad para 
aprendizajes (aprendizajes 
complejos, aprendizajes 
sencillos).
Ligera desorientación temporal 
y espacial (en lugares no 
habituales).
Afectación de las funciones del 
cálculo (cálculo complejo 
cálculo simple).

Presencia de alguna de las 
siguientes alteraciones:
Pérdida severa de memoria 
reciente.
Retiene algún conocimiento de 
su vida pasada.
Aprendizajes muy elementales, 
con escasa funcionalidad y 
poca o nula retención del 
material aprendido.
A) Deficiencia moderada - 
grave de las funciones del 
lenguaje incluido el lenguaje 
escrito.
B) Desorientación témporo - 
espacial. Solo orientado (total o 
parcialmente) en persona.
C) Afectación moderada - grave 
de las funciones cognitivas 
superiores.

Presencia de alguno de los 
siguientes síntomas:
Desconexión habitual.
Pérdida de memoria reciente y 
remota.
Sin posibilidad de aprendizaje.
En general, deficiencia grave de 
las funciones mentales globales 
y específicas.

Conciencia de 
enfermedad.

Quejas subjetivas y objetivas. Conciencia parcial de 
enfermedad.

Conciencia parcial o escasa de 
los déficits y limitaciones.

Escasa o nula conciencia. Nula conciencia.

Funcionamiento en actividades y participación:
Actividades de Vida 
Diaria.

No presenta dificultades.
Total autonomía.

Limitación leve en AVD.
Total autonomía en 
actividades de autocuidado y 
necesidad de supervisión leve 
en tareas complejas de otro 
dominios.
Puede haber dificultad en 
alguna tarea compleja con 
relación al nivel previo (menor 
participación social...).
El impacto sobre la actividad 
diaria es leve y el individuo es 
capaz de compensar 
parcialmente su limitación con 
un esfuerzo adicional.

Limitación moderada en AVD.
Puede requerir supervisión y 
dirección parcial en actividades 
de autocuidado y supervisión 
entre leve y moderada en 
tareas complejas de otros 
dominios.

Limitación grave en AVD.
Necesidad de apoyo físico y/o 
supervisión en algunas 
actividades de autocuidado.
Puede presentar incontinencia 
parcial.
Extrema dificultad en Tareas 
Complejas.
Gran déficit en la vida de 
relación.
Incapaz de mantener 
conversación relevante. 
Dirección externa continuada.

Limitación Muy Grave o Total en 
AVD.
Total dependencia en 
Actividades de autocuidado y 
de otros dominios.
Total dependencia para las 
Tareas Complejas y Escasa o 
nula capacidad comunicativa.

Adaptación laboral - 
académica.

No hay afectación. Puede iniciar - mantener una 
actividad laboral normalizada 
o con leve disminución del 
rendimiento.

Capacidad entre limitada 
(necesidad de supervisión) y 
nula para mantener actividad 
laboral-académica previa.
En casos de menor afectación 
puede desempeñar otras 
actividades laborales que 
impliquen un menor nivel de 
responsabilidad y de 
concentración siempre que 
cuente con apoyos y 
adaptaciones significativas del 
puesto de trabajo.

Incapaz para el desempeño de 
cualquier actividad productiva.
Solo puede realizar tareas 
sencillas y rutinarias en centros 
especializados con función de 
mantenimiento.

No existen posibilidades de 
realizar actividad laboral 
alguna, ni aún en ambientes o 
entornos muy controlados.

Intensidad de 
Apoyos / Recursos.

No precisa. Puntual y limitado. Programa rehabilitador en 
centro específico / Centro 
especial de empleo.

Centro de Día / Recurso 
residencial.

Recurso residencial.

Pruebas psicométricas / escalas (Anexo A2):
Metodología. Observación, informes, entrevista clínica y entrevistas a personas significativas.

Aplicación de pruebas psicodiagnósticas y neuropsicológicas.
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Tabla 2.2 Criterios generales para la puntuación de la deficiencia por trastornos mentales y 
del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicotropas

A efecto de la deficiencia asociada se tendrá en cuenta el síndrome de dependencia, que 
será evaluable solamente en los casos en los que el último período de dependencia tenga 
una duración de, por lo menos, dos años.

En el supuesto de que coexista deficiencia derivada del síndrome de dependencia con 
deficiencia resultante de daño cerebral secundario al uso de sustancias psicoactivas, se 
evaluará solo la deficiencia mayor.

Intervalos de graduación de la 
deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2

Graduación del % de la gravedad 0-4%
0-1-2- 3-4

5%-14%
5-7-9-11-14

15%-30%
15-19-23-27-30

Anamnesis:
Antecedentes personales, familiares 
personalidad premórbida, inicio, 
medidas terapéuticas ensayadas, 
ingresos, frecuencia de las crisis, 
evolución general del cuadro.

Episodio único.
Recuperación del estilo vital previo.

Estar presentes el consumo de una sustancia o 
el deseo de consumirla.
Evolución de hasta 10 años y/o menos de 
cuatro períodos de dependencia. La duración 
del último período de dependencia es hasta de 
dos años, incluyendo el período de remisión 
parcial.

Estar presentes el consumo de una sustancia o el 
deseo de consumirla.
Evolución de más de diez años y/o más de cuatro 
períodos de dependencia. La duración del último 
período de dependencia es de más de dos años, 
incluyendo período de remisión parcial.

Criterios diagnósticos. Inicio agudo con remisión completa. Cumple criterios diagnósticos. Cumple criterios diagnósticos.
Sintomatología. Sintomatología mínima.

Estabilidad psicopatológica.
No ha precisado ingresos ni 
descompensaciones posteriores.

Conciencia subjetiva de la compulsión al 
consumo de la sustancia cuando se intenta 
frenar o controlar el mismo.

Pérdida del control en el uso de las sustancias. 
Aumento en la cantidad o frecuencia del consumo. 
Persistencia del uso a pesar de consecuencias 
dañinas.
Abandono de responsabilidades laborales, familiares 
y sociales. Gran consumo de tiempo en la 
adquisición y el consumo de la sustancia. En 
ocasiones, dependencia fisiológica (síndrome de 
abstinencia).

Conciencia de enfermedad y 
adherencia al tratamiento.

Adecuado insight.
Seguimiento desde CSM.

Conciencia de enfermedad.
Irregular adherencia al dispositivo y al 
tratamiento.

Parcial conciencia de enfermedad.
Con ayuda terapéutica critica los episodios.
Escasa o nula adherencia al dispositivo terapéutico y 
al tratamiento.

Exploración de la deficiencia en las funciones mentales:
Globales:
Funciones del sueño, energía e 
impulsos, temperamento y 
personalidad.
Y específicas:
Atención, memoria, psicomotoras, 
emocionales, sensoperceptivas, 
cognitivas superiores, con uno mismo 
y con el tiempo.

Consciente.
Atención centrada.
Preservados:
Planificación / organización cotidiana / 
Motivación / interacción social / 
Comunicación.
Juicio de la realidad.
Curso / contenido del pensamiento sin 
alteraciones.

Disprosexia que impide mantener eficacia 
cognitiva en planificación / ejecución / memoria 
operativa.
Disminución de la motivación.
Lenguaje empobrecido y estereotipado.
Presencia de alteraciones psicomotoras.
Experiencias sensoriales anómalas.

Hiporreactividad.
Hipoprosexia.
Alteraciones sensoperceptivas.
Lenguaje empobrecido y estereotipado.
Estupor / excitación / rigidez motriz.
Vivencias de despersonalización.

Funcionamiento en actividades y participación:
Adaptación escolar y laboral. Formación reglada.

Incorporación a empleo ordinario.
Acceso a empleo ordinario pero necesita de 
alternativas formativas y de ocio por abandono 
del circuito reglado.

Rendimiento irregular en CEE. / Imposibilidad de 
ajuste a perfil laboral con derivación a Centros 
Ocupacionales.
Asistencia irregular a programas formativos / ocio.

Actividades:
Vida diaria autónoma (relación con el 
entorno y autocuidado).

Sin limitación o limitación leve en las 
AVDs.

Limitación leve o moderada intermitente en 
AVDs.

Limitación moderada o grave intermitente en AVDs.

Intensidad de Apoyos / Recursos. Sin apoyos. Supervisión / Incitación.
Tratamiento ambulatorio / Psicofarmacológico.
Dispositivos de Salud Mental según períodos 
de descompensación.
Dispositivo de CTA de adicciones.

Ayuda física, aplicación de medidas coercitivas, 
tratamientos e ingresos involuntarios (sufrimiento 
psíquico).
Tratamiento ambulatorio / Psicofarmacológico.
Dispositivos de Salud Mental según períodos de 
descompensación.
Seguimiento en CTA de adicciones.

Metodología y pruebas complementarias:
Observación, entrevista clínica, y opcionalmente, entrevista a personas significadas, aplicación de pruebas psicopedagógicas y escalas estandarizadas validadas.
A efecto de la deficiencia asociada se tendrá en cuenta el síndrome de dependencia, que será evaluable solamente en los casos en los que el último período de dependencia tenga una 
duración de, por lo menos, dos años.
En el supuesto de que coexista deficiencia derivada del síndrome de dependencia con deficiencia resultante de daño cerebral secundario al uso de sustancias psicoactivas, se evaluará 
solo la deficiencia mayor.
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Tabla 2.3 Criterios generales para la puntuación de la deficiencia de la esquizofrenia y otros 
trastornos psicóticos no relacionados con el estado de ánimo

Intervalos de 
graduación de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación del % de la 
gravedad

0-4%
0-1-2- 3-4

5%-24%
5-10-15-20-24

25%-49%
25-31-37-43-49

50%-65%
50-54-58-62-65

66%- 85%
66-70-75-80-85

Anamnesis:
Antecedentes 
personales, familiares, 
personalidad 
premórbida, inicio, 
medidas terapéuticas 
ensayadas, ingresos, 
frecuencia de las crisis, 
evolución general del 
cuadro.

Episodio único.
Recuperación del estilo 
vital previo.

Episodio/os con remisión 
cuasi completa.
Mínima repercusión 
funcional.
No consigue el 
funcionamiento premórbido.

Inicio precoz (agudo / insidioso).
Curso fluctuante con crisis 
agudas y recurrentes.
Evolución desfavorable.

Cronificación sin mejoría 
significativa.
Múltiples ingresos.
Evolución con deterioro 
cognitivo y psicosocial.

Sintomatología alucinatorios y 
delirantes con repercusión 
conductual grave, que afecta 
a su funcionamiento global.
Cuadro defectual instaurado 
e irreversible.
Medidas terapéuticas 
agotadas.

Criterios diagnósticos. Inicio agudo con remisión 
completa.

Cumple criterios 
diagnósticos.

Cumple criterios diagnósticos. Cumple criterios diagnósticos. Cumple criterios diagnósticos.

Sintomatología. Sintomatología mínima.
Estabilidad 
psicopatológica.
No ha precisado ingresos 
ni descompensaciones 
posteriores.

Sintomatología activa 
fluctuante de poca 
intensidad.
Ideación delirante poco 
estructurada.
Leve suspicacia.
Puntuales alteraciones 
sensoperceptivas.
Ha precisado al menos un 
ingreso Psiquiátrico en 
Unidad de agudos.

Puede presentar aspecto 
descuidado y abandono de 
ciertos hábitos.
Desorganizado en fases de 
agudización.
Persistencia del cuadro 
alucinatorio y delirio 
estructurado.
Afectividad embotada.
Comportamiento excéntrico.
Lenguaje divagatorio / 
incoherente.
Relaciones sociales restringidas.
Tendente a ocio solitario.
Disminución de la expresividad 
facial.

Hábitos poco saludables e 
incitación externa para 
autocuidado.
Déficits en atención / ritmo / 
ejecución de tareas.
Incapacidad de afrontamiento 
cotidiano.
Interferencias significativas de 
los síntomas psicóticos activos a 
pesar del tratamiento 
farmacológico.
Riesgo de autolesiones / 
Heteroagresividad.
Inhibición motriz.
Rasgos defectuales: 
embotamiento, pasividad, falta 
de iniciativa, pobreza expresiva.
Actitud evitativa / aislamiento 
social.
Hipomimia facial.

Desorientación E/T.
Pobreza ideativa.
Desinterés relacional.
Desconexión del entorno.
Hiporreactividad a estímulos.
Hiperreactividad o alteración 
de la respuesta al estímulo, 
debido a clínica psicótica 
activa permanentemente.
Nula participación en ocio / 
comunidad.
Afectividad plana.

Conciencia de 
enfermedad y 
adherencia al 
tratamiento.

Adecuado insight.
Seguimiento desde CSM.

Conciencia de enfermedad.
Adherido al dispositivo 
terapéutico.

Parcial conciencia de 
enfermedad.
Con ayuda terapéutica crítica los 
episodios.
Irregular adherencia al 
dispositivo y al tratamiento.
Han precisado tratamiento 
farmacológico durante al menos 
un año.

Incompleta conciencia de 
enfermedad.
Abandono de los tratamientos.
Escasa efectividad de las 
medidas terapéutico / 
rehabilitadoras.

Nula conciencia de 
enfermedad.
Tratamiento involuntario.
Puede presentar la necesidad 
de una supervisión de mayor 
intensidad.

Exploración de la deficiencia en las funciones mentales:
Deficiencias en las 
funciones mentales 
globales:
Funciones del sueño, 
energía e impulsos, 
temperamento y 
personalidad.
Y específicas:
Atención, memoria, 
psicomotoras, 
emocionales, 
sensoperceptivas, 
cognitivas superiores, 
con uno mismo y con el 
tiempo.

Consciente.
Atención centrada.
Preservados: planificación / 
organización cotidiana / 
Motivación / interacción 
social / Comunicación.
Juicio de la realidad.
Curso / contenido del 
pensamiento sin 
alteraciones.

Leve bradipsiquia en 
funciones cognitivas, 
mnésicas y ejecutivas sin 
repercusión funcional.
Interferencias en la atención 
no significativas.
Lenguaje con contenido 
comunicativo.
Leve empobrecimiento en el 
plano sintáctico / léxico.

Disprosexia que impide mantener 
eficacia cognitiva en 
planificación / ejecución / 
memoria operativa.
Disminución de la motivación.
Lenguaje empobrecido y 
estereotipado.
Presencia de alteraciones 
psicomotoras.
Experiencias sensoriales 
anómalas.
Angustia psicótica.

Hiporreactividad.
Amplio tiempo en latencia de 
respuesta verbal / motriz.
Hipoprosexia.
Intensas y frecuentes 
alteraciones sensoperceptivas.
Expresión verbal espontánea 
muy básica.
Estupor / excitación / rigidez 
motriz.
Vivencias de 
despersonalización.

Afectación muy grave en 
todas las funciones 
superiores y ejecutivas así 
como en lenguaje y 
autodirección.
Dependiente en autocuidado.
Incapacidad en la toma de 
decisiones.

Funcionamiento en actividades y participación:
Adaptación escolar y 
laboral.

Formación reglada.
Incorporación a empleo 
ordinario.

Mantiene empleo con 
continuidad y algunas bajas 
ocasionales de corta 
duración.
Leve repercusión en el área 
formativa.

Acceso a empleo ordinario con 
apoyos y adaptado a sus 
necesidades, esfuerzo mental/
estrés en grado elevado o en 
CEE.
Alternativas formativas y de ocio 
por abandono del circuito 
reglado.

Rendimiento irregular en CEE. / 
Imposibilidad de ajuste a perfil 
laboral con derivación a Centros 
Ocupacionales.
Asistencia irregular a programas 
formativos / ocio.

Probable inadecuación 
incluso al perfil ocupacional.

Actividades:
Vida autónoma (relación 
con el entorno y 
autocuidado).

Sin limitación en AVDs. Limitación leve en AVDs. Limitación moderada en AVDs. Limitación grave en AVDs. Limitación muy grave en 
AVDs.
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Intervalos de 
graduación de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación del % de la 
gravedad

0-4%
0-1-2- 3-4

5%-24%
5-10-15-20-24

25%-49%
25-31-37-43-49

50%-65%
50-54-58-62-65

66%- 85%
66-70-75-80-85

Intensidad de Apoyos / 
Recursos.

Sin apoyos. Sin apoyos / puede precisar 
apoyo muy ocasional.
Tratamiento ambulatorio.

Intermitente / limitado.
Tratamiento ambulatorio / 
Psicofarmacológico.
Dispositivos de Salud Mental 
según períodos de 
descompensación.

Extenso entro de Rehabilitación 
Psicosocial.
Hospital de Día.
Ingreso en Unidades de media / 
larga estancia.
Vivienda Tutelada.

Extenso y/o generalizado.
Estancia en Centros de Día / 
C. Residenciales específicos.

Pruebas psicométricas / escalas (Anexo A2):
Metodología. Observación, entrevista clínica y opcionalmente, entrevistas a personas significativas, aplicación de pruebas psicodiagnósticas y Escalas estandarizadas y 

validadas.

Tabla 2.4 Criterios generales para la puntuación de la deficiencia de los trastornos estado 
del ánimo

Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación del % 
de la gravedad

0-4%
0-1-2-3-4

5%-24%
5-10-15-20-24

25%-49%
25-31-37-42-49

50%-65%
50-54-57-62-65

66%- 85%
66-70-75-80-85

Anamnesis:
Antecedentes 
personales, 
familiares, 
personalidad 
premórbida, inicio, 
medidas 
terapéuticas 
ensayadas, 
ingresos, frecuencia 
de las crisis, 
evolución general 
del cuadro.

Presenta sintomatología leve 
o fluctuante, bien controlada 
con la medicación o sin ella.
Recuperación del estilo vital 
previo.

Seguimiento ambulatorio 
especializado y/o en atención 
primaria de 2 años al menos.
Presenta sintomatología de 
carácter leve y/o variable, 
ocasionalmente crisis de 
mayor intensidad.
Puede haber precisado 
ingreso psiquiátrico puntual.
No Consigue recuperación 
premórbida.

Tratamiento ambulatorio 
especializado de 2 años al 
menos.
Síntomas moderados 
persistentes y/o episodios 
graves.
Crisis agudas recurrentes, que 
pueden haber requerido varios 
ingresos psiquiátricos.

Tratamiento ambulatorio 
especializado de 2 años al 
menos.
Síntomas graves habituales, 
con escasa eficacia de las 
medidas terapéuticas.
Puede haber Ingresos 
psiquiátricos frecuentes, 
evolución desfavorable.

Tratamiento ambulatorio 
especializado de 2 años al 
menos.
Síntomas muy graves con 
intentos reiterados autolíticos.
Hospitalizaciones psiquiátricas 
reiteradas en media y larga 
estancia.

Criterios 
diagnósticos.

No cumple criterio 
diagnóstico.

Cumple criterios de cualquier 
trastorno del estado de 
ánimo.

Cumple criterios de cualquier 
trastorno del estado de ánimo.

Cumple criterios de cualquier 
trastorno del estado de ánimo.

Cumple criterios de cualquier 
trastorno del estado de ánimo.

Sintomatología. Sintomatología mínima.
Estabilidad psicopatológicaca
No ha precisado ingresos ni 
descompensaciones 
posteriores.

Sintomatología activa 
fluctuante.
Con el tratamiento / apoyo 
especializado, mejoran las 
dificultades para afrontar 
acontecimientos no 
cotidianos, en los que puede 
aparecer sintomatología o 
exacerbar la ya existente.
Rasgos disfuncionales de 
personalidad de base o 
presencia de déficits en 
Habilidades Sociales y de 
afrontamiento.
Quejas subjetivas y/o 
rendimientos disminuidos en 
pruebas.

Síntomas de moderada 
intensidad mantenidos en el 
tiempo, o episodios graves.
Recaídas.
Puede aparecer ideación.
Autolítica.
Desestabilización 
psicopatológica ante 
situaciones de estrés laboral y/o 
demandas del entorno que 
condicionan moderadamente su 
desenvolvimiento cotidiano.
Más de un episodio con 
síntomas graves.
Puede aparecer desesperanza 
grave o conductas maníacas / 
hipomaníacas episódicas. T 
Bipolar I con recaídas 
frecuentes.

Depresión mayor de evolución 
crónica.
T Bipolar I con recaídas 
frecuentes (+2 al año, o +5 en 
los últimos 3, + de 8 en los 
últimos 5).
Trastorno Bipolar con episodios 
graves.
Riesgo Autolítico.
Existen, de forma reiterada, 
alteraciones del curso y 
contenido del pensamiento y/ 
alteración sensoperceptiva.
Melancolía y/o conductas 
maniacas reiteradas.
Inhibición o excitación 
psicomotriz.
Rasgos defectuales, grave 
pasividad y falta de iniciativa.

Hiporreactividad a estímulos.
Desconexión del entorno.
Intentos Autolíticos graves y 
reiterados, con necesidad de 
apoyos específicos y continuos.
Existen, de forma permanente, 
alteraciones del curso y 
contenido del pensamiento y/ 
alteración sensoperceptiva.
Melancolía y/o conductas 
maniacas permanentes. 
Inhibición o excitación 
psicomotriz.
Estado defectual. Catatonia.
Depresión mayor encronizada 
(más de tres años sin remisión 
apreciable).
Trastorno bipolar resistente al 
tratamiento.
Sintomatología psicótica 
crónica.

Exploración de la deficiencia en las funciones mentales:
Deficiencias en las 
funciones mentales 
globales y 
específicas.

No Deficiencias Permanentes, 
o estas son muy Leves.

Deficiencia leve en las 
funciones mentales.
Limitaciones leves en algunas 
de las funciones del 
temperamento, de la energía 
e impulsos, del sueño, 
atención, psicomotoras, 
emocionales, así como en 
funciones cognitivas 
superiores, apreciadas a 
través de evaluación clínica.

Deficiencia moderada en las 
funciones mentales.
Limitaciones moderadas en 
algunas de las funciones del 
temperamento, de la energía e 
impulsos, del sueño, atención, 
psicomotoras, emocionales, así 
como en funciones cognitivas 
superiores, apreciadas a través 
de evaluación clínica.
Pueden presentarse, 
ocasionalmente, alteraciones 
del curso y contenido del 
pensamiento y/ alteraciones 
sensoperceptivas.

Deficiencia grave en las 
funciones mentales.
Limitaciones graves en algunas 
de las funciones del 
temperamento, de la energía e 
impulsos, del sueño, atención, 
psicomotoras, emocionales, así 
como en funciones cognitivas 
superiores, apreciadas a través 
de evaluación clínica.

Deficiencia muy grave en las 
funciones mentales.
Limitaciones muy graves de las 
funciones del temperamento, de 
la energía e impulsos, del 
sueño, atención, psicomotoras, 
emocionales, así como en 
funciones cognitivas superiores, 
apreciadas a través de 
evaluación clínica.

Funcionamiento en actividades y participación:
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Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación del % 
de la gravedad

0-4%
0-1-2-3-4

5%-24%
5-10-15-20-24

25%-49%
25-31-37-42-49

50%-65%
50-54-57-62-65

66%- 85%
66-70-75-80-85

Adaptación escolar y 
laboral.

Actividad laboral normalizada 
y productiva.

Puede mantener
Actividades laborales, 
académicas y actividades 
complejas normalizadas con 
leve disminución en 
rendimiento coincidiendo con 
acontecimientos no 
habituales, cambios en su 
situación vital o incremento de 
las exigencias ambientales y 
puede conllevar periodos de 
baja o reposo.

Dificultad para mantener 
actividades laborales, 
académicas y actividades 
complejas en ámbitos 
normalizadas con moderada 
disminución en rendimiento.
Puede mantener actividades 
laborales, ocupacionales, 
académicas y actividades 
complejas con apoyos o en 
ambientes protegidos.

Grave dificultad para mantener 
actividades laborales, 
ocupacionales, académicas y 
actividades complejas con 
grave disminución en 
rendimiento y/o requiere de 
apoyo externos en ambientes 
protegidos.
Presenta dificultades graves 
para adquirir y desarrollar y 
aplicar habilidades de tipo 
académico, tecnológico o de 
ocio, para centrar atención en 
sus tareas cotidianas así como, 
resolver problemas y tomar 
decisiones.

Imposibilidad de acceso y 
mantenimiento de actividades 
laborales normalizadas.

Actividades:
Vida diaria 
autónoma (relación 
con el entorno y 
autocuidado) y 
capacidad educativa 
y laboral (en 
general).

Autonomía preservada.
Alguna limitación muy leve.

Dificultades de interrelación 
y/o evitación social leves.
Autonomía para autocuidado.

Dificultades de interrelación y/o 
tendencia al aislamiento social 
moderadas.
Dificultad en alguna actividad 
de autocuidado y en tareas 
domésticas habituales.

Dificultades graves para varias 
actividades de autocuidado.
Graves dificultades para las 
tareas domésticas habituales.

Dificultades graves / total para 
la actividades de autocuidado.

Intensidad de 
Apoyos.

Sin apoyos. Precisa apoyo intermitente.
En ocasiones apoyos 
naturales, informales o no 
especializados.

Precisa apoyos limitados e 
intermitentes.

Precisa apoyos extensos. Extenso y/o generalizado.

Pruebas psicométricas / escalas (Anexo A2):
Metodología. Observación, entrevista clínica y opcionalmente, entrevistas a personas significativas, aplicación de pruebas psicodiagnósticas y Escalas estandarizadas y 

reconocidas.

Tabla 2.5 Criterios generales para la puntuación de la deficiencia de los trastornos de 
ansiedad trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos

Intervalos de 
gravedad

de la deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación del %
de la gravedad

0-4%
0-1-2-3-4

5%-24%
5-10-15-20-24

25%-49%
25-32-37-42-49

50%-65%
50-54-58-62-65

66%-85%
66-70-75-80-85

Anamnesis:
Antecedentes 
personales, 
familiares 
personalidad 
premórbida, inicio, 
medidas 
terapéuticas 
ensayadas, 
ingresos, frecuencia 
de las crisis, 
evolución general 
del cuadro.

Presenta sintomatología leve 
o fluctuante, bien controlada 
con la medicación o sin ella. 
Recuperación del estilo vital 
previo.

Seguimiento ambulatorio 
especializado y/o en atención 
primaria de 2 años al menos.
Presenta sintomatología de 
carácter leve y/o variable.
Pueden haber precisado 
ingreso psiquiátrico puntual.
No consigue recuperación 
premórbida.

Tratamiento ambulatorio 
especializado de 2 años al 
menos.
Síntomas moderados 
persistentes y/o episodios con 
graves.
Crisis agudas recurrentes, que 
pueden haber requerido varios 
ingresos psiquiátricos.

Tratamiento ambulatorio 
especializado de 2 años al 
menos.
Síntomas graves habituales con 
escasa eficacia en la medidas 
terapéuticas.

Tratamiento ambulatorio 
especializado de 2 años al 
menos.
Síntomas muy graves con 
grave repercusión para la salud.
Hospitalizaciones reiteradas en 
media y larga estancia.

Criterios 
diagnósticos.

No cumple criterio para 
cualquier Trastorno de 
ansiedad.

Cumple criterio para cualquier 
Trastorno de ansiedad.

Cumple criterio para cualquier 
Trastorno de ansiedad.

Cumple criterio para cualquier 
Trastorno de ansiedad.

Cumple criterio para cualquier 
Trastorno de ansiedad.
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Intervalos de 
gravedad

de la deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación del %
de la gravedad

0-4%
0-1-2-3-4

5%-24%
5-10-15-20-24

25%-49%
25-32-37-42-49

50%-65%
50-54-58-62-65

66%-85%
66-70-75-80-85

Sintomatología. Sintomatología leve sin 
incidencias significativas en el 
desenvolvimiento de la 
persona.

Sintomatología activa 
fluctuante. Con el tratamiento/
apoyo especializado, mejoran 
las dificultades para afrontar 
acontecimientos no 
cotidianos, en los que puede 
aparecer sintomatología o 
exacerbar la ya existente.

Síntomas de moderada 
intensidad mantenidos en el 
tiempo, o episodios graves con 
recaídas.
Desestabilización 
psicopatológica ante 
situaciones de estrés laboral y/o 
demandas del entorno que 
condicionan moderadamente su 
desenvolvimiento cotidiano. 
Más de un episodio con 
síntomas graves.
Conductas ansiosas, 
disociativas, obsesivas/
Compulsivas, fóbicas de 
intensidad moderada.
Tendencia a ocio solitario o 
comportamientos sociales 
inadecuados por perdida de las 
inhibiciones sociales normales 
para el carácter del sujeto.

Trastornos fóbicos, obsesivos 
compulsivos disociativos o 
somatomorfos con crisis y 
recaídas frecuentes que 
impiden el normal 
desenvolvimiento cotidiano de 
forma constante.
Desestabilización 
psicopatológica ante 
situaciones de estrés laboral y/o 
demandas del entorno que 
condicionan gravemente su 
desenvolvimiento cotidiano (+ 
de dos episodios en un año, o 5 
en los últimos 3, + de 8 en los 
últimos 5 años).
Trastorno de personalidad de 
base o presencia de déficits en 
Habilidades sociales y de 
afrontamiento.
Seguimiento continuado y/o 
Necesidad de Ingreso en 
Unidad de Psiquiatría.

Conductas ansiosas, 
disociativas, obsesivas / 
compulsivas, fóbicas de 
intensidad muy graves que 
requieren de terceras personas 
para el desenvolvimiento 
cotidiano.
Hiporreactividad a estímulos.
Necesidad de apoyos 
específicos y continuos.
Hospitalizaciones reiteradas por 
el trastorno.

Exploración de la deficiencia en las funciones mentales:
Defificiencias en las 
funciones mentales 
globales y 
específicas.

No deficiencias permanente o 
estas son muy leves.

Deficiencias leves en las 
funciones mentales.
Limitaciones leves en algunas 
de las funciones del 
temperamento, de la energía 
e impulsos, del sueño, 
atención.
Psicomotoras, emocionales, 
así como en funciones 
cognitivas superiores, 
apreciadas a través de 
evaluación clínica.
Quejas subjetivas y/o 
rendimientos disminuidos en 
pruebas.
Variaciones en cantidad y 
calidad de los contactos 
sociales.
Abandono de sus actividades 
de ocio y sociales en algunos 
periodos.

Deficiencias moderadas en las 
funciones mentales.
Limitaciones moderadas en 
algunas de las funciones del 
temperamento, de la energía e 
impulsos, del sueño, atención.
Psicomotoras, emocionales, así 
como en funciones cognitivas 
superiores, apreciadas a través 
de evaluación clínica.

Deficiencias graves en las 
funciones mentales.
Limitaciones graves en algunas 
de las funciones del 
temperamento, de la energía e 
impulsos, del sueño, atención.
Psicomotoras, emocionales, así 
como en funciones cognitivas 
superiores, apreciadas a través 
de evaluación clínica.

Deficiencias muy graves en las 
funciones mentales.
Limitaciones muy graves en 
algunas de las funciones del 
temperamento, de la energía e 
impulsos, del sueño, atención.
Psicomotoras, emocionales, así 
como en funciones cognitivas 
superiores, apreciadas a través 
de evaluación clínica.
Deficiencias muy graves en 
Integración del Yo, 
despersonalización, de uno 
mismo en relación a su cuerpo, 
el tiempo, el espacio...

Funcionamiento en actividades y participación:
Adaptación escolar y 
laboral.

Actividad escolar y/o laboral 
normalizado con apoyos no 
significativos.

Puede mantener actividades 
laborales, ocupacionales, 
académicas y actividades 
complejas normalizadas con 
leve disminución en 
rendimiento coincidiendo con 
acontecimientos no 
habituales, cambios en su 
situación vital o incremento de 
las exigencias ambientales.

Dificultad para mantener 
actividades laborales, 
académicas y actividades 
complejas en ámbitos 
normalizados con moderada 
disminución en rendimiento.
Puede mantener actividades 
laborales, ocupacionales, 
académicas y actividades 
complejas con apoyos o en 
ambientes protegidos.

Grave dificultad para mantener 
actividades laborales, 
ocupacionales, académicas y 
actividades complejas con 
grave disminución del 
rendimiento y/o requiere de 
apoyo externos en ambientes 
protegidos.
Presenta dificultades graves 
para adquirir, desarrollar y 
aplicar habilidades de tipo 
académico, tecnológico o de 
ocio, para centrar la atención en 
sus tareas cotidianas así corno 
resolver problemas y tornar 
decisiones.

Imposibilidad de acceso y 
mantenimiento de actividades 
laborales normalizadas.

Actividades:
Vida diaria 
autónoma (relación 
con el entorno y 
autocuidado) y 
capacidad educativa 
y laboral (en 
general).

Autonomía para AVDs y 
relaciones sociales 
normalizadas.

Dificultades de interrelación 
y/o evitación leves.
Autonomía para el 
autocuidado.

Dificultades en alguna actividad 
de autocuidado y en tareas 
domésticas habituales.
Depende de otros para 
desarrollar actividades de su rol 
y sociales regularmente

Dificultades graves para varias 
actividades de autocuidado.
En somatomorfos alteración 
grave en el cuidado de uno 
mismo, torna de decisiones de 
autocuidado o de otros a su 
cargo.
Graves dificultades para las 
tareas habituales.

Dificultades graves/total para 
las actividades de autocuidado.
En somatomorfos alteración 
muy grave en el cuidado de uno 
mismo, toma de decisiones de 
autocuidado o de otros a su 
cargo.

Intensidad de 
Apoyos.

Sin apoyos. Precisa Apoyo Intermitente.
En ocasiones apoyos 
naturales, informales o no 
normalizados.

Precisa Apoyos limitados e 
intermitente.

Precisa apoyos extensos. Extenso y/o generalizado.

Pruebas psicométricas / escalas (Anexo A2):
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Intervalos de 
gravedad

de la deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación del %
de la gravedad

0-4%
0-1-2-3-4

5%-24%
5-10-15-20-24

25%-49%
25-32-37-42-49

50%-65%
50-54-58-62-65

66%-85%
66-70-75-80-85

Metodología. Observación, entrevista clínica y opcionalmente, entrevistas a personas significativas, aplicación de pruebas psicodiagnósticas. Escalas estandarizadas y 
reconocidas****.

Tabla 2.6 Criterios generales para la puntuación de la deficiencia de los trastornos de 
personalidad

Los Trastornos persistentes de la Personalidad atribuíbles a lesión o enfermedad 
cerebral serán evaluados dentro del apartado Trastorno Mental Orgánico.

Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación del % 
de la gravedad 0-4% 0-1-2-3-4 5%-24% 5-10-15-20-24 25%-49% 25-31-37-43-49 50%-65% 50-54-58-62-65 66%- 85% 66-70-75-80-85

Anmnesis:
Antecedentes 
personales, 
familiares, 
personalidad 
premórbida, inicio, 
medidas 
terapéuticas 
ensayadas, 
ingresos, frecuencia 
de las crisis, 
evolución general 
del cuadro.

Presenta sintomatología 
aislada y no precisa atención.

Seguimiento / Tratamiento 
ambulatorio especializado 
de 2 años al menos.
Presenta sintomatología de 
carácter leve y variable, con 
mínima repercusión funcional.
Puede haber precisado 
ingreso psiquiátrico puntual o 
atención en Centro de 
Urgencias
Psiquiátricas ante situación 
de crisis.

Tratamiento ambulatorio 
especializado de 2 años al 
menos.
Inicio en adolescencia o 
principio de la edad adulta, 
estable a lo largo del tiempo 
con curso permanente e 
inflexible de comportamiento, 
que comporta malestar o 
perjuicio para el sujeto.
Patrón persistente en la forma 
de percibir, relacionarse y 
pensar sobre el entorno o sobre 
uno mismo, puesto de 
manifiesto en una amplia gama 
de contextos, que inciden en el 
rendimiento del sujeto de forma 
moderada.

Tratamiento ambulatorio 
especializado de 2 años al 
menos.
Síntomas graves, persistentes e 
inflexibles, habituales con 
escasa eficacia en las medidas 
terapéuticas y cronificación sin 
mejoría clínica, que comporta 
malestar muy significativo, para 
el sujeto.
Cronificación y persistencia e 
inflexibilidad del patrón en la 
forma de percibir, relacionarse y 
pensar sobre el entorno o sobre 
uno mismo, puesto de 
manifiesto en una amplia gama 
de contextos, que inciden en el 
rendimiento del sujeto de forma 
grave.

Tratamiento ambulatorio 
especializado de 2 años al 
menos.
Síntomas muy graves con 
grave repercusión para la salud.
Hospitalizaciones reiteradas en 
media y larga estancia.

Criterios 
diagnósticos.

No cumple criterio 
diagnostico.

Cumple criterio para cualquier 
Trastorno de Personalidad.

Cumple criterio para cualquier 
Trastorno de Personalidad.

Cumple criterio para cualquier 
Trastorno de Personalidad.

Cumple criterio para cualquier 
Trastorno de Personalidad.

Sintomatología. Rasgos de personalidad 
disfuncionales que no 
conforma trastorno de 
personalidad.

Sintomatología activa 
fluctuante.
Afectación leve, sin deterioro 
funcional significativo, en área 
cognoscitiva, afectiva, de la 
actividad interpersonal o del 
control de los impulsos, no 
persistentes o rasgos 
desadaptativos que no 
interfieren de manera 
significativa el rendimiento de 
la persona.

Sintomatología recurrente de 
moderada intensidad 
mantenidos en el tiempo, o 
episodios graves.
Recaídas frecuentes.
Afectación moderada, con 
deterioro funcional significativo, 
en área cognoscitiva, afectiva, 
de la actividad interpersonal o 
del control de los impulsos, 
persistente o rasgos 
desadaptativos que interfieren 
de manera significativa el 
rendimiento de la persona.
Desestabilización 
psicopatológica ante 
situaciones de estrés laboral y/o 
demandas del entorno que 
condicionan moderadamente su 
desenvolvimiento cotidiano.

Trastornos de personalidad con 
crisis y recaídas frecuentes que 
impiden el normal 
desenvolvimiento cotidiano.
Seguimiento continuado y/o 
Necesidad de Ingreso en 
Unidad de Psiquiatría (+ de dos 
episodios en un años, o 5 en 
los últimos 3, + de 8 en los 
últimos 5 años.7.
Existen de forma continuada 
alteraciones del curso y 
contenido del pensamiento y 
del comportamiento anómalos y 
generalizados, claramente 
desadaptativos en situaciones 
individuales y sociales.

Hiporreactividad a estímulos.
Desconexión del entorno. 
Necesidad de apoyos 
específicos y continuas 
Hospitalizaciones reiteradas por 
el trastorno.

Exploración de la deficiencia en las funciones mentales:

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 57  Real Decreto 888/2022, reconocimiento, declaración y calificación grado de discapacidad

– 1777 –



Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación del % 
de la gravedad 0-4% 0-1-2-3-4 5%-24% 5-10-15-20-24 25%-49% 25-31-37-43-49 50%-65% 50-54-58-62-65 66%- 85% 66-70-75-80-85

Defificiencias en las 
funciones mentales 
globales y 
específicas.

No deficiencias permanentes 
o estas son muy leves.

Deficiencias leves en las 
funciones mentales.
Limitaciones leves en algunas 
de las funciones del 
temperamento, de la energía 
e impulsos, del sueño, 
atención. Psicomotoras, 
emocionales, así como en 
funciones cognitivas 
superiores, apreciadas a 
través de evaluación clínica.
Interferencia en los contactos 
y relaciones sociales no 
significativa.
Abandono de sus actividades 
de ocio y sociales en algunos 
periodos.

Deficiencias moderadas en las 
funciones mentales.
Limitaciones moderadas en 
algunas de las funciones del 
temperamento, de la energía e 
impulsos, del sueño, atención. 
Psicomotoras, emocionales, así 
como en funciones cognitivas 
superiores, apreciadas a través 
de evaluación clínica.
Tendencia a inhibirse en 
situaciones sociales o 
expansivo, en base al 
Trastorno.

Deficiencias graves en las 
funciones mentales.
Limitaciones graves en las 
funciones del temperamento, de 
la energía e impulsos, del 
sueño, atención. Psicomotoras, 
emocionales, así como en 
funciones cognitivas superiores, 
apreciadas a través de 
evaluación clínica.
Existen de forma reiterada 
alteraciones del curso y 
contenido del pensamiento y 
del comportamiento anómalos y 
generalizados, claramente 
desadaptativos en situaciones 
individuales y sociales.

Deficiencias muy graves en las 
funciones mentales.
Limitaciones muy graves en las 
funciones del temperamento, de 
la energía e impulsos, del 
sueño, atención. Psicomotoras, 
emocionales, así como en 
funciones cognitivas superiores, 
apreciadas a través de 
evaluación clínica.
Alteración de personalidad de 
intensidad muy grave que 
requieren de terceras personas 
para el desenvolvimiento 
cotidiano.

Funcionamiento en actividades y participación:
Adaptación escolar 
o laboral.

Actividad laboral normalizada 
y productiva.

Mantenimiento del empleo 
con continuidad. Bajas 
laborales ocasionales y de 
corta duración.

Dificultad para mantener 
actividades laborales, 
académicas y actividades 
complejas en ámbitos 
normalizados con moderada 
disminución en rendimiento, 
pueden precisar evitar trabajos 
que supongan atención directa 
al público, esfuerzo mental / 
estrés en grado elevado.
Puede mantener actividades 
laborales, ocupacionales, 
académicas y actividades 
complejas con apoyos o en 
ambientes protegidos.

Grave dificultad para mantener 
actividades laborales, 
ocupacionales, académicas y 
actividades complejas con 
grave disminución del 
rendimiento y/o requiere de 
apoyo externos en ambientes 
protegidos.

Imposibilidad de acceso y 
mantenimiento de actividades 
laborales normalizadas.

Actividades:
Vida autónoma 
(relación con el 
entorno y 
autocuidado) y 
capacidad educativa 
y laboral (en 
general).

Sin disminución en la 
capacidad funcional. Actividad 
laboral normalizada.

Limitación leve en AVDs.
Autonomía para el 
autocuidado.

Limitación moderada en AVDs. 
Dificultades en alguna actividad 
de autocuidado y en tareas 
habituales.
Depende de otros para 
desarrollar actividades de su rol 
y sociales regularmente.

Limitación grave en AVDS.
Dificultades graves para varias 
actividades de autocuidado.
Graves dificultades para las 
tareas habituales.

Limitación muy grave en AVDs.
Dificultades graves / total para 
las actividades de autocuidado.

Intensidad de 
Apoyos.

Sin apoyos. Precisa Apoyo Intermitente. 
En ocasiones apoyos 
naturales, informales o no 
normalizados.

Precisa Apoyos limitados e 
Intermitente.

Precisa apoyos extensos Extenso y/o generalizado.

Pruebas psicométricas / escalas (Anexo A2):
Metodología. Observación, entrevista clínica personal, entrevistas a personas significativas, informes clínicos y del entorno social/laboral, aplicación de pruebas 

psicodiagnósticas: pruebas proyectivas, test de personalidad....

Tabla 2.7 Criterios generales para la puntuación de la deficiencia de los trastornos de la 
alimentación

Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación del % 
de la gravedad 0-4% 0-1-2-3-4 5%-24% 5-10-15-20-24 25%-49% 25-31-37-42-49 50%-65% 50-54-58-62-65 66%- 85% 66-70-75-80-85

Anamnesis:
Antecedentes 
personales, 
familiares 
personalidad 
premórbida, inicio, 
medidas 
terapéuticas 
ensayadas, 
ingresos, frecuencia 
de las crisis, 
evolución general 
del cuadro.

Presenta sintomatología 
aislada que no precisa 
atención especializada.

Seguimiento ambulatorio 
especializado de 2 años al 
menos.
Presenta sintomatología de la 
esfera alimentaria de carácter 
leve con escasa repercusión 
funcional.
Puede haber precisado 
ingreso psiquiátrico puntual, 
sin recuperación, a niveles 
premórbidos.

Tratamiento ambulatorio 
especializado de 2 años al 
menos.
Síntomas moderados 
persistentes y/o episodios con 
graves crisis agudas 
recurrentes, que pueden haber 
requerido varios ingresos 
psiquiátricos.

Tratamiento ambulatorio 
especializado de 2 años al 
menos.
Síntomas graves habituales con 
escasa eficacia en la medidas 
terapéuticas.
Ingresos hospitalarios por 
reiterada pérdida o ganancia de 
peso, relacionadas con la 
conducta alimentaria.

Tratamiento ambulatorio 
especializado de 2 años al 
menos.
Síntomas muy graves con 
intentos con grave repercusión 
para la salud.
Hospitalizaciones reiteradas en 
media y larga estancia.

Criterios 
diagnósticos.

No cumple criterio 
diagnóstico.

Cumple criterio de Trastorno 
de la conducta alimentaria.

Cumple criterio de Trastorno de 
la conducta alimentaria.

Cumple criterio de Trastorno de 
la conducta alimentaria.

Cumple criterio de Trastorno de 
la conducta alimentaria.
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Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación del % 
de la gravedad 0-4% 0-1-2-3-4 5%-24% 5-10-15-20-24 25%-49% 25-31-37-42-49 50%-65% 50-54-58-62-65 66%- 85% 66-70-75-80-85

Sintomatología. Sintomatología de la esfera 
de la alimentación sin 
repercusión funcional.

Sintomatología leve de la 
conducta alimentaria para 
mantener el peso corporal en 
valores normalizados o 
episodios recurrentes de 
voracidad por conductas 
compensatorias con 
alteración de la percepción y 
el peso corporal, con leve 
repercusión en el 
funcionamiento de la persona.
Alteración de la percepción y 
de la silueta corporal con leve 
pérdida de peso.
En bulimia alteración leve del 
patrón de conducta 
alimentaria.

Sintomatología moderada de la 
conducta alimentaria para 
mantener el peso corporal en 
valores normalizados o 
episodios recurrentes de 
voracidad por conductas 
compensatorias con alteración 
de la percepción y el peso 
corporal, con moderada 
repercusión en el 
funcionamiento de la persona.
Alteraciones del índice de masa 
corporal, así como Imagen 
Corporal moderadamente 
distorsionada y síntomas 
afectivos moderados en 
situaciones cotidianas que 
inciden en la salud psicofísica 
de la persona.
Tendencia a inhibirse en 
situaciones sociales y 
conductas obsesivas y 
perfeccionistas con incidencia 
moderada en el funcionamiento. 
Alteración moderada de la 
percepción y de la silueta 
corporal con moderada pérdida 
o ganancia de peso.
En Bulimia, alteración 
moderada del patrón de 
conducta alimentaria.

Trastornos de alimentación con 
crisis y recaídas frecuentes que 
impiden el normal 
desenvolvimiento cotidiano, con 
enfermedades médicas 
asociadas y grave repercusión 
en el funcionamiento de la 
persona.
Seguimiento continuado y/o 
Necesidad de Ingreso en 
Unidad de Psiquiatría (+ de dos 
episodios en un año, o 5 en los 
últimos 3, + de 8 en los 
últimos 5 años).
Existen de forma reiterada 
alteraciones del índice de masa 
corporal, así como Imagen 
Corporal gravemente 
distorsionada y/o presencia de 
síntomas afectivos graves en 
situaciones cotidianas.
Alteración de la conducta 
alimentaria grave para la salud 
psicofísica, con grave pérdida o 
ganancia de peso.

Existen de forma permanente 
alteraciones del índice de masa 
corporal, así como Imagen 
Corporal muy gravemente 
distorsionada y síntomas 
afectivos muy graves en 
situaciones cotidianas.
Alteración de la conducta 
alimentaria muy grave para la 
salud psicofísica que requieren 
de terceras personas para el 
desenvolvimiento cotidiano.
Necesidad de apoyos 
específicos y continuos.
Hospitalizaciones reiteradas.

Exploración de la deficiencia en las funciones mentales:
Deficiencias en las 
funciones mentales 
globales y 
específicas.

No deficiencias permanentes 
o estas son muy leves.

Deficiencias leves en las 
funciones mentales.
Limitaciones leves en las 
funciones
Mentales relacionadas con la 
predisposición y el 
funcionamiento intrapersonal, 
el temperamento y la 
personalidad, con la energía y 
los impulsos, y el sueño, la 
atención, memoria y 
pensamiento y las 
relacionadas con uno mismo 
y con el tiempo, apreciadas a 
través de la exploración 
clínica que interfieren 
levemente en la salud 
psicofísica de la persona.

Deficiencias moderadas en las 
funciones mentales.
Limitaciones moderadas en las 
funciones mentales 
relacionadas con la 
predisposición y el 
funcionamiento intrapersonal, el 
temperamento y la 
personalidad, con la energía y 
los impulsos, y el sueño, la 
atención, memoria y 
pensamiento y las relacionadas 
con uno mismo y con el tiempo, 
apreciadas a través de la 
exploración clínica que 
interfieren moderadamente en 
la salud psicofísica de la 
persona.

Deficiencias graves en las 
funciones mentales.
Limitaciones graves en las 
funciones relacionadas con la 
predisposición y el 
funcionamiento intrapersonal, el 
temperamento y la 
personalidad, con la energía y 
los impulsos, y el sueño, la 
atención, memoria y 
pensamiento y las relacionadas 
con uno mismo y con el tiempo, 
apreciadas a través de la 
exploración clínica que 
interfieren gravemente en la 
salud psicofísica de la persona.

Deficiencias muy graves en las 
funciones mentales.
Limitaciones muy graves en las 
funciones mentales 
relacionadas con la 
predisposición y el 
funcionamiento intrapersonal, el 
temperamento y la 
personalidad, con la energía y 
los impulsos, y el sueño, la 
atención, memoria y 
pensamiento y las relacionadas 
con uno mismo y con el tiempo, 
apreciadas a través de la 
exploración clínica, que 
interfieren muy gravemente en 
la salud psicofísica de la 
persona.

Funcionamiento en actividades y participación:
Adaptación escolar y 
laboral.

Actividad laboral normalizada 
y productiva.

Puede mantener actividades 
laborales, ocupacionales, 
académicas y actividades 
complejas normalizadas con 
leve disminución en 
rendimiento coincidiendo con 
acontecimientos no 
habituales, cambios en su 
situación vital o incremento de 
las exigencias ambientales.

Dificultad para mantener 
actividades laborales, 
académicas y actividades 
complejas en ámbitos 
normalizados con moderada 
disminución en rendimiento.

Grave dificultad para mantener 
actividades laborales, 
ocupacionales, académicas y 
actividades complejas con 
grave disminución del 
rendimiento y/o requiere de 
apoyo externos en ambientes 
protegidos.
Presenta dificultades graves 
para adquirir, desarrollar y 
aplicar habilidades de tipo 
académico, tecnológico o de 
ocio, para centrar la atención en 
sus tareas cotidianas así como 
resolver problemas y tomar 
decisiones.

Imposibilidad de acceso y 
mantenimiento de actividades 
laborales normalizadas.

Actividades:
Vida diaria 
autónoma (relación 
con el entorno y 
autocuidado) y 
capacidad educativa 
y laboral (en 
general).

Autónomo para AVDs.
Sin disminución en la 
capacidad funcional.

Limitación leve en AVDs.
Dificultades de interrelación 
y/o evitación leves.
Autonomía para el 
autocuidado.

Limitación moderada en AVDs.
Dificultades en alguna actividad 
de autocuidado y en tareas 
habituales.
Dificultad moderada para 
mantener actividades sociales.

Limitación Grave en AVDs.
Dificultades graves para varias 
actividades de autocuidado.
Graves dificultades para las 
tareas habituales.

Limitación muy grave en AVDs.
Dificultades graves/total para 
las actividades de autocuidado.
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Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación del % 
de la gravedad 0-4% 0-1-2-3-4 5%-24% 5-10-15-20-24 25%-49% 25-31-37-42-49 50%-65% 50-54-58-62-65 66%- 85% 66-70-75-80-85

Intensidad de 
Apoyos.

Sin apoyos. Precisa Apoyo Intermitente. 
En ocasiones apoyos 
naturales, informales o no 
normalizados.

Precisa Apoyos limitados e 
Intermitente.

Precisa apoyos extensos. Extenso y/o generalizado.

Pruebas psicométricas / escalas (Anexo A2):
Metodología Observación, entrevista clínica personal, entrevistas a personas significativas, informes clínicos y del entorno social/laboral, aplicación de pruebas 

psicodiagnósticas: pruebas proyectivas, test de personalidad, etc.

Anexo A2: Pruebas psicométricas/escalas.
En las tablas de criterios de evaluación de la deficiencia no se incluyen pruebas de 

exploración psicopatológica concreta, ya que quedarían excluidas otras, sin justificación 
clínica objetiva. Cada profesional, en función de variables como: edad y estado de la 
persona a valorar, grado de colaboración, tiempo, etc., determinará la conveniencia de su 
aplicación y elección de la más apropiada.

Capítulo 3

El sistema nervioso central y el periférico
3.1 Principios de evaluación.
Este capítulo no sigue el procedimiento explicado en las normas generales para el 

cálculo del grado de deficiencia dentro de los "intervalos de grado" de gravedad 
(diferenciando entre un criterio principal y otros secundarios), sino que la inclusión en el 
"intervalo de grado" dependerá del cumplimiento de la "descripción" de los criterios de 
inclusión en dicho intervalo según lo expuesto en la tabla correspondiente.

Habitualmente, en los trastornos neurológicos, se toma como criterio principal de 
evaluación de la deficiencia la repercusión de la capacidad para la realización de las 
Actividades de la Vida Diaria (AVD). Como referente de afectación se tendrá en cuenta la 
repercusión de la deficiencia neurológica en la puntuación obtenida en el "Baremo de 
Limitaciones en las AVD" (BLA).

Con objeto de individualizar esta evaluación, el BLA, en casos de afectación 
neuropsicológica, se realizará en un primer tiempo, teniendo en cuenta fundamentalmente la 
repercusión del dominio 1 (Funciones mentales y estructuras del sistema nervioso) en la 
capacidad para realizar las actividades descritas en el mismo, para en un segundo tiempo, 
en el caso de existir otras deficiencias en otros órganos o dominios, completar su 
implementación.

Los criterios de inclusión, cuando sean objetivos (número de crisis, pruebas 
neuropsicológicas, uso de bastón...), se considerarán como criterio principal, utilizando la 
repercusión sobre las AVD como factor modificador de grado dentro del intervalo asignado.

En este capítulo en los intervalos de grado solo se establecen tres valores de intervalo 
de grado. Caso de cumplir los criterios de la "descripción" de criterios de inclusión, se le 
asignará inicialmente el valor central de intervalo de grado, quedando a criterio del técnico 
evaluador, según la mayor o menor gravedad de los criterios descritos en el mismo 
(fundamentalmente la repercusión sobre las AVD) modificar dicho grado al mayor o al menor 
de los valores.

La graduación de la gravedad o porcentaje (%) dentro de cada intervalo está referida a la 
Deficiencia Total de la Persona (DTP).

Tabla 3.1 Resumen de los capítulos usados para evaluar varios trastornos neurológicos

Trastorno/enfermedad Título del capítulo Número 
de capítulo

Trastornos en la función cerebral. Sistema nervioso central y periférico. 1, 2, 3 y 7
Trastornos de la médula espinal. Sistema nervioso central y periférico. 3
Algias craneofaciales. Sistema nervioso central y periférico. 3
Neuralgia trigeminal, neuralgia glosofaríngea. Parálisis facial. Sistema nervioso central y periférico. 3
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Trastorno/enfermedad Título del capítulo Número 
de capítulo

Varios nervios de la cabeza y el tronco. Sistema nervioso central y periférico. 3
Trastornos de la unión neuromuscular. Sistema nervioso central y periférico. 3
Neuropatías periféricas. Sistema nervioso central y periférico. 3
Trastornos miopáticos. Sistema nervioso central y periférico. 3
Radiculopatías y otros trastornos de las raíces espinales. Columna vertebral. 17
Plexopatías. Extremidades Superiores Extremidades Inferiores. 15 - 16
Neuropatías focales o mononeuropatías relacionadas con las extremidades. Extremidades Superiores Extremidades Inferiores. 15 - 16
Síndrome del dolor regional complejo. Extremidades Superiores Extremidades Inferiores. 15 - 16
Trastornos visuales. Sistema Visual. 4
Trastornos vestibulares. Oído, Nariz, Garganta, y estructuras relacionadas. 5
Trastornos de los nervios craneales excepto neuralgia trigeminal y glosofaríngea. Oído, Nariz, Garganta, y estructuras relacionadas. 5
Disartria y disfonía. Afasia y disfasia. Trastornos del lenguaje y la comunicación. Voz y habla. 3 y 7
Trastornos del ánimo primarios, trastorno por ansiedad y trastornos psicóticos*. Trastornos mentales y de la conducta. 1, 2 y 3

En casi todos los apartados de este capítulo, la evaluación de la deficiencia se realizará 
de una forma globalizada y simplificada (por marcha, por uso de EESS, nivel de conciencia y 
alerta, función superior integradora, disfunción sexual, etc...). Pero podrá ser a su vez 
evaluada (fundamentalmente cuando se consideren como la deficiencia principal y/o 
requieran de exploraciones o pruebas especificas) de forma más pormenorizada en otros 
capítulos.

Los hallazgos evaluativos pueden repetirse en capítulos diferentes. Por ejemplo, en la 
evaluación de la discapacidad intelectual y trastornos madurativos, entre los hallazgos 
evaluativos para la elección del intervalo de gravedad de la deficiencia (tabla 1.2) se 
contempla: la torpeza motriz, perdida de destreza manual y coordinación, problemas de 
lenguaje... por lo que dichos hallazgos, para evitar duplicidad, deberán puntuarse 
exclusivamente en el contexto de dicho capítulo.

En caso de utilizar otro capítulo para la evaluación esta será alternativa a la expuesta en 
este capítulo y sujeta en todo caso a las normas de carácter general para la evaluación de la 
deficiencia originada por enfermedades neurológicas.

3.2. Normas de carácter general para la evaluación de la deficiencia originada por 
enfermedades neurológicas.

1. Debe evaluarse la deficiencia cuando el cuadro clínico pueda considerarse estable y 
se haya alcanzado la Máxima Mejoría Clínica (MMC).

2. Si la persona presenta deficiencias que afectan a varias partes del sistema nervioso, 
como el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos, deben realizarse evaluaciones 
independientes de cada una de ellas y combinar los porcentajes de deficiencia resultantes, 
mediante la Tabla de valores combinados.

3. Algunas enfermedades evolucionan de modo episódico, en crisis transitorias. En 
estas situaciones, será necesario tener en cuenta el número de episodios y la duración de 
los mismos para la asignación del grado de deficiencia.

3.3 Criterios para la evaluación de la deficiencia neurológica.
Las enfermedades del sistema nervioso pueden afectar a múltiples funciones mentales y 

corporales. Con el objetivo de que la evaluación de la deficiencia neurológica no resulte 
redundante, evitar duplicidades y sobreevaluación, se precisa diferenciar y evaluar de forma 
jerárquica las distintas deficiencias, siguiendo los siguientes pasos.

Paso 1. El primer paso, en la evaluación de la deficiencia del SNC, es la identificación y 
evaluación de la "deficiencia cerebral más grave", si la hubiere, entre los cuatro grandes 
grupos (apartados 3.4.1 a 3.4.4) de trastornos neurológicos siguientes:

Grupo 1. (3.4.1) Identificar si existen trastornos permanentes o intermitentes de las 
funciones de la conciencia. Que se subdividen en tres apartados:

3.4.1.a Trastornos del nivel de conciencia.
3.4.1.b Deficiencia neurológica por pérdida de conciencia episódica y otros trastornos 

paroxísticos episódicos.
3.4.1.c Trastornos del sueño, la alerta y la vigilia.
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Grupo 2. (3.4.2) Identificar si existen trastornos permanentes del estado mental y de las 
funciones integradoras del cerebro.

Grupo 3. (3.4.3) Identificar si existen trastornos permanentes en la comprensión y 
expresión de la función del lenguaje.

Grupo 4. (3.4.4) Identificar si existen trastornos permanentes de las funciones 
emocionales o de la conducta, tales como la depresión, ansiedad, irritabilida que pueden 
modificar la función cerebral.

Se deberá seleccionar entre los cuatro grupos anteriores SOLO UN GRUPO de 
trastornos por "deficiencia cerebral", el de mayor gravedad, que representará a los otros tres, 
y que se identificará como "deficiencia cerebral más grave".

Paso 2. En segundo lugar, en caso de existir deficiencias por otros trastornos 
neurológicas descritos en otras secciones de este capítulo (apartados 3.5 a 3.14) no 
incluidas en los anteriores 4 grupos se combinará la "deficiencia cerebral más grave" con las 
deficiencias de los trastornos neurológicos que se relacionan a continuación en la Tabla 3.2, 
utilizando la tabla de valores combinados en el Apéndice, obteniendo la Deficiencia Total de 
la Persona (DTP) por trastorno neurológico.

Paso 3. Finalmente, si existen otras deficiencias en otros órganos o dominios (no 
incluidas en el capítulo 3 de evaluación de trastornos neurológicos) y cuya puntuación no 
sea alternativa (cardiovascular, músculo esquelético, trastornos mentales,...) se combinaran, 
con la tabla de valores combinados, para obtener la "deficiencia global" de la persona.

Tabla 3.2 Deficiencias de otros trastornos neurológicos incluidos en este capítulo que se 
combinan con la "deficiencia cerebral más grave"

3.5 Deficiencias de la médula espinal y trastornos del movimiento debido a una disfunción del SNC.
3.6 Deficiencias en las extremidades superiores debido a una disfunción del SNC.
3.7 Deficiencias de la estática, la marcha y los trastornos del movimiento debido a una disfunción del SNC.

3.9 Deficiencias debidas a intestino neurógeno, vejiga neurógena y disfunción sexual por una disfunción del 
SNC.

3.10 Deficiencias por disfunciones respiratorias por una disfunción del SNC.
3.11 Deficiencias por neuropatías periféricas, trastornos de la unión neuromuscular y miopatías.
3.12 Deficiencias relacionadas con el síndrome de dolor regional complejo.
3.13 Deficiencias relacionadas con las algias craneofaciales.
3.14 Deficiencias de varios nervios periféricos de la cabeza y el tronco.

3.4 Criterios para la evaluación de los grupos de disfunción del SNC según el criterio 
de "la deficiencia cerebral más grave.

3.4.1 Grupo 1. Trastornos permanentes o intermitentes de las funciones de la 
conciencia por disfunción del sistema nervioso central.

3.4.1.a Trastornos del nivel de conciencia vio alerta.
Cuando las alteraciones aquí contempladas, no cursen por brotes y su duración sea 

permanente (afectación superior al 95% del tiempo) la alteración del nivel de conciencia, 
incluso en sus formas más leves como la obnubilación, limitan de forma grave al paciente 
para las actividades de la vida diaria. Por este motivo estas alteraciones serán evaluadas 
con un porcentaje de discapacidad como mínimo del 75%.
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Tabla 3.3 Criterios para la puntuación de la deficiencia debida a alteraciones del nivel de 
conciencia y la alerta

Intervalos de 
gravedad

de la deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de
la gravedad (%)

(DTP)
0% 1%-12%-24% 25%-37%- 49% 50%-65%-74% 75%- 85%-96%

Descripción. Ninguna alteración en el nivel 
de conciencia o limitación en 
la realización de las AVD.

Breve alteración del nivel de 
conciencia repetida o 
persistente de carácter leve 
y/o limitación insignificante a 
leve en la realización de las 
AVD.

Breve alteración del nivel de 
conciencia repetitida o 
persistente de carácter leve a 
moderado y limitación leve a 
moderada en la realización de 
las AVD.

Prolongada alteración del nivel 
de conciencia, con limitación 
moderada a grave en la 
realización de las AVD.

Permanente alteración del nivel 
de conciencia, estado de 
semicoma, con limitación grave 
o total en la realización de las 
AVD y necesidad de cuidados 
de enfermería y medios 
médicos de soporte artificial o 
coma irreversible que requiere 
apoyo médico total.

3.4.1.b Deficiencia neurológica por pérdida de conciencia episódica y otros trastornos 
neurológicos episódicos: Epilepsia.

Tabla 3.4 Criterios para la puntuación de la deficiencia causada por pérdidas de conciencia 
episódicos y otros trastornos paroxísticos episódicos: Epilepsia

Intervalos de 
gravedad

de la deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de
la gravedad (%)

(DTP)
0%-2%-4% 5%-10%-15 16%-20%-24% 25%-30%-34% 35%-50%-65%

Descripción. Sin alteración en el nivel de 
conciencia ni limitación en la 
realización de las AVD.
La medicación controla 
adecuadamente la aparición 
de las crisis.
No documenta crisis en el año 
anterior.
En este intervalo el porcentaje 
incluye la carga de 
tratamiento.

Epilepsia u otro trastorno 
paroxístico episódico 
(documentado en el último 
año), con características 
predecibles y ocurrencia 
impredecible que no limita las 
actividades habituales pero 
constituye un riesgo para la 
persona (ej, no debe 
conducir) (se incluirán 
normalmente en esta clase 
las ausencias y crisis.
Parciales simples) o caída de 
la TA de 20 mm Hg sistólica 
o 10 diastólica, sin taquicardia 
compensadora de duración 
superior a 2 min tras el evento 
precipitante, con episodios de 
disminución del nivel de 
conciencia de insignificante a 
leve que limita de forme leve 
las actividades diarias.

Epilepsia u otro trastorno 
paroxístico episódico 
(documentado en el último 
año), que limita de forma leve 
las actividades diarias.
Las crisis de ausencia o crisis 
parciales simples se incluirán 
como máximo en esta clase 
independientemente del 
número de episodios) o caída 
moderada de la TA de 25/15 
mm Hg, con episodios de 
disminución del nivel de 
conciencia de leve a moderado 
de 1 a 2 min de duración y que 
limita de forma leve las 
actividades diarias.

Epilepsia u otro trastorno 
paroxístico episódico grave 
(documentado en el último 
año), de tal intensidad y 
frecuencia (un episodio o más 
mensual), que limita de forma 
moderada las actividades 
diarias, precisando supervisión 
o protección preventiva o 
caídas graves repetidas de la 
TA de 30/20mm Hg, con 
episodios de disminución del 
nivel de conciencia moderado 
de más de 2 min de duración 
que limita de forma moderada 
las actividades diarias y Signos 
o síntomas neurológicos 
adicionales de tipo focal 
severos y/o generalizados.

Epilepsia u otro trastorno 
paroxístico episódico grave e 
incontrolable (documentado en 
el último año), de tal gravedad y 
persistencia (un episodio o más 
a la semana) que limita de 
forma grave o impide las 
actividades diarias de la 
persona o caídas graves 
repetidas de la TA de 30/20 mm 
Hg, con pérdida grave o total e 
incontrolable de la conciencia y 
del control muscular sin causa 
reconocida y con riesgo de 
daño corporal.

3.4.1.c Trastornos del sueño, la alerta y la vigilia.
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Tabla 3.5 Criterios de puntuación de la deficiencia debida a los trastornos del sueño de la 
alerta y la vigilia

Intervalos de 
gravedad

de la deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la
gravedad (%)

(DTP)
0% 1%-3%-5% 6%-8%-10% 11%-20%-30% 31%-51%-65%

Descripción. El estado de alerta y vigilia 
durante el día es normal, sin 
repercusión en las AVD.
ESE* < 12.

Reducción insignificante o 
leve de la alerta y vigilia 
durante el día, Un patrón de 
sueño así permite que la 
persona pueda llevar a cabo 
las AVD con interferencia 
insignificante o leve.
ESE* > 12.

Reducción leve a moderada de 
la alerta y vigilia durante el día; 
que limita deforma leve la 
capacidad para realizar las AVD 
(por ejemplo, no puede 
conducir).
ESE* > 16.

Reducción moderada de la 
alerta y vigilia durante el día; 
que limita de forma leve a 
moderada en las AVD.
ESE* > 20.

Reducción grave de la alerta y 
vigilia durante el día; que limita 
de forma moderada a grave o 
impide la realización de la 
mayoría de las AVD.
ESE* 24.

*  ESE (Escala de Somnolencia de Epworth): Los valores se consideran orientativos.

3.4.1.d Cálculo de la deficiencia de trastornos de la conciencia: Dentro de los tres 
apartados de este grupo 3.4.1 de "deficiencia de las funciones de la conciencia", solo se 
evaluará el que se considere más grave. Una vez realizado lo anterior, se tendrá en cuenta 
el criterio general de "evaluación de la deficiencia cerebral más grave" (3.3) en relación a las 
deficiencias neurológicas que se exponen a continuación (si las hubiera).

3.4.2 Grupo 2: Trastornos del estado mental, funciones intelectuales y función superior 
integradora por disfunción del sistema nervioso central.

Para evaluar de forma simplificada la deficiencia dentro de este capítulo, se debe utilizar 
la Tabla 3.7. Se tomará como criterio principal de evaluación el resultado obtenido en 
"Examen ampliado del estado mental de la persona con deficiencia neurológica". Así mismo 
se podrá tomar como alternativa, como referencia global de evaluación, la puntuación 
obtenida en otras pruebas de uso corriente realizadas en atención primaria, neurología, 
geriatría...

Tabla 3.6 Evaluación del examen ampliado del estado mental de la persona con daño 
neurológico

 Gravedad del problema
Nivel de consciencia (CIF b1100). 0 1 2 3 4
Atención (CIFb140). 0 1 2 3 4
Memoria (CIFb144). 0 1 2 3 4
Función intelectual (CIFb117). 0 1 2 3 4
Lenguaje (CIFb167). 0 1 2 3 4
Función psicosensorial (CIFb156). 0 1 2 3 4
Función psicomotriz (CIFb147). 0 1 2 3 4
Funcionamiento fuera de entornos estructurados (CIFb122). 0 1 2 3 4
Funciones cognitivas superiores (CIFb164). 0 1 2 3 4
Contenido del pensamiento (CIFb160). 0 1 2 3 4
Observación del comportamiento (CIFb126). 0 1 2 3 4
Estado de ánimo y estado emocional general (CIFb152). 0 1 2 3 4
Reacciones emocionales y control de impulsos (CIFb130). 0 1 2 3 4
Graduación orientativa del examen Ampliado del Estado Mental
(Suma de la puntuación x 100/52)
(0-4 Normal; 5-24 Leve; 25-49 Moderado; 50-95 Grave; 96-100% Total).
  Resultado final. N L M G T
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Tabla 3.7 Criterios para la puntuación de la deficiencia neurológica debida a alteración en el 
estado mental, capacidad intelectual y función superior integradora

Intervalos de 
gravedad 

de la deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad (%) 

 (DTP)
0% 1%-5%-10% 11%-20%-35% 36%-51%-65% 66%-75%-95%

Examen ampliado 
del estado mental*.

Normal. Anomalías leves. Anomalías moderadas. Anomalías graves. Anomalías más profundas.

Evaluación y 
pruebas 
neuropsicológicasa.

Normal. Anomalías leves. Anomalías moderadas. Anomalías graves. Anomalías más profundas.

Descripción. Estado mental, capacidad 
intelectual y función superior 
integradora normales.

Alteración en las funciones 
superiores, que limita de 
forma leve la capacidad para 
la realización de las AVD.

Alteración en las funciones 
superiores que limita de forma 
leve a moderada la capacidad 
para la realización de las AVD.

Alteración en las funciones 
superiores que limita de forma 
moderada a grave la capacidad 
para la realización de las AVD.

Alteración en las funciones 
superiores que limita de forma 
grave o impide la capacidad 
para la realización de las AVD.

a La Evaluación y pruebas neuropsicológicas no siempre pueden ser necesarias, pero pueden ser un recurso útil.
* Tabla 3.6.

3.4.3 Grupo 3: Trastornos de la comunicación por disfunción del sistema nervioso 
central: Disfasia y afasia.

Ver capítulo 7. Tabla 7.2.
3.4.4 Grupo 4: Trastornos de las emociones y de la conducta debidos a una disfunción 

del sistema nervioso central.
Los trastornos emocionales secundarios a las alteraciones neurológicas se evalúan con 

los criterios definidos en el capítulo 1- Capacidad intelectual límite, discapacidad intelectual, 
trastornos del desarrollo psicológico y trastornos del comportamiento y las emociones de 
inicio en la infancia y adolescencia, y el capítulo 2- Trastornos Mentales y del 
comportamiento. De forma simplificada se podrá evaluar con los criterios de este capítulo.

Tabla 3.9 Puntuación de la deficiencia de la Escala Evaluación de la Actividad Global 
(EEAG)

EEAG Descripción
Puntuación 

de la deficiencia 
EEAG

91-100 Sin síntomas, funcionamiento superior en una amplia gama de actividades, los problemas de la vida parecen no írsele nunca de la mano, es valorado por 
los demás a causa de sus muchas cualidades positivas. 0%

81-90
Síntomas mínimos o ausentes (ej., leve ansiedad antes de un examen), buen funcionamiento en todas las áreas, interesado e implicado en una gran 
variedad de actividades, eficiente socialmente, generalmente satisfecho con la vida, nada más que los problemas o preocupaciones cotidianas (ej., una 
discusión ocasional con algún miembro de la familia).

0%

71-80 Si hay síntomas, son reacciones esperables y transitorias ante agentes estresantes psicosociales (p.ej., dificultad para concentrarse después de una 
discusión familiar), sólo existe una ligera deficiencia en la actividad social, laboral o escolar (p.ej., descenso temporal del rendimiento escolar). 0%

61-70
Existen síntomas leves (p.ej., ánimo depresivo e insomnio ligero) o
Alguna dificultad en la actividad social, laboral o escolar (p.ej., ausencia ocasional, roba algo en casa), generalmente funciona bastante bien y tiene 
algunas relaciones interpersonales significativas.

7%

51-60 Síntomas moderados (ánimo apagado y lenguaje circunstancial, crisis de angustia ocasionales) o
Dificultades moderadas en la actividad social, laboral o escolar (p.ej., pocos amigos, conflictos con los compañeros). 15%

41-50 Síntomas graves (p.ej., ideación suicida, rituales obsesivos graves, robos frecuentes en tiendas) o cualquier deficiencia grave en alguna actividad social, 
laboral o escolar (p.ej., sin amigos, incapaz de mantener un empleo). 30%

31-40

Algunas deficiencias en la percepción de la realidad o en la comunicación (p.ej., el lenguaje a veces es ilógico, oscuro, o irrelevante) o
Alteración grave en varias áreas, como el trabajo o el colegio, las relaciones familiares, el juicio, el pensamiento o el ánimo (p.ej., un adulto deprimido 
evita a sus amigos, abandona a su familia y es incapaz de trabajar; los los menores pegan con frecuencia a otros menores más pequeños, son insolentes 
en casa y fracasan en el colegio).

40%

21-30
La conducta está considerablemente influenciada por los delirios o alucinaciones o
Existe una grave deficiencia en la comunicación o el juicio (p.ej., algunas veces incoherente, actúa de forma grosera e inapropiada, con preocupaciones 
suicidas) o incapaz de actuar en la mayoría de las áreas (p.ej., permanece en cama todo el día, sin trabajo, vivienda o amigos).

50%

11-20
Algún peligro de hacerse daño a sí mismo o a los demás (p.ej., intentos de suicidio sin una expectativa manifiesta de muerte, a menudo violentos, 
excitación maniaca) o ocasionalmente deja de mantener la higiene personal mínima (p.ej., manchas de heces) o
Deficiencia total de la comunicación (p.ej., mudo o incoherente durante la mayor parte del tiempo.)

66%

1-10 Peligro persistente de lesionarse a sí mismo o a los demás (p. ej., violencia recurrente) o incapacidad permanente para mantener la higiene personal 
mínima o acto suicida grave con expectativa manifiesta de muerte. 75%

0 Información inadecuada para realizar la evaluación. 0%
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3.5 Criterios para la evaluación de las deficiencias de la médula espinal y trastornos del 
movimiento debido a una disfunción del SNC.

3.5.a Lesiones de la médula espinal.
Cuando una persona con una lesión medular tiene deficiencias en varias funciones o 

sistemas (por ejemplo, extremidades superiores e inferiores, y de vejiga, recto y función 
sexual, o problemas respiratorios neurógenos), se debe evaluar cada una según los criterios 
de su sección correspondiente del presente capítulo y usar la tabla de valores combinados 
del Apéndice para combinar las estimaciones de la deficiencia corporal para las distintas 
funciones.

3.5.b Trastornos del movimiento involuntario debidos a una disfunción del SNC.
Los trastornos del movimiento involuntario se evalúan según su interferencia con las AVD 

con las tablas 3.10 y 3.11.
En casos de tics, manierismos y estereotipias se evaluarán alternativamente esta 

sección según la tabla 1.9 de la sección de trastornos del comportamiento y las emociones 
del capítulo 1.

3.6 Criterios para la evaluación de deficiencia de las extremidades superiores por 
disfunción del sistema nervioso central:

Tabla 3.10 Criterios para la puntuación de deficiencia debida a alteración funcional de las 
extremidades superiores por disfunción del sistema nervioso central

Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad (%)

(DTP)

0% 1%-3%-5%
No dominante

6%-10%-15%
No dominante

16%-23%-30%
No dominante

31%-40%-50%
No dominante

0% 1%-5%-10%
Dominante

11%-15%-20%
Dominante

21%-30%-40%
Dominante

41%-51%-60%
Dominante

Descripción. La persona no tiene 
deficiencia de la función de la 
extremidad superior.

La persona puede usar la 
extremidad afectada para las 
AVD y mantener objetos pero 
tiene dificultad con la destreza 
manual.
Pueden existir deformidades 
articulares y contracturas fijas 
con posición no funcional en 
algunas articulaciones 
segmentarias de la mano 
(MCF y/o IF) y la distancia 
pulpejos palma es 
normalmente mayor de 1 cm.
La capacidad de pinza es 
completa pero existe pérdida 
de fuerza, disestesias, 
astereognosia o disquinesias 
que dificultan la prensión 
eficaz y con fuerza según su 
tamaño o peso o la 
manipulación de objetos 
pequeños y actividades que 
requieran destreza fina.

La persona puede usar la 
extremidad afectada para las 
AVD, puede agarrar y mantener 
objetos con dificultad pero no 
tiene destreza manual.
Pueden existir deformidades 
articulares y contracturas fijas 
con posición no funcional en 
algunas articulaciones 
segmentarias de la mano (MCF 
y/o IF) de la trapecio 
metacarpiana y de la muñeca o 
pérdida de la oposición del 
pulgar la distancia pulpejos 
palma es mayor de 2 cm.
La capacidad de prensión y 
pinza se encuentra gravemente 
afectada con pérdida de 
destreza y capacidad 
manipulativas tanto en 
actividades finas como en 
groseras.

La persona puede usar la 
extremidad afectada sólo como 
ayuda elemental en las AVD.
Deformidades articulares o 
contracturas fijas en diversas 
articulaciones de toda la ES con 
paresia o plejia en algún grupo 
muscular aislado.
Sin capacidad de pinza 
efectiva, con afectación de la 
fuerza, el tono, la sensibilidad o 
movimientos disquinéticos 
graves,
Manteniendo exclusivamente 
movimientos o habilidades 
globales con la ES como 
levantar, separar, aproximar, 
empujar siendo posible la 
participación global de la 
extremidad en actividades de 
autocuidado y como auxiliar en 
actividades de apoyo y empuje 
del miembro contralateral.

La persona no puede usar la 
extremidad afectada para las 
AVD.
Deformidades articulares o 
contracturas fijas con 
alteraciones graves del tono, la 
sensibilidad o con paresia grave 
o plejia en toda la ES.
Imposibilidad de cualquier 
actividad funcional útil.
Sin capacidad para realizar 
actividades de autocuidado 
incluso como miembro auxiliar.

3.7 Criterios para la evaluación de las deficiencias de la estática, la marcha y los 
trastornos del movimiento debidos a una disfunción del SNC.
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Tabla 3.11 Criterios para la puntuación de la deficiencia debida a trastornos de la estática y 
de la marcha

Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad (%)

(DTP)
0% 1%-7%-10% 11%-16%-20% 21%-30%-40% 41%-51%-65%

Descripción. Sin trastornos de la estática o 
la marcha.

Se levanta para conseguir la 
bipedestación.
Camina pero tiene dificultad 
con las elevaciones, rampas, 
escaleras, sillones, y/o largas 
distancias.
Cojera antiálgica con 
bipedestación asimétrica - 
acortada, se corrige con 
modificaciones del calzado.
Signo de Trendelenburg 
positivo.
Puede requerir 
ocasionalmente la utilización 
de un bastón o muleta.

Puede necesitar ayuda para 
levantarse y conseguir la 
bipedestación.
Camina alguna distancia con 
dificultad y sin ayuda pero 
limitado a superficies llanas.
Requiere la utilización parcial 
de un bastón o muleta para 
caminar recorridos largos, pero 
no generalmente en el hogar o 
en el trabajo o el uso de un 
corrector (órtesis) corto.
Solo se puntuará 20% con uso 
de corrector corto y utilización 
de bastón en recorridos largos.

Puede necesitar ayuda para 
levantarse y mantiene la 
bipedestación con dificultad.
No puede andar sin ayuda.
Requiere la utilización de un 
bastón, muleta o corrector 
(órtesis) largo, o de ambos o de 
dos bastones en todos sus 
desplazamientos.
Solo se puntuará con 40% 
cuando se requiera 
obligatoriamente la utilización 
de dos bastones en todos los 
desplazamientos 65%, en el 
caso.

No puede levantarse ni 
permanecer de pie sin ayuda, 
soporte mecánico y/o un 
dispositivo asistido.
Requiere la utilización de dos 
bastones o dos muletas y uno o 
más correctores (órtesis) corto 
o largo en todos sus 
desplazamientos.
Precisa andador o
Precisa obligatoriamente la 
ayuda de otra persona en todos 
sus desplazamientos.
Solo se puntuará de necesitar 
obligatoriamente silla de 
ruedas, en todos los 
desplazamientos.

3.8 Criterios para la evaluación de la eficiencia de movilidad por disfunción del SNC en 
la infancia y la adolescencia.

Existen metodologías específicas para la evaluación de la deficiencia o demora en el 
movimiento de extremidades, estática y la marcha por disfunción del SNC en la infancia y la 
adolescencia en los cuales se diferencian diversas etapas evolutivas en el proceso de 
desarrollo.

Se considerarán aquellas personas menores diagnosticadas de una afectación del SNC 
documentada, tratada durante un tiempo suficiente, en las que se pueda objetivar en el 
momento de la evaluación un trastorno permanente de las funciones motoras y en las que se 
prevé una demora en el desarrollo motor.

En la evaluación de condiciones de salud en la infancia y adolescencia con afectación 
del SNC en las cuales es previsible una demora grave y la Máxima Mejoría Clínica (MMC) 
solo puede ser determinada a un medio / largo plazo, se podrán evaluar con un grado 
aproximado de deficiencia total de la persona (DTP) del 33%. Esta evaluación tendrá 
siempre un carácter temporal y se hará una primera revisión a los 2 años de la primera 
evaluación. Con posterioridad, en función de la edad, de los procesos terapéuticos que 
precisen y de las posibilidades evolutivas y rehabilitadoras, se realizarán nuevos periodos de 
revisión de 3 ó 5 años, hasta que pueda concretarse la situación de la MMC y se reconozca 
el grado de deficiencia permanente como definitivo.

3.9 Criterios para la evaluación de las deficiencias debido a intestino neurógeno, vejiga 
neurógena y disfunción sexual.

3.9.a Intestino neurógeno.

Tabla 3.12 Criterios para la puntuación de la deficiencia debida a intestino neurógeno

Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad (%) (DTP) 0% 1%-3%-5% 6%-8%-10% 11%-15%-20% 21-31%-40

Descripción. Completamente continente 
sin programa especial.

Continente con programa 
intestinal.

Incontinente una vez por 
semana a pesar de un óptimo 
programa intestinal.

Incontinente más de una vez 
por semana pero no todos los 
días a pesar de un óptimo 
programa intestinal.

Incontinencia con frecuencia 
diaria o totalmente incontinente.

3.9.b Vejiga neurógena.
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Tabla 3.13 Criterios para la puntuación de la deficiencia debida a vejiga neurógena

Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad (%)

(DTP)
0% 1%-3%-5% 6%-10%-15% 16%-18%-20% 21-25%-30%

Descripción. Completamente continente 
sin sondaje o dispositivos 
externos.

Alteración del control 
voluntario sin incontinencia 
con un programa de manejo 
vesical.

Requiere de un sondaje 
evacuatorio al día para 
mantener la continencia.

Requiere de varios sondajes 
evacuatorios diarios para 
mantener la continencia.

Incontinencia total o
Sondaje permanente.

3.9.c Disfunción sexual neurógena.

Tabla 3.14 Criterios para la puntuación de la deficiencia debida a disfunción sexual 
neurógena

Intervalos de gravedad de la 
deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3

Graduación de la gravedad
(%) (DTP) 0% 1%-3%-5% 6%-8%-10% 11%-13%-15%

Descripción. Sin deficiencia de la 
función sexual.

La persona tiene alguna función sexual pero, con dificultad de 
erección y eyaculación en hombres, o pérdida del control 
consciente, excitación o lubricación en ambos sexos.

La función sexual refleja es posible 
pero no hay control consciente. Sin función sexual.

3.10 Criterios para la evaluación de la disfunción respiratoria neurógena

Tabla 3.15 Criterios para la puntuación de la deficiencia debida a disfunción neurógena 
respiratoria

Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad
(%) (DTP)

0% 1%-3%-5% 6%-10%-20% 21%-25%-35% 65%

Descripción. Sin deficiencia neurógena de 
la respiración.

La persona puede respirar 
espontáneamente pero tiene 
dificultad para realizar las 
AVD que requieren un 
esfuerzo intenso como correr.

La persona es capaz de 
respirar espontáneamente pero 
limitado para realizar algunas 
actividades que requieran 
esfuerzo como subir escaleras 
o el esfuerzo prolongado.

La persona sólo es capaz de 
realizar actividades sedentarias 
o
Traqueostomía.

La persona no es capaz de 
respirar espontáneamente, y 
depende de un respirador.

3.11 Criterios para la evaluación del sistema nervioso periférico: Neuropatías 
periféricas, trastornos de la unión neuromuscular y miopatías.

3.11.a Neuropatía periférica dolor disestésico.
La deficiencia debida a la debilidad motora se puntúa según el impacto en las AVD al 

igual que para la persona con una lesión medular (tablas 3.10 y 3.11).
Los métodos empleados para clasificar y evaluar las neuropatías periféricas de nervios 

espinales, plexos braquial o lumbosacro, y nervios individuales se describen de forma 
pormenorizada en los capítulos de las extremidades y columna y deben ser evaluados 
preferentemente en los mismos. Solo cuando los términos empleados para describir la 
neuropatía en estos capítulos, sean insuficientes para describir la magnitud de la deficiencia 
se evaluarán en esta sección.
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Tabla 3.16 Criterios para la puntuación de la deficiencia debida a dolor disestésico 
secundario a lesión medular

Intervalos de gravedad de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3
Graduación de la gravedad

(%) (CT) 0% 1%-3%-5% 6%-8%-10% 11%-13%-15%

Descripción. Sin dolor disestésico. Dolor disestésico leve. Dolor disestésico moderado. Dolor disestésico grave.

3.11.b Trastornos de la unión neuromusculares.
La deficiencia de estos trastornos se evalúa de acuerdo con el impacto en la realización 

de las AVD mediante los criterios de puntuación de la deficiencia recogidos en la Tabla 3.17 
Criterios para la evaluación de deficiencia debida a alteración funcional de EESS y cintura 
escapular en los trastornos de la unión neuromuscular y miopatías para el caso de que esté 
comprometida la funcionalidad a nivel de brazos y cintura escapular. Cuando la afectación es 
a nivel de extremidades inferiores y cintura pelviana se utilizará la tabla 3.11.

3.11.c Miopatías.
La evaluación se realizará siguiendo los criterios de la tabla 3.17, en el caso de 

afectación a nivel de brazos y cintura escapular, y por la tabla 3.11 Criterios para la 
puntuación de la deficiencia debida a trastornos de la estática y de la marcha. Cuando la 
afectación es a nivel de extremidades inferiores y cintura pelviana.

Tabla 3.17 Criterios para la puntuación de deficiencia debida a alteración funcional de 
EESS y cintura escapular en los trastornos de la unión neuromuscular y miopatías

Intervalos de grado Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Gravedad de la 
deficiencia
(%) (DTP)

0% 1%-3%-5%
No dominante

6%-10%-15%
No dominante

16%-23%-30%
No dominante

31%-40%-50%
No dominante

0% 1%-5%-10%
Dominante

11%-15%-20%
Dominante

21%-30%-40%
Dominante

41%-50%-60%
Dominante

Descripción. La persona está 
diagnosticada de una 
enfermedad neuromuscular.
No presenta déficit de fuerza 
en las extremidades 
superiores.
No presenta limitación en la 
capacidad para realizar las 
AVD.

La persona presenta 
amioatrofia de cintura 
escapular y debilidad de la 
musculatura proximal.
Eleva los brazos por encima 
del plano de los hombros y 
los puede mantener elevados 
pero no es capaz de vencer 
una resistencia.
La persona puede usar las 
extremidades superiores para 
las actividades de 
autocuidado pero está 
limitada para actividades que 
requieran elevar objetos 
pesados por encima del plano 
de los hombros.

La persona presenta 
amioatrofia de cintura escapular 
y debilidad de la musculatura 
proximal.
No puede elevar los brazos por 
encima del plano de los 
hombros y no los puede 
mantener elevados contra la 
gravedad.
La persona puede usar las 
extremidades superiores para 
realizar la mayoría de las 
actividades de autocuidado 
pero presenta limitación grave o 
total para aquellas actividades 
que requieran mantener los 
brazos elevados por encima del 
plano de los hombros y 
levantar, transportar y 
manipular objetos pesados.s

La persona presenta 
amioatrofia severa de la cintura 
escapular y debilidad de la 
musculatura proximal y de 
brazos.
No puede elevar los hombros ni 
flexionar los codos contra la 
gravedad.
Capacidad manipulativa 
conservada para objetos 
ligeros.
Precisa el apoyo de los codos y 
antebrazos en una superficie 
fija para facilitar el movimiento 
del antebrazo contra la 
gravedad.
La persona puede agarrar, 
sostener y manipular objetos 
ligeros siempre que mantenga 
los antebrazos apoyados.
La persona presenta limitación 
moderada a grave de la 
capacidad para realizar las AVD 
incluida alguna actividad de 
autocuidado.

La persona presenta 
amioatrofia severa de cintura 
escapular y debilidad muscular 
severa de toda la extremidad.
No puede mover los hombros ni 
los codos contra la gravedad.
Sin capacidad de pinza 
efectiva.
Puede presentar limitaciones 
articulares.
Precisa apoyo de los 
antebrazos en una superficie 
fija para facilitar la manipulación 
de algún objeto ligero en el 
plano de la mesa.
La persona presenta limitación 
grave o muy grave para realizar 
actividades de la vida diaria 
incluidas las actividades de 
autocuidado.

3.11.d Polineuropatías y Trastornos del sistema nervioso autónomo (SNA).
El déficit relacionado con la pérdida transitoria de la conciencia tras un período de 

isquemia cerebral puede deberse a varios mecanismos, incluyendo el ortostatismo, acciones 
reflejas, trastornos cardiopulmonares y puede estimarse según los criterios para la 
evaluación de la deficiencia debido a la pérdida episódica de conciencia (Tabla 3.4).

Para determinar la magnitud de la deficiencia en los casos alteraciones motoras o 
sensitivas utilizaremos las tablas 3.10, 3.11 y 3.17. En el de los trastornos del Sistema 
Nervioso Autónomo será necesario remitirse a otros capítulos.
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3.11.e Síndrome de piernas inquietas (SPI) o enfermedad de Willis-Ekbon.
La evaluación ha de ser siempre individualizada y la puntuación de la deficiencia reflejara 

la repercusión global y única sobre el funcionamiento que la enfermedad produzca en el 
paciente, incluyendo la repercusión psicológica reactiva o la de otras secciones como 
consecuencia del SPI. La puntuación tomará como referencia los niveles de gravedad 
propuestos por la escala específica IRLS (que idealmente se pasará en contexto clínico y no 
evaluador).

Tabla 3.18 Escala IRLS para evaluación del Síndrome de piernas inquietas

Escala IRLS Graduación
N L M G T

Intensidad de las molestias en miembros inferiores y superiores. 0 1 2 3 4
Necesidad de movimiento. 0 1 2 3 4
Mejoría con el movimiento. 0 1 2 3 4
Trastornos del sueño por SPI. 0 1 2 3 4
Fatiga y somnolencia diurna debido al SPI. 0 1 2 3 4
Afectación global por el SPI. 0 1 2 3 4
Frecuencia de síntomas. 0 1 2 3 4
Duración de los síntomas a lo largo de un día habitual. 0 1 2 3 4
Impacto de los síntomas sobre las actividades diurnas (familia, tareas domésticas, trabajo, etc.). 0 1 2 3 4
Impacto de los síntomas sobre el estado de ánimo. 0 1 2 3 4

 Total =

Mediante la suma de estos apartados se obtiene una puntuación total con un valor que 
oscila entre 0 y 40. Los sujetos cuya puntuación total es 0 no presentan SPI, entre 1 a 10 
sufren un SPI leve; de 11 a 20 presentan un SPI moderado; entre 21 y 30 padecen un SPI 
intenso; y de 31 a 40 un SPI muy intenso.

Para la puntuación del SPI se tendrán en cuenta los siguientes intervalos de deficiencia.

Tabla 3.19 Criterios para la puntuación para el síndrome de piernas inquietas

Intervalos de gravedad de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3
Graduación de la gravedad

(%) (DTP) 0% 1-3-5% 6%-8%-10% 11%-13-15%

Puntuación escala IRSL. 1-10 11 -20 21-30 31-40

3.12 Criterios para la evaluación de las deficiencias relacionadas con el síndrome del 
dolor regional complejo.

El Síndrome Doloroso Regional Complejo (SDRC), también conocido como Distrofia 
Simpática Refleja (RSD) genera conflictos para la evaluación de la deficiencia. Ésta deberá 
realizarse con las tablas contenidas en el capítulo de las extremidades superiores e 
inferiores.

En todos los casos de secuelas motoras de EESS provocadas por patologías evaluadas 
en este capítulo, cuando estén afectados ambas EESS la puntuación se obtendrá 
combinando la afectación de la ES dominante y de la ES no dominante.

3.13 Criterios para la evaluación de deficiencia relacionada con algias craneofaciales.
En este apartado se establecen criterios para la evaluación de la deficiencia relacionada 

con algias craneofaciales secundarias a migraña y a afecciones de pares craneales que 
cursan con dolor continuo o recurrente.

El profesional evaluador debe verificar que los procesos patológicos han sido 
diagnosticados y tratados durante al menos 1 año para considerar sus consecuencias como 
permanentes. Se indicará un plazo de revisión de 2 años tras la primera evaluación, hasta 
asegurar que la persona ha alcanzado la Máxima Mejoría Clínica antes de asignar un grado 
definitivo.

3.13.a Migraña.
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Tabla 3.20 Cuestionario MIDAS

 Días
1. ¿Cuántos días en los últimos tres meses ha tenido usted que faltar a su trabajo o lugar de estudios 
a causa de un dolor de cabeza?  

2. ¿Cuántos días en los 3 últimos meses su rendimiento en el trabajo o lugar de estudios se ha visto 
reducido a la mitad o más a causa del dolor de cabeza? (No incluya los días que ha contabilizado en la 
pregunta 1, en los cuales faltó al trabajo o al lugar de estudios).

 

3. ¿Cuántos días en los últimos tres meses no ha podido realizar sus labores de hogar a causa del 
dolor de cabeza?  

4. ¿Cuántos días en los últimos tres meses, su rendimiento en las labores de hogar se ha visto 
reducido a la mitad o más a causa del dolor de cabeza? (No incluya los días que usted contabiliza en la 
pregunta 3, en los cuales no podía realizar las tareas del hogar).

 

5. ¿Cuántos días en los últimos tres meses no ha podido asistir a actividades familiares, sociales o de 
ocio, a causa del dolor de cabeza?  

 Total.  

Se suma la puntuación de las cinco preguntas anteriores y se utiliza la Tabla 3.21 para 
determinar la deficiencia por migraña. Se deberá valorar el cumplimiento del tratamiento, su 
eficacia y si la Máxima Mejoría Clínica (MMC) se ha alcanzado antes de proceder a la 
evaluación. Idealmente el cuestionario ha de haber sido pasado en contexto de consulta 
clínica (consulta de neurología) y no en el momento de la evaluación de discapacidad.

Tabla 3.21 Criterios para la puntuación de la deficiencia debida a la migraña

Intervalos de gravedad de la 
deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3

Graduación de la gravedad 
(%) (DTP)  1-5-10% 11-15-20% 21-28-35%

Puntuación de MIDAS 0-10 610 11-20 21
Descripción. No hay diagnóstico claro de 

migrañas.
Malestar mínimo o poco 
frecuente.

Malestar leve o poco frecuente. Malestar moderado y frecuencia 
mensual, documentada medicamente y 
tratada adecuadamente. Evolución de 
al menos 1 año.

Malestar severo y frecuencia semanal, 
documentada medicamente y tratada 
adecuadamente. Evolución de al 
menos 1 año.

3.13.b Criterios para la evaluación de deficiencia relacionada con neuralgia del 
trigémino y glosofaríngeo y la afectación de los pares craneales.

Tabla 3.22 Criterios para puntuación de la deficiencia del nervio facial, trigémino y 
glosofaríngeo

Intervalos de gravedad de la 
deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3

Graduación de la gravedad
(%) (DTP) 0% 1-5-10% 11-15-20% 21-28-35%

Descripción. Sin neuralgia. Dolor neurálgico leve incontrolado que 
puede interferir con las AVD o
Deficiencia motora leve.

Dolor neurálgico incontrolado unilateral 
grave que interfiere con las AVD o
Deficiencia motora unilateral grave o 
moderada bilateral.

Dolor neurálgico bilateral grave e 
incontrolado, que interfiere con las AVD 
o
Deficiencia motora bilateral grave.

3.14 Criterios para la evaluación de deficiencia de nervios periféricos misceláneos de 
cabeza y el tronco.
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Tabla 3.23 Criterios para la evaluación de nervios periféricos misceláneos

Intervalos de gravedad de la 
deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3

Graduación de la gravedad 
(%) (DTP) 0% 1-3-5% 6%-8%-10% 11%-13-15%

N. occipital mayor.
N. occipital menor.
N. auricular mayor.
N. intercostal.
N. genitofemoral.
N. ilioinguinal.
N. iliohipogástrico.
N. pudendo.

Sin neuralgia. Dolor neuropático leve sólo en una 
distribución anatómica.

Dolor neuropático leve en varias 
distribuciones anatómicas o moderado 
en una distribución.

Dolor neuropático grave en una o en 
varias distribuciones anatómicas.

Capítulo 4

Sistema visual
4.1 Introducción.
En este capítulo se proporcionan criterios para la evaluación de la deficiencia 

permanente del sistema visual en la medida que afecta a la capacidad individual para llevar 
a cabo las actividades de la vida diaria (AVD) relacionadas con la vista una vez conseguida 
la Máxima Mejoría Clínica (MMC) y con la mejor corrección óptica posible.

La evaluación de la deficiencia visual toma como referente la Escala de visión funcional 
(EVF), la resta de la EVF de 100 proporciona el grado de deficiencia del sistema visual 
(DSV). Para efectuar la conversión de la puntuación del DSV a deficiencia total de la persona 
(DTP) se utiliza la tabla 4.4.

Tabla 4.1 Pasos para la evaluación de la deficiencia en el sistema visual

Evaluación de las deficiencias 
en las funciones visuales para 

OD, OI, AO
Visión funcional estimada para la persona

Agudeza visual: Escala de 
Agudeza Visual (EAV) = número 
de letras reconocidas

Escala de Agudeza Funcional (EAF)
Proporciona una estimación estadística de la capacidad para realizar las 
AVD relacionadas con la agudeza visual, como la lectura.
La fórmula es:
EAF = (3 x EAV AO + EAV OD + EAV OI ) /5
En esta ecuación la agudeza binocular proporciona el 60 % del valor, los 
ojos derecho e izquierdo Contribuyen con un 20% cada uno.

Campo visual: Escala de Campo 
Visual (ECV) = número de puntos 
detectados

Escala de Campo Funcional (ECF):
Proporciona una estimación estadística de la capacidad para realizar las 
AVD relacionadas con el campo visual, como la orientación y la movilidad.
La fórmula es:
ECF = ( 3 x ECV AO + ECV OD + ECV OI ) /5
En esta ecuación el campo binocular proporciona el 60 % del valor, los 
ojos derecho e izquierdo contribuyen con un 20% cada uno.
Escala de Visión Funcional (EVF):
Evalúa la función visual general.
Combina la Escala de Agudeza Funcional (EAF) y la Escala de Campo 
Funcional (ECF).
La fórmula es:
EVF = EAF x ECF /100

Ajuste opcional para otras 
deficiencias de visión: 
Binocularidad, estereopsis, 
supresión y diplopía...

 

 
Deficiencia del Sistema Visual (DSV):
Estima la función visual perdida como
DSV = 100 - EVF (y Ajustes, en su caso)

Combine con la deficiencia de 
otros sistemas orgánicos, si es 
aplicable.

Deficiencia total de la persona (DTP).
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Evaluación de las deficiencias 
en las funciones visuales para 

OD, OI, AO
Visión funcional estimada para la persona

OD ojo derecho, 01, ojo izquierdo y AO ambos ojos.

4.2 Deficiencia de la Agudeza Visual (AV).
Pasos para asignar una puntuación de la deficiencia basada en la agudeza visual:
1. Medir la agudeza visual mejor corregida para cada ojo y con ambos ojos.
2. Utilizar la Tabla 4.2 para convertir los valores de agudez visual a la Escala de 

Agudeza Visual (EAV).
3. Calcular la Escala de Agudeza Funcional (EAF) de la persona, utilizando la siguiente 

fórmula:

EAF = (3 x EAVAO + EAVOD + EAVOI) / 5

El grado de deficiencia de la agudeza visual se calcula restando la EAF de 100.

Tabla 4.2 Deficiencia Agudeza Visual (Escala de agudeza visual)

Clasificación de la agudeza visual
(basado en la CIE-9-CM y CIE-10)

Agudeza visualb Escala de 
Agudeza Visual 

(EAV)

Deficiencia de la 
función visual Capacidad lectura estimadaAnotación USA Anotación 

decimal Anotación a 1 m

Visión normal o casi 
normal.

Rango de visión 
normal.

20/12.5  1/0.63 110  Velocidad de lectura normal.
Distancia de lectura normal.
Capacidad de reserva para la letra 
pequeña.

20/16  1/0.8 105  
20/20 1 1/1 100 0
20/25 0,8 1/1,25 95 5
 0,7   7

Visión casi normal o 
Deficiencia visual leve.

20/30 0,6 1/1,6 90 10 Velocidad de lectura normal.
Distancia de lectura normal.
No hay capacidad de reserva para la 
letra pequeña.

20/40 0,5 1 /2 85 15
20/50 0,4 1 /2,5 80 20
20/63 0,3 1 /3,2 75 25

Deficiencia visual.

Deficiencia visual 
moderada (G1).

20/80 0,25 1 /4 70 30 Casi normal con ayudas para la 
lectura.
Usa lupas de escaso aumento o libros 
con letra grande.

20/100 0,2 1 /5 65 35
20/125 0,16 1 /6,3 60 40
20/160 0,125 1 /8 55 45

Deficiencia visual grave 
(G2).

20/200 0,10 1 /10 40 70 Más lenta de lo normal con ayudas 
para la lectura.
Usa lupas de gran aumento.

20/300  1 /16 35 70
20/400  1 /20 30 70
 0,05    

Deficiencia visual 
profunda (G3).

20/630 CD a 3m 1 /32 25 75 Muy disminuida con ayudas para la 
lectura.
Usa lupas para la lectura de puntos, 
pero puede preferir audio libros.

20/800 CD a 1m 1 /40 20 80

20/1000 MM 1 /50 15 85

Ceguera o casi 
ceguera.

Casi ceguera (G4).

20/1250 PL 1 /63 10 90
No hay lectura visual.
Depende de audio libros, braille, u 
otras fuentes no visuales.

20/1600 PL 1 /80 5 95
20/2000
o menos PL 1 /100   

Ceguera total (G5). No percepción de luz.  0 100
a Usar esta tabla para convertir los valores de medición de la agudeza visual a una Escala de Agudeza Visual (EAV) para cada ojo.
b Los valores de agudeza visual utilizados en esta tabla siguen una progresión logarítmica estricta. El valor EAV sigue una progresión lineal. Para el uso clínico, valores de 20/32 

y 20/63 pueden ser redondeados a 20/30 y 20/60 respectivamente.
c Los distintos niveles de capacidad de lectura estimados son referidos a promedios estadísticos en condiciones normalizadas y con las ayudas técnicas correspondientes. La 

capacidad individual puede ser mejor o peor que el promedio de la lista.
PL: Percepcición de Luz.
CD: Cuenta dedos.
MM: Movimiento mano.

Usar esta tabla para convertir los valores de medición de la agudeza visual a una Escala 
de Agudeza Visual (EAV) para cada ojo.

4.3 Deficiencia del campo visual (CV).
La Escala del campo visual (ECV) que es la base para el cálculo de los grados de 

deficiencia basados en el campo visual, es paralela a la EAV.
Pasos para asignar una puntuación de la deficiencia basada en el campo visual:
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El cálculo de la puntuación de la deficiencia basada en el campo visual requiere seguir 
los siguientes pasos:

1. Determinar la extensión del campo visual para cada ojo.
Si disponemos de una perimetría de Goldmann (CV de 60°) determinar la isóptera III-4-e 

para cada ojo. Si sólo disponemos de perimetría automatizada (CV de 30°), determinar una 
pseudoisóptera dibujando una línea alrededor de todos los puntos con una sensibilidad 
de 10 dB o mejor, excluyendo los puntos con sensibilidad menor a 10 dB.

2. Determinar la Escala del Campo Visual (ECV) para cada ojo.
La ECV está resumida en la Tabla 4.3, que tiene una organización similar a la Tabla 4.2. 

La Tabla 4.3 proporciona puntos de referencia para las pérdidas concéntricas de campo. 
Dado que las pérdidas de campo visual reales rara vez son exactamente concéntricas, esta 
Tabla no se puede utilizar para determinar una ECV exacta. La columna de la derecha de la 
tabla puede ayudarnos a estimar mejor el rango del deterioro.

3. Determinar el campo visual binocular por superposición de ambos campos 
monoculares.

Para el campo binocular, se cuentan los puntos tal como se ven si son vistos por ambos 
ojos o solo por uno. Esto determina la ECV binocular (ECVAO).

4. Combinar las tres Escalas de Campo Visual (ECV) para obtener una Escala de 
Campo Funcional (ECF) para el sujeto.

La fórmula es:

ECF = (3 X ECVAO + ECN/OD + ECV0I) / 5

5. La puntuación de la deficiencia basada en el campo visual es 100 - ECF.

Tabla 4.3 Deficiencia del campo visual (Escala de campo visual)

Clasificación por deficiencia de campo 
visual

(Basados en ICD-9-CM)
Condiciones especiales

Grados 
conservados si 

la pérdida es 
concéntrica

Escala del 
Campo 
Visual 
(ECV)

Deficiencia de 
la función 

visual

Capacidad estimada para tareas de orientación visual y 
movilidad ("O + M")

Visión (casi) 
normal.

Rango de visión 
normal.

 60°
110 ...

0 Orientación visual normal.
Movilidad normal.

105
100

Pérdida < 1 cuadrante.  95 5

Visión casi normal o 
con deficiencia leve.

Pérdida de 1 cuadrante.
Cuadrantanopsia 
homonima.

50° 90 10 Ejecución "O + M" normal.
Necesita más exploraciones.
Ocasionalmente se sorprende por todo lo que proviene por 
su lado.Pérdida > 1 cuadrante. 45° 85 15

40° 80 20

Deficiencia visual.

Deficiencia visual 
moderada.

Pérdida de la parte 
superior del campo. 35° 75 25

Rendimiento casi normal.
Requiere exploración para obstáculos. 

30° 70 30
25° 65 35
20° 60 40
15° 55 45

Deficiencia visual 
grave.

Hemianopsia homónima.
Pérdida de la parte 
inferior del campo.
Pérdida > 2 cuadrantes.

 50 50 Movilidad visual más lenta de lo normal.
Requiere evaluación continua.
Podría usar bastón como ayuda.

 10° 40 70
7º 35 70

Deficiencia visual 
profunda.  

6º 30 70
Debe usar bastón largo para detector objetos.
Podría usar la visión como ayuda para identificar cosas.

5° 25 75
4° 20 80
3° 15 85

(Casi) ceguera Casi ceguera.  2° 10 90 Orientación visual poco fiable.
Debe confiar en un bastón largo, sonidos, perros guía, y 
otras ayudas para la movilidad de personas ciegas.

1° 5 95
Ceguera total. No tiene campo visual. 0 100

4.4 Cálculo de la Escala de Visión Funcional (EVF).
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La EAF y la ECF se calculan como medias ponderadas de la EAV y la ECV de cada ojo.
Regla básica:
Para calcular la EVF, la EAF y la ECF se multiplican como si representasen porcentajes 

de una puntuación:

EVF = (EAF x ECF) / 100
Reglas adicionales:
Son necesarias algunas reglas adicionales para evitar algunos cálculos poco realistas.
1) Para el propósito de este cálculo, las Escalas de Agudeza y Campo Visual mayores 

de 100 se tratan como si fuesen de 100. Así, la pérdida se contabiliza sólo si el rendimiento 
cae por debajo del rendimiento estándar.

2) Si no se dispone de datos y no hay ninguna razón médica para sospechar un déficit 
de campo visual, se puede asumir que la ECF es 100. En este caso, la EVF es lo mismo que 
la EAF, y el grado de deficiencia para el sistema visual es el mismo que el grado de 
deficiencia para la pérdida de agudeza visual.

En cualquier caso la valoración de la afectación de la AV o del CV debe estar basada en 
una situación patológica diagnosticada, siendo el déficit objetivado acorde con la misma.

Hay reducciones del CV que se relacionan con el envejecimiento y defectos refractarios, 
que no serán valorables si no se aporta un diagnóstico acorde con las lesiones.

3) Si la agudeza visual está disminuida, algunas pérdidas del campo visual central no 
se contabilizarán:

Los escotomas paracentrales (manchas ciegas adyacentes al punto de fijación) pueden 
interferir con la capacidad lectora y otras AVD, por lo que serán contabilizados aunque no 
afecten a la agudeza central. (Podríamos evaluarlas como un déficit campimétrico < 1 
cuadrante).

Por el contrario si el escotoma es central (es decir, si cubre el punto de fijación) afecta 
tanto a la AV como al CV, por lo que las dos puntuaciones de deficiencia no pueden ser 
consideradas independientes. De manera que, en esos casos, si la agudeza visual está 
disminuida, las pérdidas del campo visual central no se contabilizarán, calculándola 
deficiencia visual solo con la AV.

4.5 Ajustes individuales.
Pueden aparecer otras deficiencias en el sistema visual en relación con la sensibilidad a 

la luz y al contraste, visión para el color, visión nocturna, binocularidad, estereopsia, 
supresión, diplopía... Si estas condiciones causan una deficiencia significativa que no está 
refleiada en la agudeza visual o en la pérdida de campo visual, también pueden utilizarse 
como ajustes en la puntuación de la deficiencia del sistema visual. Condición imprescindible 
para este ajuste, es que el problema tiene que estar bien documentado en los informes 
oftalmológicos y haber alcanzado su máxima mejoría clínica. El ajuste deberá limitarse a 
incrementar la puntuación de deficiencia del sistema visual (disminución de la EVF) entre 0 
y 15 puntos.

En los casos de diplopía que precisen oclusión uniocular persistente se aplicará una 
disminución de EVF de 15 a 20 puntos.

4.6 Consideraciones especiales.
4.6.1 Evaluación de pacientes trasplantados corneales:
En el caso de pacientes con degeneraciones corneales, por lo general bilaterales aunque 

no necesariamente simétricas y que sean susceptibles de trasplante corneal, podría 
realizarse una evaluación con carácter temporal.

4.6.2 Características específicas de la evaluación visual en la infancia y la 
adolescencia:

En la primera infancia se tiene en cuenta principalmente la función visual en distancias 
inferiores a 2 metros. Cuando el menor presenta un diagnóstico en el que se considere que 
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existe una deficiencia permanente, aunque no pueda cuantificarse, o se prevea en su 
evolución, a pesar de las medidas terapéuticas adoptadas, el desarrollo a corto-medio plazo 
de una deficiencia visual permanente de importancia, se podrá asignar un grado inicial 
aproximado de deficiencia total de la persona del 33%. Esta evaluación tendrá siempre un 
carácter temporal y se hará una primera revisión a los 2 años. Posteriormente, una vez que 
pueda concretarse el grado de deficiencia visual, se considerarán nuevos periodos de 
revisión de 3 o 5 años, en función de la edad, del o los procesos terapéuticos que precisen y 
de las posibilidades evolutivas y rehabilitadoras.

4.7 Metodología para el cálculo de la puntuación de la Deficiencia del Sistema Visual 
(DSV) y su conversión en Deficiencia Total de la Persona (DTP)

a. En primer lugar, se calcula la Deficiencia del Sistema Visual (DSV) restando de 100 
la Escala de Visión Funcional (EVF) basado en las escalas de agudeza visual (EAV) y escala 
del campo visual (ECV), según las pautas expuestas en el apartado 4.4.

DSV = 100 - EVF
b. En segundo lugar, si es pertinente, incluya un "ajuste individual" de los criterios de 

evaluación visuales que no aparecen reflejados en las escalas de agudeza y campo visual, 
según las pautas expuestas en el apartado 4.5.

DSV = 100 - (EVF - Ajustes)*

* La puntuación obtenida se redondeara al 5% más próximo

c. En tercer lugar, se establece la correspondencia entre la deficiencia visual y el 
porcentaje de deficiencia total de la persona, según la tabla 4.4 de Conversión de la 
deficiencia visual (DSV) en deficiencia total de la persona (DTP).

Tabla 4.4 Conversión de la deficiencia visual en DSV en deficiencia total (DTP)*
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* Si DSV es superior a 75 se redondea la puntuación al entero superior.

d. Por último, si las hubiera, se combinará esta puntuación con las puntuaciones de 
deficiencias no visuales relacionadas, utilizando la Tabla de valores combinados del 
Apéndice.

4.8 Clasificación de la deficiencia visual según el porcentaje Deficiencia del Sistema 
Visual (DSV).

‒ Deficiencia visual insignificante: de 0 a 4%.
‒ Deficiencia visual leve: de 5 a 24 %.
‒ Deficiencia visual moderada: de 25 a 49%.
‒ Deficiencia visual grave: de 50 a 69%.
‒ Deficiencia visual profunda: de 70 a 90%.
‒ Casi ceguera: de 91 a 95%.
‒ Deficiencia visual total (Ceguera): de 96 a 100%.

Capítulo 5

Oído, nariz, garganta y estructuras relacionadas
5.1 Criterios de evaluación para la deficiencia auditiva.
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a. En primer lugar, se exponen las pautas para la estimación de la deficiencia auditiva 
monoaural, según el nivel de audición (Tabla 5.1).

b. En segundo lugar, se determinan los criterios para la evaluación de la deficiencia 
binaural, expresada en porcentajes de pérdida auditiva (Tabla 5.2).

c. Por último, se establece la correspondencia entre la deficiencia auditiva y el 
porcentaje de deficiencia total de la persona, según se considere la hipoacusias de 
trasmisión, perceptivas (neurosensoriales) o mixtas.

Para valoración de las sorderas perceptivas y mixtas, se considerarán los valores de 
puntuación de la tabla 5.3A y para la valoración de las sorderas exclusivamente conductivas, 
la tabla 5.3B.

El porcentaje de discapacidad asignado por la deficiencia auditiva será combinado con el 
que corresponda a la deficiencia del lenguaje, en el caso de que ésta exista.

5.1.a Evaluación de la deficiencia auditiva monoaural.
Para la determinación de la deficiencia de audición monoaural se sumarán los umbrales 

de audición en la audiometría tonal (realizada sin audífonos y/o sin la parte externa de los 
implantes auditivos que pudiera portar) la pérdida en decibelios de la vía aérea en las 
frecuencias 500, 1.000, 2.000 y 4.000, obteniéndose por medio de la Tabla 5.1 las 
correspondencias, en porcentaje, de pérdida auditiva.

Tabla 5.1 Deficiencia por hipoacusia monoaural

SDNA1 % SDNA1 % SDNA1 %
100 0,0% 190 33,8% 280 67,5%
105 1,9% 195 35,6% 285 69,3%
110 3,8% 200 37,5% 290 71,2%
115 5,6% 205 39,4% 295 73,1%
120 7,5% 210 41,2% 300 75,0%
125 9,4% 215 43,1% 305 76,9%
130 11,2% 220 45,0% 310 78,8%
135 13,1% 225 46,9% 315 80,6%
140 15,0% 230 48,8% 320 82,5%
145 16,9% 235 50,6% 325 84,4%
150 18,8% 240 52,5% 330 86,2%
155 20,6% 245 54,4% 335 88,1%
160 22,5% 250 56,2% 340 90,0%
165 24,4% 255 58,1% 345 91,9%
170 26,2% 260 60,0% 350 93,8%
175 28,1% 265 61,9% 355 95,6%
180 30,0% 270 63,8% 360 97,5%
185 31,9% 275 65,6% 365 99,4%

1 Suma de los decibelios de los niveles umbral de audición a 500, 1000, 2000 y 4000 Hz. 1370 100,0%

5.1.b Evaluación de la deficiencia auditiva binaural.
Se determinará por la formula siguiente*:

Derivada de esta fórmula se obtiene la tabla 5.2, en la que se considera la suma de 
umbral de las frecuencias antes citadas en el mejor y peor oído.

(*) Fórmula de la Asociación Americana de Habla, Lenguaje y Audición (ASHA).

5.1.c Correspondencia entre la deficiencia auditiva y el porcentaje de deficiencia total 
de la persona.
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Posteriormente se aplica los valores para la deficiencia auditiva binaural de la Tabla 5.3, 
que convierte la deficiencia auditiva binaural en la deficiencia total de la persona.

Se evaluará una deficiencia total de la persona por pérdida auditiva de al menos un 33% 
en los casos de personas que precisen implante coclear o implante de tronco cerebral por 
pérdida de audición.
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Tabla 5.3A Correspondencia entre la deficiencia binaural y el porcentaje de deficiencia total 
persona en hipoacusias de percepción (neurosensoriales) y mixtas

% Deficiencia de 
audición binaural

% Deficiencia total 
persona

% Deficiencia de 
audición binaural

% Deficiencia total 
persona

% Deficiencia de 
audición binaural

% Deficienca total 
persona

% Deficiencia de 
audición binaural

% Deficiencia total 
persona

0-1,6 1% 16,1-17,6 11% 32,6-35 21% 59,6-64 31%
1,7-3,2 2% 17,7-19,2 12% 35,1-37,5 22% 64,1-68,5 32%
3,3-4,8 3% 19,3-20,8 13% 37,6-40 23% 68,6-73 33%
4,9-6,4 4% 20,9-22,4 14% 40,1-42,5 24% 73,1-77,5 34%
6,5-8 5% 22,5-23,9 15% 42,6-45 25% 77,6-81,9 35%

8,1-9,6 6% 24-25,4 16% 45,1-47,5 26% 82-85,6 36%
9,7-11,2 7% 25,5-26,9 17% 47,6-50 27% 85,7-89,2 37%

11,3-12,8 8% 27-28,4 18% 50,1-52,5 28% 89,3-92,8 38%
12,9-14,4 9% 28,5-29,9 19% 52,6-54,9 29% 92,9-96,4 39%
14,5-16 10% 30-32,5 20% 55-59,5 30% 96,5-100 40%

Tabla 5.3B Correspondencia entre la deficiencia binaural y el porcentaje de deficiencia total 
total persona en hipoacusias exclusivamente conductivas

% Deficiencia auditiva bianural % Deficiecia total 
persona % Deficiencia auditiva bianural % Deficiencia total 

persona % Deficiencia auditiva bianural % Deficiencia total 
persona

0,0 - 1,4 0% 32,9 - 35,7 12% 67,2 - 69,9 24%
1,5 - 4,2 1% 35,8 - 38,5 13% 70,0 - 72,8 25%
4,3 - 7,1 2% 38,6 - 41,4 14% 72,9 - 75,7 26%
7,2 - 9,9 3% 41,5 - 44,2 15% 75,8 - 78,5 27%

10,0 - 12,8 4% 44,3 - 47,1 16% 78,6 - 81,4 28%
12,9 - 15,7 5% 47,2 - 49,9 17% 81,5 - 84,2 29%
15,8 -18,5 6% 50,0 - 52,8 18% 84,3 - 87,1 30%
18,6 - 21,4 7% 52,9 - 55,7 19% 87,2 - 89,9 31%
21,5 - 24,2 8% 55,8 - 58,5 20% 90,0 - 92,8 32%
24,3 - 27,1 9% 58,6 - 61,4 21% 92,9 - 95,7 33%
27,2 - 29,9 10% 61,5 - 64,2 22% 95,8 - 98,5 34%
30,0 - 32,8 11% 64,3 - 67,1 23% 98,6 -100,0 35%

Evaluación de la deficiencia auditiva en la infancia y la adolescencia:
Para la evaluación de la deficiencia auditiva en personas menores que no han adquirido 

la madurez lingüística y a los que aún no se es posible realizar una audiometría tonal, se 
utilizarán el diagnóstico de la condición de salud, su previsible evolución y el grado de 
gravedad informado por el especialista con las pruebas realizadas (potenciales evocados 
auditivos de tronco cerebral, potenciales evocados auditivos de estado estable).

Cuando el menor presenta un diagnóstico en el que se considere que existe una 
deficiencia permanente, aunque no pueda cuantificarse, o se prevea en su evolución, a 
pesar de las medidas terapéuticas adoptadas, el desarrollo a corto-medio plazo de una 
deficiencia auditiva permanente, se podrá asignar un grado inicial de deficiencia total de la 
persona del 33%. En estos casos siempre serán necesarias revisiones periódicas hasta el 
momento en que se pueda medir la pérdida de audición de forma objetiva y cuantificable, 
momento en que la evaluación puede pasar a definitiva. Se tendrá en cuenta la implicación 
en desarrollo global, del lenguaje, equilibrio, etc., a evaluar con los criterios de los capítulos 
correspondientes.

5.1.e Los acúfenos: Se añadirá un 5% a la deficiencia auditiva binaural si la hubiera. Si 
no se acompañan de deficiencia auditiva, se valorará únicamente la repercusión psicológica 
en caso de que esta exista.

5.2 Clasificación de la hipoacusia según la intensidad (según normas de la ANSI (1969) 
y BIAP 1997).

Referida a los efectos de este baremo, a la perdida media en decibelios (dB) en 
frecuencias 500,1000, 2000 y 4000 de ambos oídos medidos con audiometría tonal. Entre 
paréntesis la correspondencia con la deficiencia de audición binaural (Tabla 5.3A y 5.3B). A 
continuación funcionamiento básico en comunicación.

‒ Normoaudición: el umbral de audición tonal no sobrepasa los 20 dB en la gama de 
frecuencias conversacionales.
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Funcionamiento básico. Hay una dificultad en la captación de tonos muy ligera sin 
incidencia en las actividades de la vida diaria.

‒ Hipoacusia leve: Pérdida media de decibelios de > 20 a 40 dB para las frecuencias 
conversacionales. (1% a 23,9% de deficiencia binaural).

Funcionamiento básico: Perciben la voz normal, pero tienen dificultades con la voz baja, 
cuando no ven la cara del interlocutor o a distancia. Oyen la mayoría de los sonidos, pero 
cuando se les habla pueden no comprender alguna parte. Pueden presentar dislalias y 
necesitar logopedia.

‒ Hipoacusia moderada: Pérdida media de decibelios comprendida entre > 40 dB y 70 
dB (24% a 68,4% de deficiencia binaural).

Funcionamiento básico: Oyen cuando se les habla alto y sonidos de intensidad media 
alta Comprensión difícil en ambientes ruidosos. Se apoyan en lectura labial. Lenguaje tardío 
y con dislalias. Necesitan prótesis y logopedia.

‒ Hipoacusia grave (o severa): Pérdida media de decibelios comprendida entre > 70 dB 
y 90 dB (68,6% a 96,4% de deficiencia binaural).

Funcionamiento básico: Oyen solo la voz alta cerca del oído y los ruidos fuertes 
próximos. Se apoyan en la lectura labial. Necesitan prótesis auditivas o implantes auditivos, 
así como logopedia. Sin prótesis e intervención logopédica especializada, presentan 
importantes alteraciones y/o retrasos en el desarrollo del lenguaje.

‒ Hipoacusia profunda: Pérdida media de decibelios comprendida entre 90 dB y 120 dB 
(96,5% a 100% de deficiencia binaural).

Funcionamiento básico; No perciben la palabra hablada, solo oyen algún ruido muy 
fuerte. Precisan lectura labial. Necesitan prótesis auditivas y logopedia. Sin prótesis e 
intervención especializada presentan importantes alteraciones y/o retrasos en el lenguaje, 
pudiendo llegar a ausencia de lenguaje oral y, en este caso, con voz distorsionada y poco 
inteligible.

‒ Deficiencia auditiva total /cofosis): Pérdida media de decibelios mayor de 120 dB 
(100% de deficiencia binaural).

Funcionamiento básico: No percibe ningún sonido. Necesitan prótesis auditivas 
(audífonos y/o implantes) y logopedia. Sin prótesis e intervención especializada presentan 
importantes alteraciones y/o retrasos en el lenguaje, pudiendo llegar a ausencia de lenguaje 
oral.

5.3 Trastornos vestibulares (equilibrio).
Este capítulo se centra únicamente en las alteraciones del equilibrio debidas a trastornos 

de la funciones vestibulares, como ocurre en: Síndrome de Meniére, el vértigo paroxístico 
posicional benigno (VPPB), la neuronitis vestibular o el neurinoma del VIII par.

5.3.3 Evaluación de la deficiencia del sistema vestibular.
La evaluación de la deficiencia vestibular (tabla 5.4) refleja la gravedad de la deficiencia 

permanente y la capacidad del individuo para la realización de las AVD, teniendo en cuenta 
el número de crisis y la duración de las mismas, debiendo estar documentadas. Como 
referente de afectación se tendrá en cuenta la repercusión de la deficiencia por la alteración 
del equilibrio en la puntuación obtenida en el "Baremo de Limitaciones en las AVD" (BLA).
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Tabla 5.4 Criterios para la puntuación de la deficiencia debida a trastornos vestibulares

Intervalos de gravedad 
de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad DTP* (%) 0%-4% 0 1 2 3 4 5%-9% 5 6 7 8 9 10%-24% 10 12 15 19 24 25%-49% 25 30 35 40 49 50%-60% 50 52 56 58 60

Historia clínica (CP)** Síntomas o signos de 
desequilibrio vestibular 
presentes sin resultados 
objetivos.

Síntomas o signos de 
desequilibrio vestibular 
coherentes con los resultados 
objetivos.
Presenta limitación leve para 
realizar las AVD (dificultad en 
las actividades complejas que 
requieran buen equilibrio. Por 
Ej. montar en bicicleta o 
algunos actividades laborales 
(trabajo en alturas,...) o
Crisis de vértigo documentadas 
de entre 1-5 anuales.

Síntomas o signos de 
desequilibrio vestibular 
coherentes con los resultados 
objetivos.
Presenta limitación leve para 
realizar las AVD de diversa 
complejidad tanto las de dentro 
como las de fuera del domicilio 
o
Crisis de vértigo documentadas 
con una frecuencia entre 6-10 
anuales y de una duración de al 
menos una hora con cortejo 
vegetativo.

Síntomas o signos de 
desequilibrio vestibular 
coherentes con los resultados 
objetivos.
Presenta limitación moderada 
para realizar las AVD,
Con grave dificultad para las 
actividades fuera del domicilio 
como cruzar una calle o bajar 
unas escaleras de inclinación 
normal o
Crisis de vértigo documentadas 
con una frecuencia de más de 
una al mes con una duración de 
al menos una hora con cortejo 
vegetativo.

Síntomas o signos de 
desequilibrio vestibular 
coherentes con los resultados 
objetivos.
Presenta limitación grave para 
realizar las AVD tanto fuera 
como dentro del domicilio 
incluidas alguna de autocuidado 
y confinamiento en casa si es 
necesario.

Exploración física. No hay resultados 
verificables.

No hay hallazgos verificables o 
anomalías leves en la forma de 
andar, Romberg, u otros 
resultados.

Inestabilidad de la marcha; 
Romberg anormal.

Dificultad para caminar sin 
ayuda.

Dificultad para mantenerse de 
pie y caminar sin ayuda.

Resultados diagnósticos 
u otros hallazgos 
objetivos.*

No hay resultados 
diagnósticos 
verificables.

Pueden presentarse algunos 
resultados anómalos en todo 
caso leves en la ENG o VNG, 
como el nistagmo posicional o 
respuesta anómala a la prueba 
calórica.
La electrococleografía puede 
ser anormal.

Resultados anómalos leves a 
moderados en la ENG o VNG, 
como el nistagmo posicional, 
respuesta anómala a la prueba 
calórica, o signos anómalos del 
sistema nervioso central, o 
balanceo anómalo, o anomalías 
en los pruebas sensoriales de 
la posturografía dinámica.

Resultados anómalos 
moderados a graves en la ENG 
o VNG, como el nistagmo 
posicional, respuesta anómala 
a la prueba calórica, o signos 
anómalos del sistema nervioso 
central y balanceo anómalo, o 
anomalías en las pruebas 
sensoriales de la posturografía 
dinámica.
Puede haber anomalías en la 
RMN cerebral.

Resultados anómalos graves en 
la ENG o VNG, como el 
nistagmo posicional, respuesta 
anómala a la prueba calórica, o 
signos anómalos del sistema 
nervioso central y balanceo 
anómalo, y anomalías graves 
en las 6 situaciones 
examinadas en la organización 
sensorial de la posturografía 
dinámica.
Puede haber anomalías en la 
RMN cerebral.

* (ENG: Electronistagmografía, VNG: Videonistagmografía, RMN: Resonancia magnética nuclear).
* DTP: Deficiencia total persona.
** CP: Criterio principal.

5.4 La cara.
Solo se evaluarán las deficiencias permanentes relacionadas con la integridad de la 

estructura facial. La pérdida de función debida a otros aspectos del funcionamiento, se 
evaluará en los sistemas u órganos implicados, y se combinará la pérdida de la integridad 
estructural con las pérdidas correspondientes de la función.

Tabla 5.5 Criterios de puntuación de la deficiencia por trastornos faciales y/o desfiguración

Intervalos de gravedad 
de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad DTP (%) 0 % 1%-5% 1 3 5 6%-10% 6 7 8 910 11%-24% 11 14 17 20 24 25%-45% 25 30 35 40 45

Historia clínica (CP). Cicatriz cutánea 
pequeña sin efectos 
psicológicos directos.

Anomalía facial que implica 
únicamente estructuras 
cutáneas con una cicatriz 
sumamente visible y/o 
pigmentación anormal.
No están afectadas las AVD, sin 
deficiencia en la visión la 
respiración y la alimentacióna.

Anomalía facial con alguna 
pérdida de estructuras de 
soporte.
Puede tener una leve 
obstrucción de las fosas 
nasales pero sin deficiencia 
clara en la respiración u otra 
limitación en las AVD que no 
sea alguna ligera en la de la 
interacción social.

Anomalía facial con alteración 
del macizo facial, (afectando a 
una parte de la anatomía 
normal del rostro, o pérdida 
parcial de la nariz con una 
deformidad manifiesta).
La persona puede presentar 
preocupaciones por su 
apariencia, lo que afecta 
moderadamente a sus 
actividades sociales.

Deformación masiva o total de 
la anatomía normal del rostro 
con una desfiguración grave.
Interrupción significativa y 
afectación grave de las 
actividades sociales debida a la 
falta de aceptación social.

a El evaluador debe tener precaución para no evaluar la repercusión las deficiencias en la capacidad para realizar las AVD, ni la propia deficiencia, en más de una sección.
* Ver escala de graduación de la parálisis facial en capítulo 3 en 3.12b.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 57  Real Decreto 888/2022, reconocimiento, declaración y calificación grado de discapacidad

– 1803 –



Intervalos de gravedad 
de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad DTP (%) 0 % 1%-5% 1 3 5 6%-10% 6 7 8 910 11%-24% 11 14 17 20 24 25%-45% 25 30 35 40 45

Exploración física. Cicatriz pequeña o 
ligeramente agrandada 
con ancho mínimo, 
puede localizarse de 
forma evidente, y no 
tiene defectos 
fisiológicos.

Cicatriz muy visible y/o 
pigmentación anormal o 
parálisis facial unilateral leve 
que asocie deformidad facial o 
deformación nasal que afecta a 
la apariencia física.

Pérdida de estructuras de 
soporte de parte del rostro con 
o sin afectación cutánea, como 
una depresión en la mejilla o en 
los huesos nasal o frontal o 
parálisis facial bilateral leve que 
asocie deformidad facial.

Parálisis facial unilateral grave 
o parálisis facial bilateral 
moderada que asocie 
deformidad facial o pérdida de 
tejido de soporte que afecta a 
múltiples regiones faciales.

Presencia de resultados de lo 
anteriormente señalado como la 
pérdida de la mayor parte de la 
nariz o su totalidad o parálisis 
facial bilateral grave que asocie 
deformidad facial.
Gradúe la puntuación de la 
deficiencia hacia el valor mayor 
según la gravedad de la 
desfiguración facial.

Resultados diagnósticos 
u otros hallazgos 
objetivos.

Ninguno. Sin evidencia de implicación de 
ningún hueso o cartílago.

Puede presentar cambios 
radiológicos coherentes con lo 
señalado en la historia clínica.

Hallazgos compatibles con lo 
anteriormente señalado.

Hallazgos compatibles con el 
déficit y lo anteriormente 
señalado.

a El evaluador debe tener precaución para no evaluar la repercusión las deficiencias en la capacidad para realizar las AVD, ni la propia deficiencia, en más de una sección.
* Ver escala de graduación de la parálisis facial en capítulo 3 en 3.12b.

5.5 Nariz, garganta y estructuras relacionadas.
5.5.a Respiración.
Se evalúan las deficiencias permanentes causadas por defecto del flujo del aire debido a 

alteración en las vías respiratorias altas (nariz, cuerdas vocales) y la disnea si su origen es el 
mismo. (El asma, la apnea del sueño y la disnea por problemas en el parénquima pulmonar, 
se valorarán en el Capítulo de Respiratorio). Así mismo la disfunción neurógena se evaluará 
en el Capítulo de Sistema Nervioso. Para evitar duplicidad en la evaluación en caso de 
existir patología tanto de origen central como en vías altas como en bajas deberá evaluarse 
solo la más grave.

Tabla 5.6 Criterios para la puntuación de la deficiencia secundaria a déficits del flujo aéreo

Intervalos de gravedad 
de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad
DTP (%)

0% 1 %-5% 1 3 5 6%-10% 6 7 8 9 10 11%- 24% 11 14 17 20 24% 25%- 49% 25 30 35 40 46 49

Historia clínica (CP). No hay quejas o disnea 
en reposo e 
interferencia mínima o 
nula con cualquier 
actividad.

No hay quejas o disnea en 
reposo.
Puede haber interferencias en 
actividades que requieran 
esfuerzo intenso o requerir 
restricciones en actividades o 
requerir medicación para 
mantener una función óptima.

No hay quejas o disnea en 
reposo y existe disnea con el 
ejercicio prolongado y el estrés.

No hay quejas o disnea en 
reposo y existe disnea 
producida por estrés, caminar 
más de 1 o 2 manzanas, subir 
un piso de escaleras incluso 
con período de descanso, o 
realizando otras actividades 
comunes de la vida diaria.

Disnea en reposo, aunque el 
individuo no esté 
necesariamente postrado en la 
cama y disnea agravada por la 
realización de cualquiera de las 
actividades de la vida diaria 
incluidas, vestirse, lavarse o 
arreglarse.
En caso de dependencia de 
respirador artificial, referirse al 
capítulo de valoración pulmonar 
o neurológica.

Exploración física. Cambios mínimos en 
orofaringe, 
laringofaringe, tráquea 
superior, o tráquea 
inferior, u obstrucción 
incompleta y episódica 
de nariz o nasofaringe.

Cambios leves en orofaringe, 
laringofaringe, tráquea superior, 
o tráquea inferior, u obstrucción 
incompleta y episódica de nariz 
o nasofaringe.

Cambios moderados en 
orofaringe, laringofaringe, 
tráquea superior, o inferior, u 
obstrucción completa reversible 
o incompleta permanente de 
nariz o nasofaringe.

Cambios graves en orofaringe, 
laringofaringe, tráquea superior, 
o inferior, u obstrucción 
parcialmente reversible de nariz 
o nasofaringe.

Cambios graves en orofaringe, 
laringofaringe, tráquea superior 
o inferior, u obstrucción 
completa, irreversible de la 
nariz o nasofaringe.

Resultados diagnósticos 
u otros hallazgos 
objetivos.

Las pruebas no 
muestran obstrucción de 
nariz, senos, 
nasofaringe, orofaringe 
o laringe.

La TCd de senos muestra ligero 
engrosamiento de la mucosa, 
leve obstrucción de nasofaringe 
u orofaringe o la laringoscopia 
puede mostrar una leve 
alteración en la función de los 
pliegues (cuerdas) vocales.

La TC muestra engrosamiento 
moderado de la mucosa o 
tumefacción de cometes 
nasales, obstrucción moderada 
de nasofaringe u orofaringe, o 
la laringoscopia puede mostrar 
alteración moderada de la 
función de los pliegues 
(cuerdas) vocales.

La TC muestra engrosamiento 
moderadamente grave de la 
mucosa o tumefacción de 
cornetes nasales, u obstrucción 
moderadamente grave de 
nasofaringe u orofaringe, o la 
laringoscopia puede mostrar 
alteración moderadamente 
grave de la función de los 
pliegues (cuerdas) vocales.

La TC muestra engrosamiento 
difuso grave de la mucosa o 
tumefacción grave de cornetes 
nasales, u obstrucción grave de 
nasofaringe u orofaringe, o la 
laringoscopia puede mostrar 
alteración grave de la función 
de los pliegues (cuerdas) 
vocales.

Personas con traqueotomía o estoma permanente se puntúan con un 25% de deficiencia 
total persona.

5.5.b Olfato y gusto.
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La deficiencia parcial o distorsión del gusto y del olfato no se evalúan si no afectan a las 
AVD. Se evalúa en todo caso la deficiencia total (ageusia o anosmia) que supongan un 
limitación para la realización de alguna de las AVD habituales pudiéndose puntuar entre 1 
y 5%.

5.5.c Masticación y Deglución.

Tipo de alteración en la ingesta de alimentos
Deficiencia Total 

Persona
(%)

La dieta está limitada a alimentos semisólidos (precisa agua para tragar). 5
La dieta está limitada a dieta blanda (manzana asada, pescado, etc.). 10
La dieta está limitada a alimentos líquidos (alimentos triturados con batidora y/ o 
líquidos con espesantes). 15

La ingesta de alimentos requiere gastrostomía. 20
La ingesta de alimentos requiere intubación sonda nasogástrica. 20

En caso de evaluar el trastorno de la masticación y deglución por este capítulo excluirá el 
evaluarlo por el capítulo de aparato digestivo.

La necesidad de alimentación parenteral será evaluada en el capítulo 11 Digestivo, 
Tabla 11.3.

Capítulo 6

Deficiencia Relacionada con el Dolor (DRD)
La definición de dolor crónico es imprecisa pero, de manera general, hace referencia al 

dolor que persiste en el tiempo y se mantiene más allá del tiempo esperado de curación del 
trastorno médico que supuestamente lo ha iniciado. Se entenderá por dolor crónico aquel 
que persiste más de tres meses, sin embargo, antes de proceder a la evaluación del dolor 
crónico como deficiencia permanente, deberá haber transcurrido un plazo mínimo de 1 año 
de tratamiento, al objeto de asegurar la persistencia del dolor en el tiempo, considerar el 
fracaso en su recuperación a pesar de las propuestas terapéuticas ensayadas, así como 
considerar la severidad de las consecuencias, tanto en la capacidad de la persona para 
hacer actividades físicas como en las consecuencias psicosociales que le haya podido 
condicionar. Además se revisará cada dos años hasta asegurar que están agotadas las 
medidas terapéuticas y se ha alcanzado la Máxima Mejoría Clínica.

6.1 Evaluación de la deficiencia cuando el dolor no se acompaña de resultados 
objetivos.

Una persona recibe un porcentaje de presunción de deficiencia total de la persona (DTP) 
en base a sus respuestas al Cuestionario de Discapacidad asociada al Dolor incluido (CDD).

Utilizando el método de puntuación del CDD, el evaluador modifica la puntuación de 
presunción en base a su valoración clínica, de la fiabilidad de los autoinformes de la persona 
y asigna una puntuación final de DRD. Los problemas de salud que se evalúan con el 
sistema de DRD se encuentran limitados a una puntuación máxima del 30% sobre la DTP.

6.2 Pasos para la evaluación.
Tanto el cuestionario de discapacidad asociada al dolor como la escala modificada de 

impacto de la fatiga tendrán especial validez las obtenidas en contexto clínico (consultas de 
reumatología, neurología...) y sus resultados serán tenidos en cuenta para categorizar el 
dolor y/o la fatiga una vez se cumplan los criterios de elección para la puntuación de los 
mismos:

1.º El dolor y/o la fatiga queda determinado por una base medica razonable, por 
ejemplo, puede explicarse por lo que se conoce de los síndromes médicos.

2.º La persona identifica el dolor y/o la fatiga como el problema principal.
3.º El problema no se puede puntuar según los principios descritos en los demás 

capítulos.
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Asignar un porcentaje de presunción de Deficiencia Total de la Persona (DTP) tras 
consultar la tabla 6.1 de puntuación de deficiencia relacionada con el dolor (DRD). Tal y 
como se puede ver, mediante la categorización de las puntuaciones del CDD, descritas en el 
apartado anterior de dicha tabla. La puntuación expresa la "repercusión global y única" sobre 
el funcionamiento de la persona (que se verá reflejada así mismo en el BLA) y no podrá ser 
combinada salvo excepciones justificadas por el evaluador, con otras evaluaciones ni de este 
ni de otros capítulos que puedan estar relacionados con patologías que puedan cursar con 
dolor (somático o somatoforme).

Elaborar un juicio clínico sobre la fiabilidad y la credibilidad de la información que facilite 
la persona y modificar la puntuación de presunción en consecuencia, dentro del rango 
permitido para la DRD. Normalmente, la modificación se establece a la baja en las personas 
con escasa credibilidad. Sin embargo, el evaluador tiene la opción de incrementar la 
puntuación inicial (dentro de los límites permitidos) si concluye que estas subestiman la 
carga de la enfermedad.

6.3 Evaluación en casos de fatiga crónica como síntoma principal.
En casos excepcionales podremos encontrarnos con el síntoma de "fatiga" identificado 

como el principal y/o único (Síndrome de Fatiga Crónica, Esclerosis Múltiple...), en estos 
casos, y cumpliendo los mismos criterios expuestos anteriormente para la elección de la 
puntuación de la Deficiencia Relacionada con el Dolor, pero aplicados a la fatiga, podremos 
utilizar la graduación de la Tabla 6.1. Se tomará como referencia de graduación del 
problema, la puntuación del cuestionario "Escala Modificada del Impacto de la Fatiga" que 
aparece en el Anexo 6B. En estos casos, y al igual que en la evaluación del dolor, la 
puntuación expresa la "repercusión global y única" sobre el funcionamiento de la persona 
(que se verá reflejada así mismo en el BLA) y no podrá ser combinada con otras 
evaluaciones ni de este ni de otros capítulos que puedan estar relacionados con patologías 
que puedan cursar con fatiga (somático o somatoforme). Se aplicarán los mismos criterios 
temporales que a la evaluación del dolor crónico.

Tabla 6.1 Puntuación de la Deficiencia Relacionada con el Dolor (DRD), la Fatiga y 
Deficiencia Total de la Persona (DTP) según el Cuestionario de Discapacidad asociado al 

Dolor (CDD) y la puntuacuón MFIS

Intervalo de deficiencia relacionada
con el dolor y la fatiga crónica

Puntuación cuestionario
discapacidad  asociada al dolor

(CDD)

Deficiencia total
de la persona

Puntuación
MFIS

Ninguno. 0 0 0-4
Intervalo 0
Leve. 1-70 0 4-20

Intervalo 1
Moderado. 71-100 1 -10

(1-5-10) 21-41

Intervalo 2
Grave. 101-130 11- 20

(11-15-20) 42-79

Intervalo 3
Extremo/Total. 131-150 21-30

(21-25-30) 80-84

Anexo 6A. Cuestionario de Discapacidad asociada al Dolor (CDD) [Pain Disabilities 
Questionnaire (PDQ)].

NOMBRE:                    FECHA:
Por favor, lea lo siguiente: Este cuestionario le pregunta acerca de sus sensaciones 

sobre cómo le afecta el dolor que padece y cómo se desenvuelve para las actividades 
cotidianas. Esta información le ayudará, a usted y a su terapeuta, a conocer cómo se siente 
y en qué grado es capaz de realizar sus tareas cotidianas en el momento actual. Por favor, 
responda cada pregunta marcando con una "X" la posición sobre la línea que refleje el grado 
en que le afecta el dolor (desde la ausencia de problemas hasta la presencia de los 
problemas más graves que usted puede imaginar).

– Asegúrese de responder a todas las preguntas:
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1) ¿Su dolor le interfiere con su trabajo normal dentro y fuera de casa?

0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10

Trabajo con normalidad. Soy incapaz de trabajar.

2) ¿Su dolor interfiere con su cuidado personal (como lavarse, vestirse, etc.)?

0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10

Mantengo el cuidado completo de mí 
mismo.

Necesito ayuda para todo lo 
relacionado con mi cuidado personal.

3) ¿Su dolor interfiere con los viajes?

0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10

Viajo a todas partes donde deseo. Sólo me desplazo para las visitas 
médicas.

4) ¿Su dolor interfiere con su capacidad para sentarse o levantarse?

0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10

No tengo problemas. No puedo sentarme/levantarme.

5) ¿Su dolor interfiere con su capacidad para elevar objetos, agarrar objetos o 
alcanzarlos?

0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10

No tengo problemas. No puedo en absoluto.

6) ¿Su dolor interfiere con su capacidad de recoger objetos del suelo, doblarse, 
agacharse o ponerse en cuclillas?

0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10

No tengo problemas. No puedo en absoluto.

7) ¿Su dolor interfiere con su capacidad para caminar o correr?

0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10

No tengo problemas. No puedo caminar en absoluto.

8) ¿Han disminuido sus ingresos económicos desde el inicio de su dolor?
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0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10

No han disminuido. Pérdida total de ingresos.

9) ¿Necesita tomar medicación diaria para controlar su dolor?

0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10

No necesito medicación. Preciso medicación para el dolor 
durante todo el día.

10) ¿El dolor le obliga a visitar a sus médicos con más frecuencia que antes de que 
éste se iniciase?

0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10

Nunca visito a los médicos. Visito a los médicos de manera 
semanal.

11) ¿Su dolor interfiere con su capacidad de mantener contacto social con las personas 
que le importan?

0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10

No tengo problemas. Nunca puedo mantener contacto con 
ellos.

12) Su dolor interfiere con sus actividades de ocio y hobbies?

0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10

No interfiere. Interfiere por completo.

13) ¿Necesita ayuda de su familia y amigos para realizar las tareas cotidianas 
(incluidas tanto el trabajo fuera de casa como las tareas domésticas) debido a su dolor?

0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10

Nunca necesito ayuda. Necesito ayuda para todo.

14) ¿Se siente ahora más deprimido, tenso o ansioso que antes del comienzo de su 
dolor?

0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10

Ausencia de depresión/tensión/
ansiedad. Depresión/tensión/ansiedad grave.

15) ¿Tiene problemas emocionales causados por su dolor que interfieren con sus 
actividades familiares, sociales o laborales?
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0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10

No tengo problemas emocionales.
Tengo problemas emocionales graves 

que me impiden realizar completamente 
esas actividades.

– Graduación del problema en Cuestionario de Discapacidad asociada al Dolor 
(CDD/PDQ):

Como se especifica en la Tabla anterior las puntuaciones del cuestionario se dividen en 5 
categorías distintas: ausencia de discapacidad (puntuación de 0), leve (puntuaciones entre 1 
y 70), moderada (puntuaciones entre 71 y 100), grave (puntuaciones entre 101 y 130) y 
extrema (puntuaciones entre 131 y 150).

Cada 1,5 cm = 1 unidad de incremento.

0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10
Si la "X" se sitúa exactamente sobre la línea entre un número y el siguiente, entonces 

se puntúa como el número más bajo. Si la "X" se sitúa una "milimicra" por encima del 
siguiente incremento, entonces se puntúa al alza. Puntúe un valor para cada línea y sume el 
total de las quince líneas. Si la persona ha indicado dos "X" en la línea, utilice como 
puntuación la posición media entre los dos puntos. Por ejemplo, si una "X" está representada 
en el 2 y la otra, en el 6, ese ítem concreto se puntuaría como 4.

El CDD se compone de dos factores: un componente de estado funcional y un 
componente psicosocial. Para distinguir estos dos componentes, se deben diferenciar las 
puntuaciones.

A) Componente de estado funcional: Total de las puntuaciones para los ítems 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 12 y 13 (máximo = 90).

B) Componente psicosocial: Total de las puntuaciones para los ítems 8, 9, 10, 11, 14 
y 15 (máximo = 60).

C) Puntuación total del CDD: Total de las puntuaciones para todos ítems (debería 
coincidir con la puntuación del componente funcional sumado a la del psicosocial).

6.6.2 Anexo 6B.
Escala Modificada del Impacto de la Fatiga (EMIF) Modified Fatigue Impact Scale 

(MFIS).

Durante los últimos meses y, debido a mi fatiga... Escala de graduación
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

1. Ha disminuido mi capacidad para estar despierto 0 1 2 3 4
2. Tengo dificultad para mantener la atención durante largos periodos de tiempo. 0 1 2 3 4
3. No he podido pensar claramente. 0 1 2 3 4
4. He estado torpe y descoordinada(o). 0 1 2 3 4
5. He estado olvidadiza(o). 0 1 2 3 4
6. He tenido que regular mis actividades físicas. 0 1 2 3 4
7. He estado menos motivada(o) a realizar actividades que requieren esfuerzo físico. 0 1 2 3 4
8. He estado menos motivado(a) a participar en actividades sociales. 0 1 2 3 4
9. He estado limitado(a) en mis habilidades para realizar tareas fuera de la casa. 0 1 2 3 4
10. Tengo problemas realizando esfuerzo físico por periodos largos de tiempo. 0 1 2 3 4
11. He tenido dificultad para tomar decisiones. 0 1 2 3 4
12. He estado menos motivado (a) para realizar tareas que requieren que piense. 0 1 2 3 4

13. Mis músculos se sienten débiles. 0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

14. Me he sentido incomodo(a) físicamente. 0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

15. He tenido problemas terminando tareas que requieren que piense. 0 1 2 3 4
16. He tenido dificultad organizando mis pensamientos cuando hago tareas en la casa o en el trabajo. 0 1 2 3 4
17. He tenido problemas completando tareas que requieren esfuerzo físico. 0 1 2 3 4
18. Mi pensamiento está más lento. 0 1 2 3 4
19. He tenido problemas concentrándome. 0 1 2 3 4
20. He limitado mis actividades físicas. 0 1 2 3 4
21. He tenido que descansar más frecuentemente o por periodos más largo de tiempo. 0 1 2 3 4
Graduación del problema:
(Suma de puntuación x 100/84)
(0-4 Normal; 4-20 Leve; 21-41 Moderado; 42-80 Grave; 80-84 Total).
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Durante los últimos meses y, debido a mi fatiga... Escala de graduación
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

Resultado final. N L M G T
Intervalo de gravedad deficiencia (Tabla 6.1). 0 1 2 3

– Graduación de la Escala Modificada del Impacto de la Fatiga (EMIF/MFIS):
La escala pretende graduar el impacto de la fatiga en las actividades de la persona 

desde una perspectiva biopsicosocial, diferenciando tres componentes:
A) Componente relacionado al esfuerzo físico_______La puntuación de este grupo 

puede ser de 0 al 36. Se realiza sumando los puntos de las respuestas: 
4+6+7+10+13+14+17+20+21.

B) Componente relacionado al esfuerzo psíquico_______La puntuación de este grupo 
puede ser de 0 al 40. Se realiza sumando los puntos de las respuestas: 
1+2+3+5+11+12+15+16+18+19.

C) Componente relacionado al esfuerzo social_______La puntuación de este grupo 
puede ser de 0 al 8. Se realiza sumando los puntos de las respuestas: 8+9.

D) La puntuación total de EMIF_______La puntuación total de EMIF puede ser de 0 
a 84. Se realiza sumando la puntuación total (deberá coincidir con la suma de los tres 
componentes).

Capítulo 7

El lenguaje, la voz y el habla
7.1 Introducción.
En este capítulo se proporcionan criterios para la evaluación de la deficiencia producida 

por los trastornos del lenguaje y su repercusión en la comunicación.
Se establecen las normas sobre cómo y en qué supuestos debe realizarse la evaluación 

de cada trastorno específico, y se determinan los criterios para la asignación del grado de 
deficiencia para la comunicación y su correspondiente porcentaje.

En el caso de que coexistan limitaciones a varios niveles (lenguaje, habla y voz) deberá 
existir una única evaluación de deficiencia total de la persona para la comunicación 
ocasionada por el conjunto de deficiencias que presente un sujeto.

7.2 Normas para la evaluación de la deficiencia producida por los trastornos primarios 
del desarrollo del lenguaje.

1. Las dislalias y el retraso leve del habla no se considerarán causas de deficiencia 
permanente del lenguaje.

2. En el caso de retraso moderado del habla o retraso moderado del lenguaje, la 
evaluación será provisional.

3. En general, las secuelas permanentes de estos trastornos deberán ser evaluados a 
partir de los catorce años.

7.3 Normas para la evaluación de los trastornos secundarios del desarrollo del lenguaje 
y la comunicación.

7.3.1 Secundario a hipoacusia.
La gravedad del trastorno dependerá de los siguientes factores:
1. Nivel de pérdida auditiva.
2. Edad de aparición de la sordera: Se diferencian tres tipos de sordera dependiendo 

de la edad de aparición:
‒ Prelocutivas cuando se inician antes del desarrollo del lenguaje, es decir, antes de los 

dos años de edad. En ellas debemos a su vez distinguir las congénitas de las adquiridas.
‒ Perilocutivas cuando se inician durante el desarrollo del lenguaje, entre los dos y los 

cinco o seis años.
‒ Postlocutivas las sorderas que se inician tras la consolidación del lenguaje, después 

de los seis años de edad.
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En general, el inicio tardío de la hipoacusia y la existencia de restos auditivos 
aprovechables durante los primeros años van a marcar diferencias muy importantes en la 
evolución del lenguaje.

3. Diagnóstico precoz y tratamiento instaurado: El diagnóstico precoz y la instauración 
de un tratamiento protésico, rehabilitador y educativo adecuados mejoran notablemente el 
pronóstico.

4. Nivel intelectual y existencia de otras deficiencias asociadas.
5. Entorno socio-familiar y comunicativo:
Debido a la influencia de tantas variables, es imposible considerar de forma global e 

indiferenciada la evaluación de la deficiencia comunicativa asociada a hipoacusias, por lo 
que se hará individualizadamente. La deficiencia derivada del deficiente desarrollo lingüístico 
deberá combinarse con la derivada de la hipoacusia.

7.3.2 Secundario a hipoacusia congénita, prelocutiva y perilocutiva combinada con 
déficit visual congénito o adquirido (sordoceguera).

La gravedad del trastorno depende, además de los factores señalados en el apartado 
referido a trastornos secundarios a la hipoacusia (Apartado 7.4.1.), de los siguientes 
referidos al déficit visual:

1. Nivel de perdida visual.
2. Edad de aparición de la deficiencia visual.
3. Tipo de déficit visual: Dependiendo de que lo afectado sea la agudeza visual, el 

campo visual o ambos.
En el caso de personas con deficiencia visual y deficiencia auditiva, que evolucionan 

desarrollando una sordoceguera a lo largo de su vida se valorarán aplicando la Tabla 7.3 
criterios de evaluación de la deficiencia para la comunicación en sorderas postlocutivas. 
Igualmente deberá combinarse con la deficiencia derivada de la hipoacusia y de la 
deficiencia visual. (Ver apartado 7.5.4.)

7.3.3 Secundario a capacidad intelectual límite o a discapacidad intelectual.
Dado que en el capítulo de evaluación de la Deficiencia intelectual se ha tenido en 

cuenta el nivel de eficiencia lingüística para incluir a la persona en una u otra clase 
valorativa, no se deberá combinar los trastornos del desarrollo del lenguaje que se den en el 
marco de un retraso mental.

7.3.4 Secundario a trastorno mental.
Se evaluará según los criterios del capítulo dedicado a la evaluación de los Trastornos 

mentales y del comportamiento, en las mismas condiciones del punto anterior.
7.3.5 Secundario a alteración neurológica (encefalopatía): disartria del desarrollo.
La evaluación de la deficiencia derivada de la disartria en la persona menor se efectuará 

aplicando la tabla 7.1.
7.3.6 Secundario a alteración morfológica: disglosia.
Para la evaluación en adultos, se aplicarán los criterios descritos en la tabla 7.4 Criterios 

de evaluación de la deficiencia de la voz y del habla. En el caso de la personas menores se 
evaluará el trastorno según los criterios señalados en tabla 7.1.

7.3.7 Trastorno del lenguaje escrito.
Los trastornos adquiridos del lenguaje escrito suelen acompañar a las afasias y se 

evalúan como trastornos del lenguaje establecido.
7.4 Normas para la evaluación de los trastornos del lenguaje establecido.
7.4.1 Afasias.
Para la evaluación en adultos, se aplicarán los criterios descritos en la tabla 7.2 Criterios 

de evaluación de la deficiencia para la comunicación verbal secundarios a afasias. En el 
caso de los menores se evaluará el trastorno según los criterios señalados en tabla 7.1 
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Criterios de evaluación de la deficiencia para la comunicación en los Trastornos del 
desarrollo del lenguaje, hasta los 10 años.

7.4.2 Afasia infantil.
La evaluación se hará siguiendo los criterios de trastornos del desarrollo del lenguaje 

hasta la edad de 10 años, tabla 7.1 Criterios de evaluación de la deficiencia para la 
comunicación en los Trastornos del desarrollo del lenguaje. Si el cuadro se inicia con 
posterioridad a esa edad, se aplicarán los criterios de afasia en el adulto tabla 7.2.

7.4.3 Sordera postlocutiva.
Aunque el periodo sensible para el desarrollo del lenguaje se sitúa en torno a los cinco 

años, consideraremos que la sordera profunda postlocutiva aparecida antes de los catorce 
años se evaluará siguiendo los criterios tabla 7.1 Criterios de evaluación de la deficiencia 
para la comunicación en los Trastornos del desarrollo del lenguaje. Por encima de esa edad 
se aplicará la tabla 7.3 Criterios de evaluación de la deficiencia para la comunicación en 
sorderas postlocutivas.

7.4.4 Hipoacusias postlocutivas y déficit visual (sordoceguera).
Las personas cuya sordera postlocutiva sea profunda, haya aparecido antes de los 

catorce años y esté asociada a una deficiencia visual, serán valoradas siguiendo los criterios 
de la tabla 7.1 Criterios de evaluación de la deficiencia para la comunicación en los 
Trastornos del desarrollo del lenguaje.

Los casos de deficiencia visual y deficiencia auditiva, que evolucionan desarrollando una 
sordoceguera a lo largo de su vida se valorarán aplicando la tabla 7.3 Criterios de evaluación 
de la deficiencia para la comunicación en sorderas postlocutivas. La deficiencia comunicativa 
deberá combinarse con la deficiencia derivada de la hipoacusia y de la deficiencia visual.

7.4.5 Trastornos del lenguaje asociados a síndromes psiquiátricos, neurológicos o 
neuropsicológicos.

En estos casos la evaluación se hará según los criterios de los capítulos "Trastornos 
mentales y del comportamiento" y "Enfermedades del sistema nervioso central", en las 
mismas condiciones del punto 7.3.3.

7.5 Normas para la evaluación de la deficiencia por trastornos que afectan al habla o la 
voz.

7.5.1 Disfonías.
La evaluación de la disfonía se hará siguiendo los criterios de la tabla 7.4: Criterios de 

evaluación de la deficiencia de la voz y del habla.
7.5.2 Trastornos de la fluidez: disfemia/tartamudez.
En el caso de tartamudez muy grave, se situará en la clase de gravedad 4 deficiencia 

(25- 35 %) tabla 7.4: Criterios de evaluación de la deficiencia de la voz y del habla.
7.5.3 Disartrias del adulto.
La evaluación se hará siguiendo los criterios de la tabla 7.4: Criterios de evaluación de la 

deficiencia de la voz y del habla.
7.5.4 Disglosias del adulto.
La evaluación de la deficiencia secundaria a disglosias se hará siguiendo los criterios 

que se exponen en la tabla 7.4: Criterios de evaluación de la deficiencia de la voz y del 
habla.

7.6. Criterios y tablas de evaluación.
La evaluación se hará siempre de forma individualizada, ya que cada persona tiene una 

propia adaptación a su deficiencia, teniendo ésta diferente repercusión sobre la capacidad 
de comunicación.
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Tabla 7.1 Criterios para la puntuación de la deficiencia para la comunicación en los trastornos del desarrollo del 
lenguaje

Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia

Intervalo 0
Nulo

Intervalo 1
Leve

Intervalo 2
Moderado

Intervalo 3
Grave

Intervalo 4
Muy grave

Graduación de 
la gravedad

DTP (%)
0 % 1 %-16 % 1-8-16 17 %-33 % 17--25--33 34 %-49 % 34-42-49 50 %-65 %-65

Capacidad de 
comprensión y 
expresión
(CP).

Puede comprender y 
expresarse, resolviendo 
adecuadamente la demanda 
de la vida diaria.
Puede tener ocasionalmente 
leve dificultad en la 
comprensión de expresiones 
complejas.
Puede tener de forma 
ocasional limitación en la 
precisión de un vocablo o 
sintaxis.

Puede comprender y 
expresarse, resolviendo 
adecuadamente la demanda de 
la vida diaria.
Puede tener leve dificultad en la 
comprensión de expresiones 
complejas.
Puede tener limitación en la 
precisión de un vocablo o 
sintaxis.

Puede comprender y 
expresarse, resolviendo con 
poca ayuda la demanda de la 
vida diaria.
Puede presentar errores 
fonológicos y/o fonéticos.
Puede tener una reducción 
sintáctica y/o semántica.
Dificultad para referirse a 
temas específicos.

Puede comprender y expresarse, 
resolviendo con ayuda y cierta 
limitación la demanda de la vida 
diaria.
Presenta errores fonológicos y/o 
fonéticos importantes.
La comprensión de las demandas de 
la vida diaria está limitada por la 
pérdida de información a causa de 
una visión disminuida, en el entorno 
comunicativo oral o gestual.
Tiene una reducción sintáctica y/o 
semántica importante.
Dificultad marcada para referirse a 
temas específicos.

Existe una completa 
limitación para comprender y 
expresarse en la vida normal, 
tanto a nivel oral como 
gestual.
Existe una completa 
limitación para comprender 
en la vida normal si no se 
recurre al tacto tanto a nivel 
oral como gestual, aunque 
sea capaz de expresarse.

Inteligibilidad. Puede desarrollar la mayoría 
de los actos articulatorios 
necesarios para el habla 
cotidiana.
Ocasionalmente puede 
presentar errores en la 
articulación.

Puede presentar discontinuidad, 
duda, lentitud.
Puede tener dificultades para la 
articulación.
El habla puede ser ininteligible 
para extraños en temas 
descontextualizados.

Puede comunicarse en el 
entorno lingüístico que le es 
afín, si el lenguaje es gestual, 
pero tiene dificultades 
relevantes para comunicarse 
en medios exclusivos de 
lenguaje oral.
El habla puede ser 
ininteligible para extraños e 
incluso para personas 
cercanas en temas fuera de 
contexto.

Puede comunicarse mal, usar 
estereotipias o repeticiones ecolalicas 
y expresar ideas sin relación con el 
contexto.
Si utiliza el gesto solo le sirve para 
referirse a aspectos concretos y en el 
entorno afín.
El habla es ininteligible para extraños 
e incluso difícil de entender para 
personas cercanas en temas 
coloquiales.

Puede tratar de comunicarse 
con expresiones incompletas 
e ininteligibles y que obligan 
al oyente a inferir o a realizar 
preguntas para extraer el 
contenido comunicativo e 
incluso adivinar.

Tabla 7.2 Criterios para la puntuación de la deficiencia debida a afasia o disfasia

Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad (%) 

(DTP)
0 %-4 % 5 %-12 %-20 % 21 %-28 %-35 % 36 %-43 %- 50 % 51 %- 65 %-75 %

Descripción (CP). Mínimos deterioros 
observables en el habla.
Ocasionalmente manifiesta 
insignificantes alteraciones en 
la articulación, vocablos poco 
precisos, pequeñas, 
alteraciones de la sintaxis o 
leve dificultad de comprensión 
de expresiones complejas.
Puede presentar dificultades 
subjetivas no evidentes para el 
oyente.
EIAB 5*.

Hay alguna pérdida evidente en 
la fluidez del habla o facilidad de 
comprensión sin limitación 
significativa de las ideas 
expresadas o su forma de 
expresión.
Tiene dificultades para encontrar 
la palabra adecuada, haciendo un 
discurso impreciso, presentando 
a veces una articulación lenta, 
torpe y distorsionada.
A veces, las dificultades de 
comprensión se hacen patentes.
Los problemas que se presentan 
pueden ser compensados con la 
ayuda del interlocutor y las 
diferentes estrategias utilizadas 
por la persona.
EIAB 4*.

La persona puede referirse a 
todos los problemas de la vida 
diaria con muy pequeña ayuda o 
sin ella, sin embargo la reducción 
del habla y/o la comprensión 
hacen sumamente difícil o 
imposible la conversación sobre 
cierto tipo de temas.
Toda conversación que se aleje 
de temas familiares o muy 
contextualizados será imposible 
de mantener.
La comunicación está 
severamente alterada con 
interlocutores no familiarizados 
con su problemática
EIAB 3*.

La persona puede, con la 
ayuda del examinador, 
mantener una conversación 
sobre temas familiares.
Hay frecuente fracaso al 
intentar expresar una idea, 
pero comparte el peso de la 
comunicación con el 
examinador.
Su lenguaje puede estar 
reducido a palabras aisladas 
mal emitidas, bien por 
problemas articulatorios o 
por la existencia de 
parafrasias que pueden dar 
lugar a una jerga.
La comprensión en estos 
casos está muy limitada, 
reduciéndose a tareas de 
designación y comprensión 
de órdenes de un elemento.
EIAB 2*.

La comunicación se efectúa 
totalmente a partir de 
expresiones incompletas; 
necesidad de inferencia, 
preguntas y adivinación por 
parte del oyente. El caudal 
de información que puede 
ser intercambiado es mínimo 
y el peso recae sobre el 
oyente.
En ocasiones ausencia total 
de habla o producción de 
estereotipias verbales. En 
otros casos se da una jerga 
logorreica con nula 
comprensión auditiva.
La persona es incapaz de 
realizar órdenes sencillas o 
designar partes del cuerpo, 
objetos o imágenes.
EIAB 1 y 0*.

* EIAB: Escala de Intensidad de la Afasia de Boston: Uno de los referentes de graduación de la intensidad de la afasia es la Escala de Intensidad de la Afasia de Boston (EIAB) 
ampliamente utilizada en la clínica, (ver anexo 7.2).
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Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad (%) 

(DTP)
0 %-4 % 5 %-12 %-20 % 21 %-28 %-35 % 36 %-43 %- 50 % 51 %- 65 %-75 %

Alteraciones en la 
escritura y 
comprensión 
lectora.

La escritura puede estar 
deformada, pero es legible. La 
organización del relato escrito 
se limita a varias ideas 
descriptivas conexas con 
frases identificables, aun con 
errores gramaticales y 
paragráficos.
Muestra dificultades para la 
comprensión de oraciones o 
textos de relativa complejidad 
integrados por al menos dos 
frases compuestas menos 
complejas (yuxtapuestas y 
copulativas).

La escritura se limita a una o más 
frases en las que se observa una 
combinación de palabras 
formando un núcleo sintáctico, o 
consigue una lista extensa (cinco 
o más) de palabras de significado 
(sustantivo y verbos).
Muestra dificultades para la 
comprensión en lectura de 
oraciones simples.

La grafía apenas es legible y la 
escritura se limita a palabras mal 
deletreadas, aisladas y sin 
estructuración en la frase, pero se 
identifican uno o más sustantivos 
o verbos.
Muestra dificultades para la 
comprensión de lectura de 
palabras aisladas (asociación 
palabra-imagen).

Total limitación muy grave 
para comprender o expresar 
mensajes escritos.

Total limitación para 
comprender o expresar 
mensajes escritos.

* EIAB: Escala de Intensidad de la Afasia de Boston: Uno de los referentes de graduación de la intensidad de la afasia es la Escala de Intensidad de la Afasia de Boston (EIAB) 
ampliamente utilizada en la clínica, (ver anexo 7.2).

En la Afasia muy grave y total (65 %-75 %):
‒ La comunicación se efectúa totalmente a partir de expresiones incompletas; necesidad 

de inferencia, preguntas y adivinación por parte del oyente. El caudal de información que 
puede ser intercambiado es mínimo y el peso recae sobre el oyente.

‒ En ocasiones ausencia total de habla o producción de estereotipias verbales. En otros 
casos se da una jerga logorreica con nula comprensión auditiva. La persona es incapaz de 
realizar órdenes sencillas o designar partes del cuerpo, objetos o imágenes.

Tabla 7.3 Criterios para la puntuación de la deficiencia para la comunicación en sorderas postlocutivas

Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia

Intervalo 0
Nulo

Intervalo 1
Leve

Intervalo 2
Moderado

Intervalo 3
Grave

Intervalo 4
Muy grave

Graduación de 
la gravedad

DTP (%)
0 % 1 %-4 %

1-3-4
5 %-14 %

5-9-14
15 %-24 %
15-19-24

25 %-35 %
25-29-35

Capacidad de 
comprensión y 
expresion (CP).

Es capaz de expresar y 
comunicarse con 
claridad y de comprender 
los mensajes en CASI 
TODAS las situaciones 
normales de 
comunicación de cada 
día con lenguaje oral.

La persona es capaz de 
expresar con claridad y 
comunicarse y de comprender 
los mensajes en LA MAYORIA 
de las situaciones normales de 
comunicación de cada día con 
el lenguaje oral.
Aprovecha la ayuda protésica 
convencional y puede 
mantener una conversación 
con propios y extraños si se 
tiene en cuenta su situación.

La persona puede expresar con 
claridad y comunicarse y 
comprender los mensajes en 
MUCHAS de las situaciones 
normales de cada día con 
lenguaje oral o gestual.
Complementa con lectura labial 
y otras estrategias de tal 
manera que es capaz de 
mantener con esfuerzo una 
conversación con propios y 
extraños sobre temas 
conocidos, siempre que el 
hablante tenga en cuenta su 
situación.

Puede expresar y comunicarse y 
comprender los mensajes en POCAS 
situaciones normales de comunicación 
de cada día con con lenguaje oral o 
gestual.
Tiene limitaciones para comprender los 
mensajes en bastantes situaciones 
normales de comunicación de cada 
día, precisando adaptaciones del habla 
del interlocutor y de la iluminación y 
sonido del entorno aunque pueda 
expresarse con claridad oralmente.
Si su lenguaje es gestual, puede 
comunicarse plenamente en el entorno 
lingüístico que le es afín, pero 
encuentra dificultades relevantes para 
comunicarse en medios exclusivos de 
lenguaje oral.

La persona solo es capaz de 
expresar con claridad o de 
comprender los mensajes en 
MUY POCAS O NINGUNA de 
las situaciones normales de 
comunicación de cada día, con 
lenguaje oral o gestual.
Si su lenguaje es gestual, puede 
comunicarse con limitaciones en 
el entorno lingüístico que le es 
afín, pero encuentra dificultades 
graves para comunicarse en 
medios exclusivos de lenguaje 
oral.

Inteligibilidad. El habla puede presentar 
leves alteraciones en la 
articulación o en la 
prosodia, pero no llega a 
determinar limitaciones 
relevantes en la 
inteligibilidad.

El habla puede presentar 
alteraciones en la articulación 
y en la prosodia, pero no llega 
a determinar limitaciones 
relevantes en la inteligibilidad.

El habla presenta alteraciones 
en la articulación y en la 
prosodia que dificultan 
levemente la inteligibilidad.

El habla presenta alteraciones en la 
articulación y la prosodia que dificultan 
de forma moderada a grave la 
inteligibilidad en circunstancias 
desfavorables.

El habla presenta alteraciones 
en la articulación y la prosodia 
que dificultan de forma grave a 
total la inteligibilidad.
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Tabla 7.4 Criterios para la puntuación la deficiencia de la voz y del habla.

Clase de 
gravedad de la 

deficiencia

Intervalo 0
Nulo

Intervalo 1
Leve

Intervalo 2
Moderado

Intervalo 3
Grave

Intervalo 4
Muy grave

Graduación de 
la gravedad 

DTP (%)
0% 1 %-5 %

1 3 5
6 %-10 %
6 7 8 9 10

11 %-24 %
11 14 17 20 24

25 %-35 %
25 27 30 33 35

Medidas de la 
capacidad de 
voz/habla.

Audibilidad: 
Puede producir voz con una 
intensidad suficiente para la 
mayoría de las necesidades 
del habla cotidianas, aunque 
ello requiera a veces un 
esfuerzo y ocasionalmente 
pueda superar a la capacidad 
del individuo.

Audibilidad: 
Puede producir voz con una 
intensidad suficiente para 
muchas de las necesidades del 
habla cotidianas, y en 
condiciones normales se le oye; 
sin embargo puede resultar 
difícil oírle en lugares ruidosos, 
como estaciones de tren o 
autobuses o restaurantes.

Audibilidad: 
Puede producir voz con una 
intensidad suficiente para algunas 
de las necesidades del habla 
cotidianas como una 
conversación a corta distancia; sin 
embargo, tiene una dificultad 
considerable en la distancia o en 
lugares ruidosos, como 
estaciones de tren o autobuses o 
restaurantes, ya que la voz se 
cansa fácilmente y se hace 
inaudible en pocos segundos.

Audibilidad: 
Puede producir habla con una 
intensidad suficiente para pocas 
de las necesidades del habla 
cotidianas, pero apenas puede 
ser oído por un oyente cercano o 
a través del teléfono y puede 
susurrar de forma audible pero no 
con voz más alta.

Audibilidad: 
No puede producir habla con 
una intensidad suficiente 
para las necesidades del 
habla cotidianas.

Inteligibilidad:
Puede desarrollar la mayoría 
de los actos articulatorios 
necesarios para el habla 
cotidiana, pero de vez en 
cuando se le puede pedir que 
repita y puede ser difícil o 
imposible producir algunas 
unidades fonéticas.

Inteligibilidad: 
Puede desarrollar muchos de 
los actos articulatorios 
necesarios para el habla 
cotidiana y ser entendido por 
alguien extraño, pero puede 
cometer numerosas 
incorrecciones y en ocasiones 
parece que tiene dificultades 
para la articulación.

Inteligibilidad:
Puede desarrollar algunas de los 
actos articulatorios necesarios 
para el habla cotidiana y puede 
conversar generalmente con la 
familia y los amigos, puede ser 
entendido por extraños con 
dificultad y a menudo le pedirán 
que repita.

Inteligibilidad: 
Puede desarrollar pocos de los 
actos articulatorios necesarios 
para el habla cotidiana, puede 
producir algunas unidades 
fonéticas, y puede realizar 
aproximaciones para algunas 
palabras como los nombres de 
miembros de su familia, pero es 
ininteligible fuera de contexto.

Inteligibilidad: 
No puede realizar las 
articulaciones necesarias 
para el habla cotidiana.

Eficiencia funcional:
Puede alcanzar la mayoría de 
las demandas de articulación y 
fonación para el habla 
cotidiana con discurso fácil y 
adecuado, pero de vez en 
cuando puede titubear o hablar 
más lentamente.

Eficiencia funcional: 
Puede alcanzar muchas de las 
demandas de articulación y 
fonación para el habla cotidiana 
con discurso fácil y adecuado, 
pero de vez en cuando habla 
con dificultad y el habla puede 
ser discontinua, interrumpida, 
vacilante o lenta.

Eficiencia funcional: 
Puede alcanzar alguna de las 
demandas de articulación y 
fonación para el habla cotidiana 
con discurso fácil y adecuado, 
pero mantiene el discurso 
únicamente durante periodos 
breves y puede dar la impresión 
de que se fatiga fácilmente.

Eficiencia funcional: 
Puede alcanzar pocas de las 
demandas de articulación y 
fonación para el habla cotidiana 
con velocidad y facilidad 
adecuadas (como palabras 
sueltas o frases simples), pero no 
puede mantener un flujo de habla 
ininterrumpido; el habla es 
dificultosa y muy lenta.
Voz erigmofónica y métodos 
alternativos de voz.

Eficiencia funcional: 
No puede alcanzar las 
demandas de articulación y 
fonación para las 
necesidades cotidianas con 
la velocidad y la facilidad 
adecuadas. (sería el caso de 
una laringuectomía total que 
no consigue emisión de 
monosílabos y no puede 
usar electrolaringe por 
empastamiento y edemas.

Pruebas 
objetivas.

Ninguna requerida. 
Videoestroboscopia laríngea, 
medidas objetivas de la voz y 
el habla, y VHIa) deberían ser 
normales o prácticamente 
normales.

Videoestroboscopia laríngea, 
medidas objetivas de la voz y el 
habla, y VHI son ligeramente 
anormales.

Videoestroboscopia laríngea, 
medidas objetivas de la voz y el 
habla, y VHI son de ligera a 
moderadamente anormales.

Videoestroboscopia laríngea, 
medidas objetivas de la voz y el 
habla, y VHI son de moderada a 
gravemente anormales.

Videoestroboscopia laríngea, 
medidas objetivas de la voz 
y el habla, en VHI son de 
grave a muy gravemente 
anormales.

a)  VHI:Voice Handicap Index (índice de discapacidad vocal abreviado).

La metodología de ajuste de esta tabla, al tener tres grupos de hallazgos diferenciados 
en el criterio principal (CP) presenta un ajuste particular: 

Primero, se debe elegir  de entre los tres grupos de hallazgos del CP (audibilidad, 
inteligibilidad y  eficiencia funcional) el que se sitúa en la clase mayor, situándose en el valor 
central del intervalo.

Segundo, ajustaríamos el valor con el criterio secundario de pruebas objetivas.
Si las pruebas objetivas se encontrasen en un intervalo de grado de deficiencia superior, 

se aumentaría al valor superior de puntuación del intervalo marcado por el CP y  finalizaría la 
evaluación. 

Pero en el caso de que las pruebas objetivas se encontrasen en un intervalo de grado de 
deficiencia inferior al del CP, en un primer tiempo, se bajaría la puntuación al valor menor de 
dicho intervalo, pero a continuación, tendríamos que volver a ajustar con los otros dos 
grupos de hallazgos del CP (audibilidad, inteligibilidad y eficiencia funcional) que no hallamos 
utilizado para obtener el CP. De tal forma  que si uno, de los otros grupos de intervalos, fuera 
igual que el que nos ha llevado al CP se subiría nuevamente un valor, y si esto ocurriera en 
los tres grupos de hallazgos del CP (audibilidad, inteligibilidad y  eficiencia funcional) la 
deficiencia se evaluará con el valor mayor dentro del intervalo.
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Capítulo 8

Sistema cardiovascular
8.1 Normas de carácter general para la evaluación de las deficiencias del sistema 

cardiovascular.
1. Únicamente serán objeto de evaluación aquellas personas que padezcan una 

afección cardiovascular con un curso clínico de al menos seis meses desde el diagnóstico e 
inicio del tratamiento.

2. Cuando esté indicado el tratamiento quirúrgico, la evaluación se realizará a partir de 
los seis meses del postoperatorio. Si el enfermo rechaza dicho tratamiento sin motivo 
justificado, no será evaluable.

3. En el caso de enfermos sometidos a trasplante cardiaco, la evaluación se efectuará 
seis meses después del mismo, de acuerdo con la función residual. Durante esos seis 
meses se mantendrá la evaluación que previamente tuviera el enfermo. Se combinarán a 
ésta los efectos del tratamiento inmunosupresor, si los hubiere, siguiendo los criterios del 
capítulo correspondiente.  En los casos de trasplante exitoso con buena función residual, se 
aplicará como mínimo el criterio de “persona trasplantada”, en cuyo caso se incluirá la CCT y 
posibles complicaciones de la inmunosupresión.

4. En determinadas patologías, por ejemplo, cardiopatía isquémica se tendrá en cuenta 
el riesgo de empeoramiento súbito de la situación clínica del enfermo a pesar del tratamiento 
adecuado de la enfermedad base. La mayor o menor frecuencia con que aparecen los 
episodios agudos condiciona el grado de limitación para realizar las actividades de la vida 
diaria, por lo que ha de incluirse como criterio de evaluación. Los episodios deberán estar 
documentados médicamente.

5. La deficiencia no siempre está en relación directa con los datos exploratorios o 
pruebas complementarias. En caso de miocardiopatías secundarias no se combinarán los 
porcentajes correspondientes al proceso base, caso de ser conocido, con los de la 
miocardiopatía, sino que se adjudicará el mayor porcentaje obtenido en cualquiera de ellos. 
Cuando la miocardiopatía secundaria sea consecuencia de un proceso tratable (por ejemplo, 
miocardiopatía hipertiroidea) no se realizará la evaluación hasta al menos seis meses 
después de haberse comenzado el tratamiento etiológico.

6. En algunas enfermedades cardiacas podrán coexistir diversas patologías: valvulares, 
isquémicas, arritmia, miocardiopatía... en estos casos, se deberá utilizar los criterios de la 
tabla correspondiente a la patología que se considere más grave en representación de las 
demás.

7. Consideraciones especiales para la evaluación de las cardiopatías congénitas en la 
infancia y la adolescencia: Cuando en la infancia se presenta un diagnóstico de cardiopatía 
congénita en el que se considere que existe una deficiencia permanente, aunque no pueda 
cuantificarse, o se prevea en su evolución (a pesar de las medidas terapéuticas adecuadas) 
el desarrollo a corto-medio plazo de una deficiencia cardiaca permanente de importancia, se 
podrá asignar un grado inicial aproximado de deficiencia total de la persona del 33%. Esta 
evaluación tendrá siempre un carácter temporal y se hará una primera revisión a los 2 años. 
Posteriormente, una vez que pueda concretarse el grado de deficiencia cardiaca, mediante 
la aplicación de los hallazgos específicos para cardiopatías congénitas, se considerarán 
nuevos periodos de revisión de 3 o 5 años, en función de la edad, de los procesos 
terapéuticos que precisen y de las posibilidades evolutivas y rehabilitadoras.

Tabla 8.1 Clasificación funcional de la disnea de la NYHA

NYHA Funcionamiento de la personas
Clase I. Personas sin limitación de sus actividades; no refieren síntomas durante las actividades cotidianas.

Clase II. Personas con limitación ligera o moderada de su actividad; sin síntomas en reposo ni durante el 
esfuerzo moderado.

Clase III. Personas con limitación importante de su actividad; sin síntomas en reposo ni durante el esfuerzo 
leve.
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NYHA Funcionamiento de la personas

Clase IV. Personas que deberían permanecer en reposo absoluto, confinados en la cama o en el sillón; 
cualquier tipo de actividad física les supone molestias y los síntomas pueden aparecer en reposo.

Fuente: New York Heart Association. Heart Failure Society of America

Tabla 8.2 Relación de los Mets y del grado funcional según cinco protocolos con tapiz 
rodante

Adaptado de: Fox SM III, Naughton JP, Haskell WI, Physical activity and the prevention of coronary heart 
disease, Ann Clin Res, 1971; 3:404-432,

8.2 Criterios para la puntuación atribuible a deficiencias cardiacas.
8.2.1 Cardiopatías valvulares.

Tabla 8.3 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente secundaria a valvulopatías cardíacas

Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad
DTP (%)

0 2 %-10 %
2 4 6 8 10

11 %-2 3%
11 14 17 20 23

24 %-40 %
24 28 32 36 40

45 %-65 %
45 50 55 60 65

 Anamnesis. Asintomático y sin 
medicación.

Sin tratamiento persistente, a 
excepción de profilaxis 
antibiótica.
No profilaxis.
Clase I NYHA.

Cambios dietéticos 
moderados o fármacos para 
mantenerse sin clínica de IC, 
síncope, dolor torácico o 
embolia.
Clase II NYHA

Insuficiencia cardíaca y/u 
otros síntomas moderados 
que precisan tratamiento o
síntomas intermitentes de IC 
grave.
Clase III NYHA.

Insuficiencia cardíaca y/u otros 
síntomas en reposo a pesar de 
tratamiento.
Descompensaciones intermitentes de 
los síntomas de IC.
Clase IV NYHA.

Exploración física. Sin alteraciones por 
auscultación.

Soplo de estenosis o 
murmullo de regurgitación.

Soplo de estenosis o 
murmullo de regurgitación.
Signos de IC leve.

Soplo de estenosis o murmullo 
de regurgitación.
Signosc de IC moderada.

Soplo de estenosis o murmullo de 
regurgitación.
Signosc de IC grave.

‒ IC: Insuficiencia cardiaca, VO2 máx.: consumo de oxígeno máximo (en ml/min/kg), BNP: péptido natriurético tipo B (en pg/ml); AVA: área valvular aórtica (en cm2); AVG: gradiente 
valvular aórtico (en mm Hg); MVA: área valvular mitral (en cm2), MVG: gradiente valvular mitral (en mm Hg).

‒ Si los tres factores pertenecen a la clase 4, la puntuación de la deficiencia es 65%.
‒ Signos de IC: Por ejemplo, estertores, ingurgitación venosa yugular, S3 o edema periférico.
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Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad
DTP (%)

0 2 %-10 %
2 4 6 8 10

11 %-2 3%
11 14 17 20 23

24 %-40 %
24 28 32 36 40

45 %-65 %
45 50 55 60 65

Resultados de las 
pruebas objetivas
(CP).

Sin alteración de la 
función ventricular ni 
dilatación o
Señales de regurgitación 
o prolapso leve de la 
válvula mitral con 
insuficiencia mínima en 
ecocardiograma (eco).

Sin alteración de la función 
ventricular ni dilatación o
Leve estenosis o 
regurgitación en eco y como 
mínimo uno de los siguientes:
MET > 7 y
< 10; protocolo de Bruce ≥ 6 
min; VO2 max > 20 y < 32 o
Funcionamiento normal de 
válvula protésica.

Leve disfunción ventricular o 
dilatación de la cámara o
Moderada estenosis o 
regurgitación en eco y como 
mínimo uno de los siguientes:
MET < 7 y ≥ 5
protocolo de Bruce > 3 min;
VO2 max > 16-20 tras cirugía 
valvular y reúne los criterios 
mencionados más arriba.
BNP < 100e;
AVA > 1,5;
AVG < 25;
MVA > 1,5;
MVG < 5.

Moderada disfunción 
ventricular o dilatación de la 
cámara o
Moderada o grave estenosis o 
regurgitación en eco y como 
mínimo uno de los siguientes:
Imposibilidad de corrección 
quirúrgica.
MET ≥ 2 pero < 5; protocolo 
de Bruce ≥ 1 min pero < 3 min 
tras cirugía valvular y reúne 
los criterios mencionados más 
arriba; VO2 max 10-15.
BNP > 100 pero < 500e;
AVA 1,0-1,5;
AVG 25-50;
MVA > 1,0-1,5;
MVG = 5-10.

Grave disfunción ventricular o 
dilatación de la cámara o
Moderada o grave estenosis o 
regurgitación en eco y como mínimo 
uno de los siguientes:
El área valvular < 1 cm2 se considera 
severa tanto para la estenosis mitral 
como para la estenosis aórtica.
Imposibilidad de corrección quirúrgica.
MET < 2;
protocolo de Bruce < 1 min;
V02 max <10.
BNP >500e;
AVA < 1,0;
AVG > 50;
MVA < 1,0;
MVG > 10.

‒ IC: Insuficiencia cardiaca, VO2 máx.: consumo de oxígeno máximo (en ml/min/kg), BNP: péptido natriurético tipo B (en pg/ml); AVA: área valvular aórtica (en cm2); AVG: gradiente 
valvular aórtico (en mm Hg); MVA: área valvular mitral (en cm2), MVG: gradiente valvular mitral (en mm Hg).

‒ Si los tres factores pertenecen a la clase 4, la puntuación de la deficiencia es 65%.
‒ Signos de IC: Por ejemplo, estertores, ingurgitación venosa yugular, S3 o edema periférico.

8.2.2 Cardiopatía isquémica.
Criterios de la Canadian Cardiovascular Society (CCS):

Clasificación funcional CCS

Clase I. La actividad física ordinaria, como caminar o subir escaleras, no causa angina. La angina aparece 
ante esfuerzos extenuantes, rápidos o prolongados en el trabajo o tiempo libre.

Clase II.

Ligera limitación de la actividad física ordinaria. La angina aparece al caminar o subir escaleras 
rápido, subir cuestas o escaleras después de las comidas, o con frío o viento, o bajo estrés 
emocional o sólo en las horas siguientes a levantarse por la mañana. Puede caminar más de 2 
manzanas y subir un piso de escaleras a un ritmo y condiciones normales.

Clase III. Marcada limitación de la actividad física ordinaria. La angina aparece al caminar 1 o 2 manzanas y 
al subir un piso de escaleras a un ritmo y condiciones normales.

Clase IV. Incapacidad para realizar ninguna actividad sin angina. Esta puede aparecer en reposo.

Tabla 8.4 Criterios para la puntuación de la deficiencia secundaria a cardiopatía coronaria

Graduación de la 
gravedad
DTP (%)

Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

0 2 %10 %
2 4 6 8 10

11 %-23 %
11 14 17 20 23

24 %-40 %
24 28 32 36 40

45 %-65 %
45 50 55 60 65

Anamnesis. Asintomático.
No precisa medicación.

Historia dudosa de dolor 
torácico.
Puede precisar algún tipo de 
medicación.
Clase I de la CCS.
Exploración física normal.

Antecedente de IM o angina de 
esfuerzo.
Precisa medicación para control 
de síntomas.
Clase II de la CCS (Canadian 
Cardiovascular Society).
Presenta sintomatología con 
esfuerzo máximo.

Antecedente de IM, angina de 
esfuerzo o
Limitación moderada en las 
AVD para prevenir la angina 
frecuente y/o la IC.
Clase III de la CCS.
Síntomas de insuficiencia 
coronaria con esfuerzo 
moderado.

Antecedente de IM, puede 
producirse angina de reposo. 
Limitación grave en las AVD y 
tratamiento para mantenerse 
asintomático en reposo.
Clase IV de la CCS.
Síntomas de insuficiencia 
coronaria con esfuerzo 
mínimo.

Exploración física. Exploración física normal. Exploración física normal. Presenta sintomatología con 
esfuerzo máximo.

Síntomas de insuficiencia 
coronaria con esfuerzo 
moderado.

Síntomas de insuficiencia 
coronaria con esfuerzo 
mínimo.

‒ IC: insuficiencia cardíaca; IM: infarto de miocardio; CRC: cirugía de revascularización coronaria; ICP: intervención coronaria percutánea; TCHE: puntuación del calcio coronario 
determinado por tomografía computarizada por haz de electrones, VO2max: consumo de oxígeno máximo (en ml/min/kg) y TV: taquicardia ventricular.

‒ Si los tres factores pertenecen a la clase 4, la puntuación de la deficiencia es 65%.
‒ Signos de IC: Por ejemplo, estertores, ingurgitación venosa yugular, S3 o edema periférico.
* La puntuación de la deficiencia en las personas trasplantadas incluirá la CCT y las posibles complicaciones por la inmunosupresión.
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Graduación de la 
gravedad
DTP (%)

Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

0 2 %10 %
2 4 6 8 10

11 %-23 %
11 14 17 20 23

24 %-40 %
24 28 32 36 40

45 %-65 %
45 50 55 60 65

Resultados de las 
pruebas objetivas 
(CP).

Angiografía coronaria 
normal o Ecocardiografía 
normal o Gammagrafí a 
miocárdica de perfusióno 
eco de esfuerzo dudosa o 
de bajo riesgo (defecto 
leve reversible o defecto 
fijo con FE normal) o
TCHE entre 0 y 100.

Angiografía coronaria con 
irregularidades de la luz (< 50% 
de estenosis) o
Ecocardiografía normal y como 
mínimo uno de los siguientes:
Gammagrafía miocárdica de 
perfusión o eco de esfuerzo de 
bajo riesgo (defecto leve 
reversible o defecto fijo con FE 
normal).
En caso de resultado no 
concluyente deberá valorarse la 
necesidad de confirmación 
anatómica mediante TAC 
coronario o coronariografía.
TCHE >100.
MET ≥ 17 y <10; protocolo de 
Bruce ≥ 16 min.

FC no alcanza el 90% de la 
máxima teórica, sin cambios del 
segmento ST, o taquicardia 
ventricular o alteración de la 
tensión arterial o
Angiografía coronaria que 
muestra ≥ 50% y < 70% de 
obstrucción fija y como mínimo 
uno de los siguientes:
MET < 7 y ≥ 5 protocolo de 
Bruce > 3 min;
Gammagrafía miocárdica de 
perfusión o eco de esfuerzo sin 
alteraciones o con defectos 
leves irreversibles (<25%) y
Ha sido sometido a CRC o ICP y 
requiere tratamiento continuado 
o
Persona trasplantada.

Prueba de esfuerzo que 
muestra cambios en el 
segmento ST de 1-2 mm o
Angiografía coronaria que 
muestra ≥70% de obstrucción 
fija y como mínimo uno de los 
siguientes:
MET ≥ 2 pero < 5; protocolo de 
Bruce ≥ 1 min pero < 3;
Gammagrafía miocárdica de 
perfusión o eco de esfuerzo 
con alteraciones moderadas 
(25%-50%) irreversibles y
Ha sido sometido a CRC o ICP 
y requiere tratamiento 
continuado.

Prueba de esfuerzo que 
muestra cambios en el 
segmento ST > 2 mm o
Angiografía coronaria que 
muestra ≥ 70% de obstrucción 
fija y como mínimo uno de los 
siguientes:
MET < 2; protocolo de Bruce < 
1 min;
Gammagrafía miocárdica de 
perfusión o eco de esfuerzo 
con alteraciones graves (> 
50%) irreversibles y
Ha sido sometido a CRC o ICP 
con resultado subóptimo y 
requiere tratamiento 
farmacológico continuado.

‒ IC: insuficiencia cardíaca; IM: infarto de miocardio; CRC: cirugía de revascularización coronaria; ICP: intervención coronaria percutánea; TCHE: puntuación del calcio coronario 
determinado por tomografía computarizada por haz de electrones, VO2max: consumo de oxígeno máximo (en ml/min/kg) y TV: taquicardia ventricular.

‒ Si los tres factores pertenecen a la clase 4, la puntuación de la deficiencia es 65%.
‒ Signos de IC: Por ejemplo, estertores, ingurgitación venosa yugular, S3 o edema periférico.
* La puntuación de la deficiencia en las personas trasplantadas incluirá la CCT y las posibles complicaciones por la inmunosupresión.

8.2.3 Cardiopatías Congénitas (CC): Evaluación de la Insuficiencia Cardiaca (IC) en la 
infancia y adolescencia.

La IC en la infancia se puede definir como un síndrome fisiopatológico y clínico 
progresivo, causado por anomalías cardiovasculares y no cardiovasculares que dan lugar a 
signos y síntomas característicos que incluyen edema, distrés respiratorio, retraso ponderal 
e intolerancia al ejercicio, y que se acompañan de trastornos circulatorios, neurohormonales 
y moleculares.

Como norma general deben evaluarse las deficiencias que sean permanentes y después 
de haberse establecido el grado de Mejoría Clínica Máxima tras la aplicación de las medidas 
terapéuticas, por lo que siguiendo dicha norma el proceso de evaluación definitivo de las 
cardiopatías congénitas debería llevarse a cabo tras la cirugía correctora de la malformación 
congénita que da lugar a la deficiencia y cuando el proceso médico se considera lo 
suficientemente estabilizado.

Tabla 8.5 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente secundaria a cardiopatías congénitas

Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad DTP 

(%)
0 2 %-10 %

2 4 6 8 10
11 %-23 %

11 14 17 20 23
24 %-40 %

24 28 32 36 40
45 %-65 %

45 50 55 60 65

Anamnesis. Asintomático. Síntomas al realizar ejercicio 
físico moderado.
Precisa tratamiento 
continuado.

Presenta limitación ligera de su 
actividad.
Sin síntomas en reposo pero si con 
el ejercicio físico moderado.
Precisa tratamiento continuado.

Presenta limitación moderada al 
realizar las actividades de la vida 
diaria; sin síntomas en reposo ni 
durante el esfuerzo leve.
Precisa tratamiento continuado.

Experimenta síntomas al realizar las 
actividades de la vida diaria, debiendo 
permanecer en reposo la mayor parte del 
tiempo.
Los síntomas pueden incluso aparecer 
en reposo.
Precisa tratamiento dietético y 
medicamentoso continuado, pese a lo 
cual está sintomático de continuo.

Exploración física.  Clase I NYHA modificada. Clase II NYHA modificada. Clase III NYHA modificada. Clase IV NYHA modificada.
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Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad DTP 

(%)
0 2 %-10 %

2 4 6 8 10
11 %-23 %

11 14 17 20 23
24 %-40 %

24 28 32 36 40
45 %-65 %

45 50 55 60 65

Resultados de las 
pruebas objetivas
(CP).
FE en los casos 
en los que el VD 
es el sistémico).

 Existe dilatación de las 
cámaras cardiacas sin datos 
de cortocircuito derecha-
izquierda; o
Hay evidencia de cortocircuito 
izquierda-derecha con Qp/Qs 
< 2:1 y como mínimo uno de 
los siguientes:
La resistencia vascular 
pulmonar está elevada hasta 
un máximo de la mitad de la 
sistémica o.
La afectación valvular es leve 
a moderada.
Se incluirá en esta clase de 
gravedad a la persona que 
haya sido sometida a cirugía y 
cumpla los criterios anteriores.

Existen datos de cortocircuito 
derecha-izquierda o
Hay evidencia de cortocircuito 
izquierda-derecha con Qp/Qs > 2:1 
y como mínimo uno de los 
siguientes:
La resistencia vascular pulmonar 
está elevada por encima de la 
mitad de la sistémica y
Leve disfunción ventricular o 
dilatación de la cámara o
La afectación valvular (estenosis o 
regurgitación) es moderada.
Se incluirá en esta clase de 
gravedad a la persona que haya 
sido sometida a cirugía y cumpla 
los criterios anteriores.
Persona trasplantada.

Existen datos de cortocircuito 
derecha-izquierda o
Hay evidencia de cortocircuito 
izquierda-derecha con Qp/Qs > 2:1 
y como mínimo uno de los 
siguientes:
La resistencia vascular pulmonar 
está elevada por encima de la mitad 
de la sistémica y
Moderada disfunción ventricular o 
dilatación de la cámara o
La afectación valvular (estenosis o 
regurgitación) es moderada o grave.
Se incluirá en esta clase de 
gravedad a la persona que haya 
sido sometida a cirugía y cumpla los 
criterios anteriores.

Existen datos de cortocircuito derecha-
izquierda o
Hay evidencia de cortocircuito izquierda-
derecha con Qp/Qs > 2:1 y como mínimo 
uno de los siguientes:
La resistencia vascular pulmonar está 
elevada por encima de la mitad de la 
sistémica y grave disfunción ventricular o 
dilatación de la cámara o
La afectación valvular (estenosis o 
regurgitación) es grave.
Se incluirá en esta clase de gravedad a 
la persona que haya sido sometida a 
cirugía y cumpla los criterios anteriores.

8.2.4 Miocardiopatías.

Tabla 8.6 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente secundaria a cardiomiopatías

Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia

Intervalo 0
Nulo

Intervalo 1
Leve

Intervalo 2
Moderado

Intervalo 3
Grave

Intervalo 4
Muy grave

Graduación de la 
gravedad DTP (%) 0 2 %10 %

2 4 6 8 10
11 %-23 %

11 14 17 20 23
24 %-40 %

24 28 32 36 40
45 %-65 %

45 50 55 60 65
Anamnesis. Asintomático.

No precisa medicación.
Asintomático bajo tratamiento 
continuado o puntual, 
síntomas leves de IC bajo 
tratamiento.
Clase I NYHA.

Síntomas leves de IC en 
tratamiento o síntomas 
moderados intermitentes de 
IC bajo tratamiento.
Clase II NYHA.

Síntomas moderados de IC en 
tratamiento o síntomas graves 
intermitentes de IC bajo 
tratamiento.
Clase III NYHA.

Síntomas graves de IC en reposo 
o descompensación es 
intermitentes de IC bajo 
tratamiento.
Clase IV NYHA.

Exploración física. Exploración física normal. Signos mínimos de IC. Signos leves de IC. Signos moderados de IC. Signos graves de IC.
Resultados de las 
pruebas objetivas
(CP).

Ecocardiograma normal.
Concentración de PNB 
normal.

Mínima deficiencia de la 
función del VI, mínima 
hipertrofia septal (<1,1 cm) o 
evidencia de enfermedad 
restrictiva mínima en 
ecocardiografía (eco) 
presente bajo tratamiento y 
como mínimo uno de los 
siguientes:
Concentración de BNP 
normal.
V02máx. > 20.
MET > 7 y < 10.

Leve deficiencia de la función 
del VI (FE 41-50%) o ligera 
hipertrofia septal (1,1-1,2 cm), 
evidencia de restricción o 
alteración diastólica leve 
(E>A)* en eco presente bajo 
tratamiento y como mínimo 
uno de los siguientes:
BNP < 100.
VO2max 16-20.
MET > 5 y < 7 o
Persona trasplantada*.

Moderada deficiencia de la 
función del VI (FE 30-40%) o 
moderada hipertrofia septal 
(1,3-1,4 cm) con gradiente 
moderado o evidencia de 
restricción o alteración 
diastólica moderada (E=A)* en 
eco presente bajo tratamiento 
y como mínimo uno de los 
siguientes:
BNP 100 - 500.
VO2max. 11-15
MET > 2 y < 5.
Arritmias ventriculares 
malignas (tras la implantación 
de un DAI o un marcapasos 
biventricular) y algún criterio 
anterior.

Grave deficiencia de la función del 
VI.
(FE < 30%) o gradiente grave a 
través de hipertrofia septal (> 1,4 
cm), evidencia de restricción o 
alteración diastólica grave (E < A)* 
en eco presente bajo tratamiento 
y como mínimo uno de los 
siguientes:
BNP > 500.
VO2max <10.
MET < 2.
Arritmias ventriculares malignas 
(tras la implantación de un DAI o 
un marcapasos biventricular) y 
algún criterio anterior.

‒ IC: insuficiencia cardíaca; BNP: péptido natriurético tipo B (en pg/ml); VI: ventrículo izquierdo; FE: fracción de eyección, VO2max: consumo de oxígeno máximo (en ml/min/kg), 
DAI: desfibrilador automático implantable.

‒ Si los tres factores pertenecen al Clase 4, la puntuación de la deficiencia es 65%.
‒ Signos de IC por ejemplo, estertores, ingurgitación venosa yugular, S3 o edema periférico
‒ E y A son las formas de las ondas detectadas en la ecocardiografía. Cuando la afectación es muy severa, que es cuando tiene relevancia clínica, la relación E/A es mayor de 2, 

situación denominada "patrón restrictivo" por ser típico de las miocardiopatías restrictivas.
‒ Los valores de BNP deben ajustarse en su caso a los de proBNP según punto 17 de 8.1 Normas generales.
* La puntuación de la deficiencia en las personas trasplantadas incluirá la CCT y las posibles complicaciones por la inmunosupresión.

8.2.5 Cardiopatías mixtas.
En estos supuestos se asignará el mayor porcentaje de deficiencia alcanzado en la 

evaluación de solo uno de los componentes de la cardiopatía. Por tanto se evaluará solo la 
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patología cardiaca que más puntuación obtenga, pudiéndose utilizar la puntuación obtenida 
en las otras, en todo caso, como modificador de grado dentro del intervalo de grado.

8.2.6 Enfermedades del pericardio.

Tabla 8.7 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente secundaria a enfermedad pericárdica

Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad DTP (%) 0 2 %-10 %

2 4 6 8 10
11 %-23 %

11 14 17 20 23
24 %-40 %

24 28 32 36 40
45 %-65 %

45 50 55 60 65
Anamnesis. Asintomático.

No precisa medicación.
Asintomático para la actividad 
cotidiana bajo tratamiento con 
AINE o diurético o síntomas 
leves de dolor torácico o IC 
intermitentes sin tratamiento.
Clase I NYHA.

Síntomas de dolor torácico o IC 
en tratamiento crónico con AINE 
o diurético.
Síntomas con actividad 
moderada.
Clase II NYHA.

Dolor torácico o síntomas de IC 
con la actividad leve.
Tratamiento de larga evolución 
con AINE o tratamiento para la 
IC.
Clase III NYHA.

Dolor torácico o síntomas de IC 
en reposo a pesar de tratamiento 
con AINE.
Clase IV NYHA.

Exploración física. Exploración física 
normal.

Signos mínimos de IC. Signos leves de IC. Signos moderados de IC.
Presencia de roce pericárdico.

Signos graves de IC.
Presencia de roce pericárdico.

Resultados de las 
pruebas objetivas
(CP).

Ecocardiografía y ECG 
normal.
VSG normal.

Uno o más de los siguientes:
Pequeño derrame pericárdico, 
evidencia de pericarditis en el 
ECG, mínima elevación VSG (< 
30) y como mínimo uno de los 
siguientes:
Concentración de BNP normal.
VO2máx. > 20.
MET > 7 y < 10 o situación tras 
pericardiectomía o ventana 
pericárdica quirúrgica.

Uno o más de los siguientes:
Leve derrame pericárdico o 
evidencia de pericarditis 
constrictiva en ecocardiografía, 
evidencia de pericarditis en el 
ECG, leve elevación VSG 
(30-50) y como mínimo uno de 
los siguientes:
BNP < 100. VO2max. 16-20.
MET > 5 y < 7 o situación tras 
pericardiectomía o ventana 
pericárdica quirúrgica o
Persona transplantada*.

Uno o más de los siguientes:
Moderado derrame pericárdico o 
evidencia de pericarditis 
constrictiva en ecocardiografía, 
evidencia de pericarditis en el 
ECG, moderada elevación VSG 
(51-70) y como mínimo uno de 
los siguientes:
BNP 100-500.
VO2max. 11-15. MET > 2 pero < 
5 y fracaso de intento quirúrgico 
o ausencia de respuesta a la 
cirugía y criterios anteriores.

Uno o más de los siguientes:
Derrame pericárdico grave, 
evidencia de taponamiento o de 
pericarditis constrictiva con 
alteración grave del VI en 
ecocardiografía, evidencia de 
pericarditis en el ECG, elevación 
notable de la VSG (> 71) y como 
mínimo uno de los siguientes:
BNP 100-500.
VO2max. < 10.
MET < 2 y fracaso de intento 
quirúrgico o ausencia de 
respuesta a la cirugía y criterios 
anteriores.

‒ IC: insuficiencia cardíaca; ECG: electrocardiograma; VSG: velocidad de sedimentación globular (en mm/h); BNP: péptido natriurético tipo B (en pg/ml); VO2max: consumo de 
oxígeno máximo (en ml/min/kg) VI: ventrículo izquierdo.

‒ Síntomas IC: por ejemplo, estertores, ingurgitación venosa yugular o edema periférico.
* La puntuación de la deficiencia en las personas trasplantadas incluirá las posibles complicaciones por la inmunosupresión.

8.2.7 Arritmias.

Tabla 8.8 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente secundaria a arritmias

Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad DTP (%) 0 2 %-10 %

2 4 6 8 10
11 %-23 %

11 14 17 20 23
24 %-40 %

24 28 32 36 40
45 %-65 %

45 50 55 60 65
Anamnesis. Asintomático.

No precisa 
medicación.

Asintomático o palpitaciones 
ocasionales o episodios 
sincopales aislados.
Puede precisar algún tipo de 
medicación.
Clase I NYHA.

Asintomático o síntomas leves 
intermitentes para las actividades 
diarias, palpitaciones o síncopes 
aislados.
Precisa tratamiento farmacológico 
para el control de los síntomas o 
marcapasos o DAI.
Clase II NYHA

Síntomas moderados a pesar del 
tratamiento farmacológico o 
marcapasos con actividad leve o 
bien síntomas graves 
intermitentes
Clase III NYHA

Síntomas moderados a graves 
en reposo a pesar del 
tratamiento, especialmente 
síncopes recurrentes
Clase IV NYHA

Exploración física. Exploración física 
normal.

Exploración física normal o 
extrasístoles ocasionales 
durante la auscultación.

Auscultación arrítmica a menos que 
se trate de una persona portador de 
marcapasos.

Auscultación arrítmica a menos 
que se trate de una persona 
portador de marcapasos.

Auscultación arrítmica a menos 
que se trate de una persona 
portador de marcapasos.

ECG: electrocardiograma, ESV: extrasístole supraventricular, EV: extrasístole ventricular, CIA: comunicación interauricular, VI: ventrículo izquierdo, VD: ventrículo derecho, DAI: 
desfibrilador automático implantable.
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Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad DTP (%) 0 2 %-10 %

2 4 6 8 10
11 %-23 %

11 14 17 20 23
24 %-40 %

24 28 32 36 40
45 %-65 %

45 50 55 60 65
Resultados de las 
pruebas objetivas 
(CP).

Ecocardiografía 
normal o ECG normal 
ESV o EV 
ocasionales.

Ecocardiografía normal o 
arritmia documentada por ECG 
pero sin que se evidencien ≥ 3 
latidos ectópicos consecutivos o 
pausas > 2s ni el ECG ni en el 
Holter y
Frecuencia auricular y 
ventricular entre 50-100 latidos 
por minuto.
Tras ablación o marcapasos 
que reúnan los criterios 
establecidos más arriba.

Ecocardiografía anómala con 
pequeñas CIA o CIV, deficiencia 
leve de la función del VI o del VD, 
alteración de la función diastólica, 
leve agrandamiento cameral o 
estenosis o insuficiencia valvular 
leve y
Documentación por ECG o Holter 
de arritmia maligna.
Tras ablación, marcapasos, o DAI 
que reúnan los criterios 
establecidos más arriba o
Persona transplanted.

Ecocardiografía anómala con 
moderadas CIA o CIV, deficiencia 
moderada de la función del VI o 
del VD, alteración de la función 
diastólica, moderado 
agrandamiento cameral o 
estenosis o insuficiencia valvular 
moderada y
Documentación por ECG o Holter 
de arritmia maligna.
Tras ablación, marcapasos, o DAI 
que reúnan los criterios 
establecidos más arriba.

Ecocardiografía anómala con 
grandes CIA o CIV, deficiencia 
grave de la función del VI o del 
VD, alteración de la función 
diastólica, grave agrandamiento 
cameral o estenosis o 
insuficiencia valvular grave y
Documentación por ECG o Holter 
de arritmia maligna.
Tras ablación, marcapasos, o 
DAI que reúnan los criterios 
establecidos más arriba.

ECG: electrocardiograma, ESV: extrasístole supraventricular, EV: extrasístole ventricular, CIA: comunicación interauricular, VI: ventrículo izquierdo, VD: ventrículo derecho, DAI: 
desfibrilador automático implantable.

8.2.8 Enfermedades de la arteria pulmonar. Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP).

Tabla 8.9 Clasificación funcional de la NYHA adaptada a la Hipertensión arterial pulmonar

 Clasificación funcional HAP en adultos

Clase I. Pacientes con hipertensión pulmonar sin limitación de la actividad física. La actividad física común 
no origina disnea, fatiga, dolor precordial ni presíncope.

Clase II. Pacientes con hipertensión pulmonar con ligera limitación de la actividad física, sin síntomas en 
reposo. La actividad física común origina disnea, fatiga, dolor precordial o presíncope

Clase III. Pacientes con hipertensión pulmonar con marcada limitación de la actividad física, sin síntomas en 
reposo. La actividad física ligera origina síntomas.

Clase IV.

Pacientes con hipertensión pulmonar que presentan síntomas con cualquier actividad física. Estos 
pacientes manifiestan síntomas de fallo derecho, y en reposo pueden presentar disnea y/o fatiga. La 
sintomatología se incrementa con cualquier actividad física y pueden presentar presíncope o 
síncope.

Fuente: OMS documento de consenso Evian 1998.

Tabla 8.10 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente secundaria a enfermedades de la arteria 
pulmonar

Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad
DTP (%)

0 2 %-10 %
2 4 6 810

11 %-23 %
11 14 17 20 23

24 %-40 %
24 28 32 36 40

45 %-65 %
45 50 55 60 65

Anamnesis. Asintomático. Disnea leve intermitente que 
no precisa tratamiento.
Clasificación funcional HAP 
en Clase I.

Disnea leve y/u otros síntomas 
de insuficiencia cardíaca 
derecha en tratamiento o disnea 
moderada intermitente.
Clasificación funcional HAP en 
Clase II.

Disnea moderada u otros 
síntomas de insuficiencia cardíaca 
derecha en tratamiento o disnea 
grave intermitente.
Clasificación funcional HAP en 
Clase IIIa y IIIb*.

Disnea grave u otros síntomas 
de insuficiencia cardíaca 
derecha en reposo o síntomas 
intermitentes extremos.
Clasificación funcional HAP en 
Clase IIIb* y IV.

Exploración física. Exploración física normal 
ausencia de signos de 
insuficiencia cardíaca 
derecha.

Signos mínimos de 
insuficiencia cardíaca 
derecha.

Signos leves de insuficiencia 
cardíaca derecha (edema 
periférico).

Signos moderados de 
insuficiencia cardíaca derecha 
(edema periférico, ascitis).

Signos graves de insuficiencia 
cardíaca derecha (edema grave, 
ascitis, edema pulmonar).

Resultados de las 
pruebas objetivas 
(CP).

PAP normal por 
ecocardiografía Doppler.

Hipertensión pulmonar leve 
(PAP 40-50) y como mínimo 
uno de los siguientes:
Concentración de PNB 
normal.
VO2max >20
MET > 7 y < 10.

Hipertensión pulmonar 
moderada (PAP 51-75) y como 
mínimo uno de los siguientes:
BPN < 100.
VO2max 16-20.
MET > 5 y < 7.

Hipertensión pulmonar grave 
(PAP >75) y aumento moderado 
del VD por eco (3-4 cm) y como 
mínimo uno de los siguientes:
BPN 100-500.
VO2max 10-15.
MET > 2 pero < 5.

Hipertensión pulmonar grave 
(PAP > 75) y aumento grave del 
VD por eco > 4cm y como 
mínimo uno de los siguientes:
BPN > 500.
VO2max < 10.
MET < 2.

PAP / PSP/ PSAP: Presión Sistólica de la Arteria Pulmonar (en mm Hg); BPN: péptido natriurético tipo B (en pg/ml); V02 máx.: consumo de oxígeno máximo (en ml/min/kg). 
Clasificación pediátrica (PVRI).
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8.2.9 Hipertensión arterial.
En casos de coexistir HTA con disfunción cardiaca evaluada en tablas anteriores en las 

que se toma como referencia fundamental de la anamnesis el estadio de la NYHA se deberá 
elegir si evaluar la deficiencia por la tabla correspondiente de la enfermedad cardiaca o por 
la de HTA, pero no por ambas.

Tabla 8.12 Clasificación de la tensión arterial para adultos

Clasificación Sistólica Diastólica
Normal. < 120 < 80 %
Pre-hipertensión. 120-139 80-89
Grado 1 de hipertensión. 140-159 90-99
Grado 2 de hipertensión. > 160 > 100

Tabla 8.13 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente secundaria a enfermedad cardiovascular 
hipertensiva

Intervalos de gravedad 
de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3

Graduación de la 
gravedad DTP (%) 0 2 %-10 %

2 4 6 8 10
11 %-23 %

11 14 17 20 23
24 %-40 %

24 28 32 36 40
Anamnesis. Asintomático Clase I NYHA. Asintomático con tratamiento.

Clase I NYHA.
Dolor torácico u otros síntomas.
Clase II NYHA.

Síntomas de IC u otros síntomas.
Clase III y IV NYHA.

Exploración física. TA normal tratada con un único 
fármaco o prehipertensión sin 
tratamiento.
Exploración física normal, fondo 
de ojo incluido.

Pre-hipertensión o fase 1 con tratamiento 
farmacológico múltiple. Posibles cambios 
hipertensivos en el fondo de ojoc.

Grado 1 de hipertensión a pesar de 
tratamiento farmacológico múltiple.
Cambios permanentes 
hipertensivos en el fondo de ojo.

Grado 2 de hipertensión a pesar de 
tratamiento farmacológico múltiple.
Cambios permanentes hipertensivos 
en el fondo de ojo.

Resultados de las pruebas 
objetivas (CP).

Pruebas de laboratorio normales, 
sin evidencia de lesión de 
órganos diana.
Ecocardiograma y ECG 
normales.

Nitrógeno ureico en sangre/creatinina 
normal.
Proteinuria(albuminuria) o alteraciones del 
sedimento urinario y
Ecocardiografía normal o en el límite para 
el diagnóstico de HVI.

Proteinuria (albuminuria) o 
alteraciones del sedimento urinario.
Nitrógeno ureico y creatinina en 
suero aumentados y
Aclaramiento de creatina < 50% 
sobre el valor normal o
Evidencia ecocardiográfica de HVI.

Proteinuria (albuminuria) o 
alteraciones del sedimento urinario.
Nitrógeno ureico y creatinina en suero 
aumentados y
Aclaramiento de creatina < 20% del 
valor normal o
Encefalopatía hipertensiva episódica 
o
Lesión cerebrovascular hipertensiva / 
ACVA * o
Evidencia ecocardiográfica de HVI 
con alteración de la función diastólica 
y/o signos de ICe.

‒ IC: Insuficiencia cardiaca, TA: tensión arterial, TA: tensión arterial, BUN: nitrógeno ureico en suero, HVI: Hipertrofia ventricular izquierda.
‒ Diferenciar clase 0 y 1, según hallazgos de la exploración física.
‒ Cambios hipertensivos en el fondo de ojo: Arteriolas en hilo de cobre o cruces arteriovenosos patológicos (signo de Gunn) con o sin hemorragias o exudados.
* En aquellos casos que se objetive lesión cerebrovascular/ACVA asociada a otro tipo de factores de riesgo, como la diabetes, síndrome metabólico, trastornos de la coagulación, 

vasculares (aneurismas)... resueltos con escasas secuelas o siendo estas de difícil cuantificación en otros apartados, y siempre en cuando los factores de riesgo originarios sigan 
manteniéndose en el tiempo, podrán clasificarse excepcionalmente de forma global en esta clase, no pudiéndose combinar, en estos casos, con puntuaciones provenientes de los otros 
apartados asociados a estos factores de riesgo.

8.2.10 Sistema vascular periférico.
Normas de carácter general para la evaluación de la deficiencia originada por patología 

del sistema vascular periférico:
1. Las enfermedades del sistema vascular periférico son a menudo susceptibles de 

corrección mediante tratamiento quirúrgico o con angioplastia transluminal.
2. La evaluación se realizará una vez transcurridos seis meses desde el diagnóstico e 

inicio del tratamiento. En caso de que la persona rechace el tratamiento indicado, sin causa 
justificada, no será evaluable.

3. Las enfermedades de las arterias periféricas se manifiestan con isquemia, cuya 
intensidad puede llevar a la indicación de amputación. Las enfermedades de las venas y los 
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linfáticos se manifiestan con estasis retrógrada, que puede llegar a causar dermatitis o 
úlceras de estasis.

4. Las amputaciones que deriven de patología vascular se evaluarán según los criterios 
del capítulo referido al "Sistema Musculoesquelético". Si después de la intervención persiste 
el problema vascular, el porcentaje de deficiencia derivado de éste se combinará con el 
correspondiente a la amputación.

5. En el supuesto de que la enfermedad vascular periférica produzca alteraciones 
cutáneas, el porcentaje de deficiencia originado por la deficiencia vascular no se combinará 
con el atribuible a la manifestación dermatológica.

Tabla 8.14 Estadios Clínicos de Fontaine

Estadio Síntomas
I Asintomático.
II Claudicación intermitente.

II-a Más de 150 metros.
II-b Menos de 150 metros.
III Dolor en reposo o nocturno.
IV Lesiones tróficas, necrosis o gangrena.

Tabla 8.15 Estadios clínicos de la insuficiencia venosa crónica o de éxtasis

Estadio Síntomas
I Edema, congestión subfascial, flebectasia, varículas.

II
Trastornos tróficos, dermatitis ocre, induración, hiperpigmentación, atrofia blanca perimaleolar, 
dermatofibroesclerosis, engrosamiento de piel, eccema de éxtasis con prurito, tromboflebitis, 
pequeñas erosiones o hemorragias.

III Ulcera activa o ulcera cicatrizada.

El criterio principal de evaluación serán las pruebas funcionales objetivas y como 
alternativa de estas, cuando estas no sean posibles, será la anamnesis.

Tabla 8.16 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente secundaria a enfermedad vascular periférica 
- Deficiencia total de la persona (DTP)

Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad de la 

deficiencia 
unilateral de la 

extremidad inferior 
(%)*

0
DTP

2 %-10 %
2 4 6 8 10

DTP

11 %-23 %
11 14 17 20 23

DTP

24 %-40 %
24 28 32 36 40

DTP

45 %45 %
45 50 55 60 65

DTP

Anamnesis. Ausencia de 
claudicación 
intermitente o dolor 
en reposo o edema 
transitorio.

Claudicación intermitente 
durante ejercicio 
importante de la 
extremidad inferior o 
edema persistente leve.
Grado I de Fontaine.
Controlado mediante 
medias elásticas.

Claudicación intermitente tras 
caminar > 150 metros a paso 
medio o edema persistente 
moderado.
Grado IIa de Fontaine.
Parcialmente controlado con 
medias elásticas.

Claudicación intermitente tras caminar 
< 150 metros o dolor intermitente en 
reposo o edema persistente grave.
Grado IIb de Fontaine.
No se controla con medias elásticas.

Dolor grave y persistente en 
reposo.
Grados III y IV de Fontaine.

ITB: índice tobillo-braquial; EAP: Enfermedad arterial periférica.
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Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad de la 

deficiencia 
unilateral de la 

extremidad inferior 
(%)*

0
DTP

2 %-10 %
2 4 6 8 10

DTP

11 %-23 %
11 14 17 20 23

DTP

24 %-40 %
24 28 32 36 40

DTP

45 %45 %
45 50 55 60 65

DTP

Exploración física. Ausencia de 
hallazgos físicos, a 
excepción de pérdida 
de pulsos o pérdidas 
mínimas del tejido 
subcutáneo o varices 
venosas.

Lesión vascular 
(cicatrices, ausencia de 
sensibilidad dolorosa 
digital acra).
Úlcera cicatricial ISL 
grado 1.

Lesión vascular (amputación 
cicatrizada de dos o más dedos 
o una extremidad con evidencia 
de enfermedad vascular 
persistente con dermatitis de 
estasis o úlcera superficial) ISL 
grado 2.

Lesión vascular (amputación a nivel de 
tobillo o por encima o amputación de 
dos o más dedos con evidencia de 
enfermedad vascular persistente o 
enfermedad vascular persistente con 
dermatitis de estasis diseminada o 
úlcera profunda localizada en una 
extremidad) ISL grado 3.

Lesión vascular (amputación a nivel 
de tobillo o por encima de dos 
extremidades o amputación de 
todos los dedos con evidencia de 
enfermedad vascular persistente 
con dermatitis de estasis 
diseminada tipo elefantiasis o 
úlcera profunda en ambas 
extremidades) ISL grado 4.

Resultados de las 
pruebas objetivas 
(CP).

ITB normal. ITB normal o con 
anomalía leve (> 80).

ITB anormal (0,71-0,80) o 
ecografía doppler con 
alteraciones leves a moderadas 
arteriales o venosas o 
angiogramas periféricos que 
evidencien EAP leve a 
moderadas.

ITB moderadamente anormal 
(0,41-0,70) o ecografía Doppler con 
alteraciones moderadas a graves 
arteriales o venosas o angiogramas 
periféricos que evidencien EAP 
moderadas a graves.

ITB marcadamente anormal (≤ 
0,40) o ecografía doppler con 
alteraciones graves a muy graves 
arteriales o venosas o angiogramas 
periféricos que evidencien EAP 
grave a muy graves.

ITB: índice tobillo-braquial; EAP: Enfermedad arterial periférica.

Tabla 8.17 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente secundaria a enfermedad vascular periférica 
- Deficiencia total de la persona (DTP)

Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad DTP (%) 

puntuación de 
deficiencia 

unilateral de 
extremidad 

superior (%)*

0
DTP

2 %-10 %
2 4 6 8 10

DTP

11 %-2 3%
11 14 17 20 23

DTP

24 %-40 %
24 28 32 36 40

DTP

45 %-65 %
45 50 55 60 65

DTP

Anamnesis. Ausencia de 
claudicación 
intermitente o dolor en 
reposo o edema 
transitorio.
Sin cese de sus 
actividades.

Claudicación intermitente durante 
ejercicio importante de la 
extremidad superior o edema 
persistente (controlado con 
compresión elástica) o dolor con la 
exposición al frío.

Claudicación intermitente 
durante la actividad leve de la 
extremidad superior o edema 
leve persistente (no controlado 
completamente con compresión 
elástica).

Claudicación intermitente durante 
la actividad moderada de la 
extremidad superior o edema 
moderado persistente (no 
controlado con compresión 
elástica).

Dolor de origen vascular grave y 
persistente en reposo o edema 
grave persistente (no controlado 
con compresión elástica).

Exploración física. Ausencia de hallazgos 
físicos, a excepción de 
pérdida de pulsos o 
pérdidas mínimas del 
tejido subcutáneo de 
las yemas de los 
dedos.

Evidencia de lesión vascular 
(cicatriz, muñón no doloroso de 
dedo amputado con evidencia de 
enfermedad vascular persistente o 
úlcera cicatrizada o fenómeno de 
Raynaud con patofisiología 
obstructiva que responde de 
manera parcial al cambio de estilo 
de vida o tratamiento médico).

Evidencia de lesión vascular 
(amputación cicatrizada de dos 
o más dedos de una extremidad 
con evidencia de enfermedad 
vascular persistente con 
dermatitis de estasis o úlcera 
superficial).

Evidencia de lesión vascular 
(signos de amputación a nivel de 
la muñeca o superior o 
amputación de dos o más dedos 
de ambas extremidades con 
evidencia de enfermedad 
vascular persistente con 
dermatitis de estasis diseminada 
o úlcera profunda de una 
extremidad).

Evidencia de lesión vascular 
(amputación a nivel de ambas 
muñecas o superior o 
amputación de todos los dedos 
con evidencia de enfermedad 
vascular con dermatitis de 
estasis diseminada o úlcera 
profunda en ambas 
extremidades superiores).

Resultados de las 
pruebas objetivas 
(CP).

Calcificación arterial en 
la radiografía.

Índice dedo/brazo < 0,8 o 
hipotermia digital con señales de 
Doppler disminuidas que no se 
normalizan al calentar los dedos.

Estudio Doppler con anomalías 
leves a moderadas arteriales o 
venosas de la extremidad 
superior (se excluye 
amputación).

Estudio Doppler con anomalías 
moderadas a graves, arteriales o 
venosas de la extremidad 
superior (se excluye amputación).

Estudio Doppler con anomalías 
graves a muy graves arteriales 
o venosas de la extremidad 
superior (se excluye 
amputación).

Capítulo 9

Sistema hematologico e inmunologico
Los criterios para la asignación del porcentaje de deficiencia están basados en la 

repercusión de la deficiencia sobre las limitaciones para realizar las actividades de la vida 
diaria. Durante el proceso de evaluación se deberán recoger datos objetivos sobre el grado 
de interferencia de estas limitaciones e integrar los resultados en la información subjetiva 
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para estimar el grado de deficiencia permanente. Como referente de esta interferencia se 
tendrá en cuenta la puntuación obtenida en el "Baremo de Limitaciones en la actividad" 
(BLA).

Carga de cumplimiento de tratamiento: El tratamiento puede producir efectos 
secundarios considerables, en este capítulo la Carga de Cumplimiento de Tratamiento se 
considera frecuentemente como criterio principal, con unos criterios específicos de 
evaluación. Por tanto y con la finalidad de no duplicar la evaluación, en estos casos, no se 
aplicarán los criterios generales de CCT del apéndice B.

La tabla 9.1 se utiliza para asignar los porcentajes adicionales de deficiencia, que 
reflejan la carga de cumplimiento (adherencia) de tratamiento para la enfermedad 
hematológica.

9.1 Carga de cumplimiento del tratamiento en sistema hematológico.

Tabla 9.1 Carga de cumplimiento del tratamiento en sistema hematológico

Intervención % de deficiencia
Tratamiento crónico con anticoagulantes. 5 %
Tratamiento crónico con corticoesteroides (discrecional). Hasta un 3%
Tratamiento crónico con otro inmunosupresor (discrecional). Hasta un 3 %
Quelante de hierro u otro tratamiento sistémico. Hasta un 3 %
Quimioterapia oral crónica (discrecional). Hasta un 5 %
Quimioterapia intravenosa: por ciclo recibido durante los seis meses anteriores (Hasta un 
total de 6%). 1 %

Radioterapia: por semana recibida durante los seis meses anteriores (Hasta un total 
de 6%). 1 %

Transfusiones: por unidad mensual. 1 %
Flebotomía: por tratamiento mensual. 1 %
Aféresis: por tratamiento mensual. 3 %
Trasplante de médula ósea. 10 %

9.2 Anemias crónicas.

Tabla 9.2 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente secundaria a anemia

Anemias
Intervalos de 

gravedad de la 
deficiencia

Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad DTP (%) 0 1 %-5 %

1 3 5
7 %-15 %
7 11 15

25 %-45 %
25 35 45

55 %-75 %
55 65 75

Anamnesis (CP). Antecedentes de 
anemia, ahora 
resuelta; no precisa 
tratamiento.

Antecedentes de anemia 
crónica; signos y síntomas 
leves que precisan tratamiento 
de manera intermitente y sin 
necesidad de transfusiones.

Antecedentes de anemia crónica 
con síntomas leves continuos y 
exacerbacioness moderadas 
ocasionales o necesidad 
ocasional de transfusiones

Antecedentes de anemia crónica 
con síntomas moderados 
continuos y exacerbaciones 
graves ocasionales o necesidad 
de transfusiones de 2 a 3 U cada 
4 semanas.

Antecedentes de anemia crónica 
con síntomas graves continuos y 
exacerbaciones extremas 
ocasionales y/o necesidad de 
transfusiones de 2 a 3 U cada 2 
semanas.

Resultados de las 
pruebas objetivas.

Pruebas normales. Hemoglobina ≥ 10 pero < 12 
g/dl.

Hemoglobina ≥ 8 pero < 10 g/dl. Hemoglobina ≥ 6 pero < 8 g/dl. Hemoglobina ≤ 6 g/dl.

9.3 trastornos mielop roliferativos, incluidos policitemia, mielofibrosis y trombocitosis 
esencial.

‒ La policitemia vera No existe ningún sistema de puntuación específico para la 
policitemia. La puntuación de la deficiencia se basa en la afectación del órgano diana. A este 
resultado se añade una puntuación de deficiencia adicional por la flebotomía (en caso de 
que se utilice para control de la enfermedad) o por la quimioterapia.

‒ La mielofibrosis El grado de deficiencia secundario a mielofibrosis se refleja en el nivel 
de deficiencia secundaria a anemia y/o neutropenia. La deficiencia primaria se puntúa en 
primer lugar y su resultado se combina con la puntuación de la deficiencia atribuida a los 
déficits de las otras líneas celulares.
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‒ La trombocitosis esencial es un trastorno de origen desconocido que se manifiesta 
clínicamente por la sobreproducción de plaquetas sin una causa definible. No existe ningún 
sistema de puntuación para la trombocitosis esencial, la puntuación debería basarse en los 
sistemas orgánicos afectados o en el grado en que se producen los fenómenos 
hemorrágicos o trombóticos.

9.4 Defi ciencias de los leucocitos.
9.4.a Granulocitos o neutrófilos.

Tabla 9.3 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente secundaria a neutropenia

Neutropenia
Intervalos de gravedad 

de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad DTP (%) 0 1 %-5 %

1 3 5
7 %-15 %
7 11 15

25 %-35 %
25 30 35

40 %-50 %
40.45 50

Anamnesis. No precisa 
tratamiento.

Tratamiento ocasional 
con antibióticos por 
infecciones bacterianas.

Requiere tratamiento crónico 
intermitente con antibióticos 
para prevenir las infecciones 
bacterianas agudas.

Requiere tratamiento crónico 
intermitente oral con antibióticos 
asociado a infecciones bacterianas 
agudas que precisan hospitalización 
no más de una vez al año.

Requiere tratamiento crónico 
intermitente oral con antibióticos 
asociado a infecciones bacterianas 
agudas que precisan hospitalización al 
menos dos veces al año o tratamiento 
antibiótico intravenoso en el domicilio.

Resultados de las 
pruebas objetivas (CP).

Recuento absoluto 
de neutrófilos 
> 1000.

Recuento absoluto de 
neutrófilos > 750 pero ≤  
 1000.

Recuento absoluto de 
neutrófilos > 500 pero ≤ 750.

Recuento absoluto de neutrófilos > 
250 pero ≤  500.

Recuento absoluto de neutrófilos < 250.

En el intervalo 4, si se presentan las dos características en la anamnesis, se usaría la 
característica que haya obtenido la puntuación mayor y si la persona reúne los dos criterios 
(el de anamnesis y el recuento de neutrófilos < 250), se dará puntuación más alta.

9.4.b Linfocitos.
Todas las leucemias, sin importar la estirpe celular, linfomas y mielomas se puntuarán 

utilizando la tabla 9.4.
9.4.c Deficiencias secundarias a leucemias, linfomas, mieloma y enfermedad 

metastásica.
Se debe añadir un 10% de deficiencia si la persona no ha respondido adecuadamente al 

trasplante de médula ósea, además de un 1% por ciclo de quimioterapia recibido durante 
seis meses hasta un máximo del 6% y un 1% por unidad de hematíes transfundida 
mensualmente.

Los criterios para la puntuación de deficiencia permanente secundaria a leucemia, 
linfoma, mieloma o enfermedad metastásica lo establece la anamnesis como el criterio 
principal, utilizando la repercusión de la enfermedad sobre las AVD (Se tendrá como 
referente la puntuación obtenida en el "Baremo de Limitaciones en la Actividad" BLA) como 
factor modificador de grado, dentro del intervalo asignado.

Tabla 9.4 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente secundaria a leucemia, linfoma mieloma o 
enfermedad metastásica

Leucemias
Intervalos de 

gravedad de la 
deficiencia

Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad
DTP (%)

0 3 %-15 %
3 9 15

16 %-24 %
16 20 24

25 %-49 %
25 35 49

50 %-75 %
50 65 75

Anamnesis (CP). No precisa tratamiento; 
la leucemia se 
encuentra en remisión 
5 años.

Cualquier leucemia en remisión > 1 
año pero < 5 años o LLC en fase 
precoz que no precise tratamiento 
o Enfermedad tratada con 
quimioterapia oral.

Tratamiento con 
quimioterapia intravenosa 
con frecuencia inferior a 3 
veces al año.

Quimioterapia 
intravenosa entre tres y 
seis veces al año.

Quimioterapia intravenosa en más de seis 
ocasiones al año o Personas que no 
responden al tratamiento o presentan 
leucemia, linfoma, mieloma o enfermedad 
metastásica incurable.
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Leucemias
Intervalos de 

gravedad de la 
deficiencia

Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad
DTP (%)

0 3 %-15 %
3 9 15

16 %-24 %
16 20 24

25 %-49 %
25 35 49

50 %-75 %
50 65 75

Repercusión sobre las 
AVD.

Sin limitación en las 
AVD.

Con limitación leve en las AVD. Con limitación leve en las 
AVD.

Limitación moderada en 
las AVD.

Limitada la capacidad de mantener de 
forma independiente el cuidado personal. 
Limitación grave a total en las AVD.

Si la persona presenta enfermedad incurable, con mal pronóstico, y limitación grave en 
las AVD puntúelo con el máximo grado del intervalo 4 (75 %).

La evaluación por esta sección en todo caso será alternativa a la del capítulo 13: 
Neoplasias.

9.4.d Síndromes mielodisplásicos.
La evaluación de la deficiencia por mielodisplasias se basa en el grado de la alteración 

del componente que presenta el individuo y en su repercusión sobre otros sistemas 
orgánicos.

9.4.e Monocitos-macrófagos.
En general, las puntuaciones para los monocitos o los macrófagos se establecen tras 

puntuar los efectos de la enfermedad sobre otros componentes del sistema hematopoyético 
y/o sobre otros sistemas orgánicos, combinados con los que se obtienen con la tabla para 
las Leucemias, linfomas y enfermedad metastásica (tabla 9.4).

9.4.f Bazo y esplenectomía.
Las personas esplenectomizadas presentan un aumento del riesgo de infecciones 

víricas. Si una persona presenta infecciones de repetición tras la esplenectomía, 
documentadas en el último año, se debería asignar un 5% adicional al porcentaje de la 
deficiencia hematológica. En caso contrario, no se añade puntuación adicional. La 
esplenomegalia mayor de 5 cm por debajo del reborde costal, ocasiona molestias y 
habitualmente afecta a la capacidad de alimentarse por la sensación de saciedad precoz. 
Este hecho, conlleva un porcentaje del 5% adicional que se añade, en caso de estar 
presente, a la deficiencia hematológica.

9.5 Trastornos hemorrágicos y de las plaquetas.
9.5.a Criterios para la evaluación de la deficiencia permanente secundaria a trastornos 

de las plaquetas.

Tabla 9.5 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente secundaria a trastornos de las plaquetas

Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad DTP (%) 0 1 %-5 %

1 3 5
7%-15%
7 11 15

25%-35 %
25 30 35

45 %-65 %
45 55 65

Anamnesis (CP). Trombocitopenia leve o 
trastorno de la 
coagulación que no 
precisa tratamiento.

Las exacerbaciones 
agudas de la 
trombocitopenia requieren 
tratamiento.

La trombocitopenia precisa 
tratamiento a consecuencia de 
traumatismos o cirugías 
previas. Presenta hematomas 
con facilidad.

Trombocitopenia grave, precisa 
transfusión intermitente pero 
responde al tratamiento con 
plaquetas y/o presenta 
hemorragias ocasionales (≤ 2 
veces al año).

Trombocitopenia muy grave que 
no responde a la transfusión de 
plaquetas y/o presenta tres o más 
episodios hemorrágicos al año.

Recuento plaquetar. > 140 x 103/μl. > 100 pero ≤ 140 x 103/μl. > 60 - 100 x 103/μl. 20 - 60 x 103/μl. < 20 x 103/μl.

Para el intervalo de gravedad 4, si la persona presenta ambos criterios de la anamnesis 
así como también el criterio del recuento plaquetar, se utiliza el 65 %.

9.5.b Criterios para la evaluación de la deficiencia permanente secundaria a trastornos 
de la coagulación.
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Tabla 9.6 Criterios para la puntuación de la deficiencia secundaria a Hemofilias

Intervalos de gravedad de 
la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3

Graduación de la gravedad 
DTP (%) 0  1%- 9%

1 3 5 7 9
10 %-30 %

10 15 20 25 30
35 %-65 %

35 40 45 55 65
Anamnesis (CP). No precisa tratamiento. Precisa tratamiento con vasopresina, 

crioprecipitados o plasma fresco-congelado tras 
traumatismos o en la preparación de la cirugía.

Antecedente de algún episodio 
hemorrágico durante el año 
anterior.

Antecedente de tres o más episodios 
hemorrágicos por año.

Requerimientos 
terapéuticos.

Trastorno leve de la 
coagulación que no 
precisa tratamiento.

Tratamiento con factores de la coagulación tras 
sangrados o traumatismos.

Necesita tratamiento 
prolongado con factores de 
coagulación.

Necesita tratamiento con factores de la 
coagulación con desarrollo de anticuerpos 
y/o ha necesitado transfusión de hematíes 
durante los episodios hemorrágicos.

Deficiencia del factor. Normal. Leve: > 5% al 30% de factor de coagulación VIII (> 
5% al 40% en factor IX).

Moderada: 1% a ≤ 55%. Grave: menos del 1%.

En el intervalo de gravedad 3, se asigna el 65 % si se reúnen todos los criterios para el 
intervalo de gravedad y el 55 % si se reúne un criterio, aparte del criterio principal.

Tabla 9.7 Criterios para la puntuación de la deficiencia secundaria a otros trastornos hemorrágicos

Trastornos hemorrágicos
Intervalos de 

gravedad de la 
deficiencia

Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad
DTP (%)

0 1 %-9 %
1 5 9

15 %-25 %
15 20 25

35 %-45 %
35 40 45

55 %-65 %
55 60 65

Frecuencia de los 
episodios hemorrágicos 
(CP).

Sin antecedentes 
de hemorragias 
anormales.

Mucosas sangrantes de manera 
crónica y/o menstruaciones 
abundantes y/o sangrado no 
procedente de mucosas durante 
el año anterior que no condujo a 
una limitación grave de la 
actividad.

Hemorragia no procedente de 
mucosas que ha 
condicionado una limitación 
grave de la actividad y/o 
ingreso durante el pasado 
año.

Antecedente de dos o más 
sangrados no procedentes de 
mucosas que han condicionado 
una limitación grave de la 
actividad y/o ingreso durante el 
pasado año.

Antecedente de tres o más 
sangrados no procedentes de 
mucosas que han condicionado una 
limitación grave de la actividad y/o 
ingreso durante el pasado año ‒al 
menos una de las hemorragias ha 
supuesto compromiso vital.

Requerimientos 
terapéuticos.

No precisa 
tratamiento.

Precisa tratamiento menor 
(hemostático, ferroterapia o 
premedicación antes de las 
intervenciones).

Necesita tratamiento de 
sustitución de factores de 
coagulación (si son 
necesarios) y/o agentes 
hemostáticos.

Habitualmente precisa menos de 
dos transfusiones de hematíes 
con o sin sustitución de factores 
de coagulación durante las 
hemorragias.

Precisa transfusión de dos o más 
unidades de hematíes con o sin 
sustitución de factores de 
coagulación.

Asignar el 65 % si la persona reúne todos los criterios para el intervalo de gravedad 4; 
el 55 % si reúne sólo el criterio principal.

9.6 Trastornos trombóticos.

Tabla 9.8 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente secundaria a trastornos trombóticos

Trastornos trombóticos
Intervalos de gravedad de 

la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3

Graduación de la gravedad 
DTP (%) 0 1 %-9 %

1 5 9
15 %-25 %
15 20 25

35 %.40 %
35 37 40

Frecuencia de los episodios 
trombóticos (CP).

Sin antecedentes de 
anomalías trombóticas.

Un episodio previo de trombosis. Más de un episodio anterior de trombosis -
 ninguno en el año anterior.

Uno o más episodios trombóticos al año.

Estado de 
hipercoagulabilidad.

Anomalías menores que no 
se espera que provoquen un 
estado de 
hipercoagulabilidad.

Mutación heterocigota del factor 
V de Leiden o Anticoagulante 
lúpico, anticuerpos 
anticardiolipina o antifosfolípido, 
u otro estado de 
hipercoagulabilidad leve.

Concentración de proteína C o S < 35% del 
normal o Deficiencia de antitrombina 3 o 
Mutación homocigotica del factor V de 
Leiden o Anticoagulante lúpico, anticuerpos 
anticardiolipina o Antifosfolípido, u otro 
estado de hipercoagulabilidad moderado.

Dos de los siguientes: Concentración de 
proteína C o S < 35% del normal y/o 
Mutación homocigota del factor V de 
Leiden y/o Anticoagulante lúpico, 
anticuerpos anticardiolipina o 
antifosfolípido, u otro estado de 
hipercoagulabilidad grave.
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Asignar el 40 % si la persona reúne los dos criterios para el intervalo de gravedad 3; y 
el 35 % si sólo reúne el criterio principal.

9.7 Infección por VIH.
9.7.1 Normas para la evaluación de la deficiencia en casos de infección por VIH (Virus 

de la Inmunodeficiencia Humana).
En la situación de coinfección del VIH y del Virus de la Hepatitis C (VHC) y tras la 

constatación documentada de fracaso terapéutico en la erradicación de este último, o 
infección por VHC no tratadas, se evaluará con un mínimo de 33 %.

Los resultados objetivos de las pruebas diagnósticas son el criterio principal.Utilizando la 
anamnesis y la repercusión de la enfermedad por VIH sobre las AVD (Se tendrá como 
referente la puntuación obtenida en el "Baremo de Limitaciones en la Actividad" BLA) como 
factores modificador de grado, dentro del intervalo asignado

9.7.2 Criterios generales de evaluación en infección por VIH.

Tabla 9.10 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente secundaria a enfermedad por VIH

Enfermedad por VIH
Intervalos de 

gravedad de la 
deficiencia

Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad DTP (%) 0 3 %-15 %

3 6 9 12 15
16 %-24 %

16 18 20 22 24
25 %-49 %

25 30 35 40 49
50 %-75 %

50 60 65 70 75
Anamnesis. No precisa tratamiento. Precisa tratamiento 

antirretrovírico para controlar 
los signos y síntomas de la 
enfermedad.

Precisa tratamiento 
antirretrovírico y tratamiento 
médico constante para 
prevenir las infecciones 
oportunistas ‒antecedentes 
de infecciones previas.

Precisa tratamiento 
antirretrovírico constante y 
tratamiento crónico supresor, 
con al menos una infección 
oportunista activa o de tres a 
seis episodios que hayan 
requerido asistencia médica en 
el último año.

Precisa tratamiento antirretrovírico 
constante y tratamiento crónico 
supresor, con al menos dos 
infecciones oportunistas activas o 
más de seis episodios que hayan 
requerido asistencia médica en el 
último año y/o infecciones 
oportunistas que hayan requerido de 
ingreso hospitalario al menos una vez 
por año en los últimos años.

Pruebas objetivas (CP). Recuento de CD4 > 
800 o (PCR) para VIH 
< 50.

Recuento de CD4 > 500 pero 
≤ 800 o PCR para VIH > 
50.000.

Recuento de CD4 > 200 pero 
< 500.

Recuento de CD4 < 200 pero > 
100*.

Recuento de CD4 ≤ 100.

Repercusión sobre las 
AVD.

Sin limitación en las 
AVD,

Con limitación leve en las 
AVD.

Con limitación leve en las 
AVD.

Limitación moderada en las 
AVD.

Limitada la capacidad de mantener de 
forma independiente el cuidado 
personal limitación grave a total en 
las AVD.

PCR. Reacción en cadena de la Polimerasa (Carga Viral).
*  Aquellos adultos cuyas cifras de CD4 sean menores de 200 en el último año tendrán un porcentaje mínimo de discapacidad del 33%.

9.7.3 Evaluación de la deficiencia por infección de VIH en la infancia:
Las personas menores de 13 años en clase C3 (clasificación de 1994) tendrán un 

porcentaje mínimo de discapacidad del 33%, con carácter provisional, para una vez 
superada esa edad realizar una evaluación de la deficiencia permanente siguiendo los 
criterios generales.

9.8 Enfermedades sistémicas autoinmunes y conectivopatías que cursen en brotes.
Habitualmente en situaciones cronificadas de estas condiciones de salud se podrán 

objetivar deficiencias permanentes en los órganos diana, como pueden ser las 
articulaciones, que deberán evaluarse según los criterios de los capítulos correspondientes. 
Si dichas condiciones de salud no son suficientemente evaluadas en su capítulo de 
referencia, y con periodos de remisión de la sintomatología variable, podrán evaluarse de 
forma "global" en esta sección como metodología alternativa a la de los capítulos 
correspondientes, en cuyo caso no podrá combinarse con las puntuaciones de deficiencia de 
dichos capítulos. En todo caso la evaluación se realizará con carácter provisional.

Criterio especial de frecuencia: En los casos de diagnóstico objetivo de enfermedad 
sistémica autoinmune o conectivopatía en la cual se documente médicamente un número 

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 57  Real Decreto 888/2022, reconocimiento, declaración y calificación grado de discapacidad

– 1830 –



superior a 6 episodios anuales de reactivación o brotes que requieren atención médica e 
intensificación del tratamiento, dicha situación por si misma podrá considerarse como criterio 
principal y le incluiría a la persona en el intervalo 3 de gravedad. En todo caso dicha 
evaluación será provisional y será revisable a los 2 años.

Tabla 9.11 Criterios para puntuar la deficiencia en enfermedades sistémicas autoinmune conectivopatías y 
condiciones reumáticas que cursen en brotes con manifestaciones articulares y extraarticulares del estado general 

no evaluable en otros apartados

Intervalos de gravedad de 
la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad
DTP (%)

0 1 %-14 %
1 4 7 10 14

15 %-29 %
15 18 21 24 29

30 %.44 %
30 33 36 39 44

45 %-65 %
45 50 55 60 65

Anamnesis* - (CP). Antecedentes previos de 
conectivopatía con 
ausencia de síntomas 
actuales.

Síntomas o signos de 
conectivopatía mínimos 
frecuentes o síntomas leves 
ocasionales y Si cursa en 
brotes en remisión en el 
último año y
Precisa tratamiento continuo 
u ocasional.

Síntomas o signos de 
conectivopatía leves 
frecuentes, o bien síntomas o 
signos moderados ocasionales 
y
Si cursa en brotes su 
frecuencia de remisiones es 
superior a seis meses en el 
último año y
Precisa tratamiento 
continuado***.

Síntomas o signos de 
conectivopatía moderados 
frecuentes o bien síntomas o 
signos graves ocasionales y
Si cursa en brotes su 
frecuencia de remisión inferior 
seis meses en el último año y
Precisa tratamiento 
continuado***.

Síntomas o signos de 
conectivopatía graves 
frecuentes o bien síntomas o 
signos extremos ocasionales) 
y Si cursa en brotes su 
frecuencia de remisión es 
inferior a un mes en el último 
año y
Precisa tratamiento 
continuado***.

Exploración física** Uso de EESS y estática y 
marcha sin alteración.
No se objetivan 
alteraciones anatómicas 
residuales en ninguna 
región corporal.

Uso de EESS y/o estática y 
marcha con alteración leve 
y/o alteraciones anatómicas 
residuales leves en alguna 
región corporal.

Uso de EESS y/o estática y 
marcha con alteración leve a 
moderada y/o alteraciones 
anatómicas residuales leves a 
moderadas en varias regiones 
corporales.

Uso de EESS y/o estática y 
marcha con alteración 
moderada a grave y/o 
alteraciones anatómicas 
residuales moderadas a 
graves en varias regiones 
corporales.

Uso de EESS y/o estática y 
marcha con alteración grave a 
total y/o alteraciones 
anatómicas residuales graves 
y generalizadas.

Resultados de las pruebas 
complementarias.

Sin anomalías objetivas. Se objetivan pruebas o 
alteraciones analíticas leves.

Se objetivan pruebas o 
alteraciones analíticas leves a 
moderadas.

Se objetivan pruebas o 
alteraciones analíticas 
moderadas a graves.

Se objetivan pruebas o 
alteraciones analíticas graves.

* Se toman como referencia las frecuencias y niveles de gravedad de los síntomas y signos expuestos en los "Criterios generales de graduación" en las "Normas generales de 
valuación de la Deficiencia Global de la Persona".

** Se utilizarÁn las tablas 3.10 y 3.17 de Alteración funcional de EESS y 3.11 Trastornos de la estática y la marcha. Que se utilizaran en este caso como criterio secundario de 
ajuste y no como criterio principal.

***  A la puntuación se le añadirá la CCT en función del tratamiento que precise.

Capítulo 10

Sistema respiratorio
Consideraciones generales en la evaluación del sistema respiratorio:
Solo serán objeto de evaluación aquellas personas que presenten enfermedades 

crónicas consideradas no recuperables en cuanto a la función, con un curso clínico no 
inferior a seis meses desde el diagnóstico e inicio del tratamiento. No deben ser 
consideradas las alteraciones funcionales transitorias y reversibles.

La evaluación de la deficiencia se fundamentará en el resultado de pruebas funcionales 
objetivas, como la espirometría forzada, la capacidad de difusión del monóxido de carbono, y 
la medida de la capacidad de ejercicio, complementada con criterios clínicos.

En los estados clínicos que, como consecuencia de fases de agudización, puedan sufrir 
un aumento de la disfunción respiratoria, no se realizará una nueva evaluación hasta que la 
situación se haya estabilizado.

Cuando la enfermedad respiratoria curse en brotes, la evaluación de la deficiencia que 
pueda producir se realizará en los períodos intercríticos. Para la evaluación de estas 
situaciones, se documentará médicamente la temporalidad según la frecuencia y duración de 
los episodios.

En las evaluaciones de la deficiencia se incluye la CCT, por lo que no se debe generar 
una evaluación adicional por este concepto.
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Tabla 10.1 Escala modificada de disnea (mMCR)

Grado Limitación en la actividad
0 Ausencia de disnea excepto al realizar ejercicio intenso.
1 Disnea al andar deprisa en llano, o al andar subiendo una pendiente poco pronunciada.
2 La disnea le produce una incapacidad de mantener el paso de otras personas de la misma edad 

caminando en llano o tener que parar a descansar al andar en llano al propio paso.
3 La disnea hace que tenga que parar a descansar al andar unos 100 metros o después de pocos 

minutos de andar en llano.
4 La disnea impide al paciente salir de casa o aparece con actividades como vestirse o desvestirse.

Tabla 10.2 Clasificación de la deficiencia para la intensidad del trabajo físico prolongado en 
función del consumo de oxígeno

Intensidad de esfuerzo
para una persona de 70 kga Consumo de oxígeno Gasto energético añadido

(METs estimados)
Leve. 7 ml/kg; 0,5 l/min. < 2
Moderada. 8-15 ml/kg; 0,6-1,0 l/min. 2 - 4
Intensa. 16-20 ml/kg; 1,1-1,5 l/min. 5 - 6
Muy intensa. 21-30 ml/kg; 1,6-2,0 l/min. 7 - 8
Extrema. > 30 ml/kg; > 2,0 l/min. > 8

a Adaptado de Astrand y Rodahl.47 MET indica equivalentes metabólicos (múltiplos de la recaptación de 
oxígeno en reposo).

Procedimiento para la evaluación de las deficiencias:
La deficiencia total de la persona (DTP) secundaria a la afectación pulmonar, se basa 

fundamentalmente en la gravedad de la pérdida de función pulmonar objetivada mediante los 
resultados de diferentes pruebas objetivas (Criterio Principal (CP) que se utiliza en este 
capítulo).

Los criterios secundarios de ajuste (CSA), en este caso, son la anamnesis y la 
exploración física. Los pasos generales para determinar el intervalo de deficiencia y el 
porcentaje dentro de dicho intervalo, se indican en la tabla 10.3.

Tabla 10.3 Criterios evaluación de la deficiencia permanente secundaria a alteración pulmonar

Intervalos de gravedad 
de la deficiencia

Intervalo 0
Nula

Intervalo 1
Leve

Intervalo 2
Moderada

Intervalo 3
Grave

Intervalo 4
Muy grave

Graduación de la 
gravedad
DCT (%)

0 2 %-10 %
2 4 6 8 10

11 %-23 %
11 14 17 20 23

24 %-40 %
24 28 32 36 40

45 %-65 %
45 50 55 60 65

Anamnesis. Sin síntomas actuales y/o 
disnea intermitente que no 
requiere tratamiento 
mMCR 0.

Disnea controlada con 
tratamiento intermitente o 
continuo o disnea leve, 
intermitente, a pesar de 
tratamiento continuo 
mMCR 1.

Disnea persistente leve a 
pesar de tratamiento continuo 
o disnea moderada, 
intermitente, a pesar de 
tratamiento continuo mMCR 2 
o persona trasplantada.

Disnea persistente moderada a 
pesar de tratamiento continuo o 
disnea grave intermitente, a 
pesar de tratamiento continuo 
mMCR 3.

Disnea persistente grave a 
pesar de tratamiento continuo o 
disnea extrema, intermitente, a 
pesar de tratamiento continúo 
mMCR 4.

Exploración física. Sin signos actuales de 
enfermedad.

Signos ausentes con 
tratamiento continuo o signos 
leves intermitentes.

Signos leves persistentes a 
pesar de tratamiento continuo 
o signos moderados 
intermitentes.

Signos moderados persistentes 
a pesar de tratamiento continuo 
o signos graves intermitentes.

Signos graves persistentes a 
pesar de tratamiento continuo o 
signos extremos intermitentes.

Pruebas objetivas (CP):
CVF. CVF ≥ 30% del teórico

y
CVF entre el 70% y el 79% 

del teórico
o

CVF entre el 60% y el 69% del 
teórico

o

CVF entre el 50% y el 59% del 
teórico

o

CVF inferior al 50% del teórico
o

FEV1 (VEF1 o VEM1 o 
VEMS).

FEV1 ≥ 80% del teórico
y

FEV1 entre el 65% y el 79% 
del teórico

o

FEV1 entre el 64% y el 55% 
del teórico

o

FEV1 entre el 45% y el 54% del 
teórico

o

FEV1 inferior al 45%
o
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Intervalos de gravedad 
de la deficiencia

Intervalo 0
Nula

Intervalo 1
Leve

Intervalo 2
Moderada

Intervalo 3
Grave

Intervalo 4
Muy grave

Graduación de la 
gravedad
DCT (%)

0 2 %-10 %
2 4 6 8 10

11 %-23 %
11 14 17 20 23

24 %-40 %
24 28 32 36 40

45 %-65 %
45 50 55 60 65

FEV1/CVF (%). FEV1 / CVF (%) en el límite 
inferior de la normalidad 
y/o (>75% del teórico 

FEV1 / CVF (%) entre el 65% 
y el 75%

FEV1 / CVF (%) entre el 64% 
y el 55%

FEV1 / CVF(%) entre el 45% y el 
54% del teórico

FEV1 / CVF(%) inferior al 45%

 y o o o o
DLCO (TLCO). DLCO ≥ 75% del teórico

o
DLCO entre el 65% y el 74% 

del teórico
o

DCO entre el 55% y el 64% 
del teórico

o

DLCO entre el 45% y el 54% del 
teórico

o

DLCO inferior al 45% del 
teórico

o
Pa O2    Pa O2 basal < 70mmm/HG (sin 

oxigenoterapia y confirmado al 
menos en tres ocasiones)

Pa O2 basal < 60mmm/HG (sin 
oxigenoterapia y confirmado al 

menos en tres ocasiones)
VO2 max >25 ml/(kg ∙ min) Entre 22 y 25 ml/(kg ∙ min) Entre 21 y 18 ml/(kg ∙ min) Entre 17 y 15 ml/(kg ∙ min) < 15 ml/(kg ∙ min)
MET > 8 METs 7-8 METs 6-7 METs 5-6 METs < 5 METs

‒ mMCR: Escala modificada de disnea.
‒ CVF: Indica la capacidad vital forzada.
‒ VEM1: El volumen espiratorio máximo durante el primer segundo.
‒ DLCO: la capacidad de difusión del monóxido de carbono.
‒ VO2 max, el consumo máximo de oxígeno.
‒ METs estimados, equivalentes metabólicos (múltiplos de la recaptación de oxígeno en reposo).
‒ La puntuación de la deficiencia en las personas trasplantadas incluirá la CCT y las posibles complicaciones por la inmunosupresión.
‒ Se tomarán en consideración los valores espirométricos obtenidos tras la broncodilatación.

Criterios para la evaluación de condiciones de salud específicas:
10.1 Asma y otras enfermedades hiperreactivas de la vía aérea.

Tabla 10.4 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente secundaria al asma

Intervalos de gravedad de la 
deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la gravedad DTP 
(%) 0 2 %-10 %

2 4 6 8 10
11 %-23 %

11 14 17 20 23
24 %-44 %

24 29 34 39 44
45 %-65 %

45 50 55 60 65
Anamnesis.
Hallazgos clínicos (medicación 
mínima necesaria, frecuencia de 
los ataques, etc.)

No precisa 
medicación.

Uso ocasional de 
broncodilatador (uso no 
diario).
Asma intermitente o 
persistente leve o
Síntomas < de una vez a la 
semana.

Inhalación diaria a bajas dosis de 
esteroides (< 500 mcg/día de 
beclometasona o equivalente:
1:1 con budesónida y 1:2 con 
fluticasona). Asma persistente 
leve o moderada o
Síntomas > una vez a la semana.

Inhalación diaria a dosis medias o altas 
(de 500 a 1000 mcg por día) de esteroides 
y/o períodos breves de esteroides orales y 
broncodilatador de vida media larga.
Uso diario de esteroides, sistémicos e 
inhalados y uso diario del máximo 
tratamiento con broncodilatadores.
Asma persistente moderado o grave o
Síntomas diarios discontinuos.

Asma no controlada 
con tratamiento. 
Asma persistente 
grave o
Síntomas diarios 
continuos.

Porcentaje teórico máximo del 
FEV1 tras broncodilatación.

> 80% 70%-80% 60%-69% 50%-59% < 50%

Pruebas objetivas para graduar la 
hiperreactividad bronquial (CP)
PC20 mg/mlb.

> 6 3-5 2-0,51 0,5-0,25 < 0,24

El criterio PC20 indica y mide el grado de hiperreactividad bronquial. De manera 
alternativa, el porcentaje teórico de FEV1 tras la prueba broncodilatadora se puede utilizar 
como criterio principal (CP). En los casos en los que el criterio objetivo de hiperreactividad 
bronquial no esté disponible, los dos tipos de hallazgos considerados en cada intervalo de la 
anamnesis se utilizaran como criterios secundarios de ajuste.

10.2 Neumonitis por hipersensibilidad y Enfermedades Pulmonares Intersticiales 
Difusas (EPID).

La evaluación debe realizarse utilizando los hallazgos establecidos en los criterios para 
la evaluación de la deficiencia de la disfunción pulmonar (tabla 10.3).

Criterio especial de frecuencia para el asma, neumonitis por hipersensibiliad y EPID: En 
los casos en los que aunque la persona en situación basal intercrisis esté incluido en 
intervalo de gravedad 0,1 o 2 pero que sufra episodios de agudización documentados cada 2 
meses o una media de 6 episodios al año, que requieran tratamiento hospitalario de al 
menos 24 horas, el criterio de frecuencia se considerará como Criterio Principal (CP) y será 
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evaluado con un porcentaje de discapacidad de 33 %. Cuando el paciente cumpla esos 
mismos criterios de frecuencia y su situación basal esté incluida en el intervalo de 
gravedad 3 se le asignará un porcentaje de discapacidad de 60 %.

Estas situaciones deberán estar documentadas médicamente, precisándose un año de 
mantenimiento de la situación clínica para efectuar la evaluación. En todo caso, se realizará 
una evaluación provisional revisable a los dos años.

10.3 Neumoconiosis.
La evaluación debe realizarse utilizando los hallazgos establecidos en los criterios para 

la calificación de la deficiencia de la disfunción pulmonar (tabla 10.3).
10.4 Trastornos del sueño y otras deficiencias relacionadas con el aparato respiratorio 

[síndromes de apnea - hipopnea durante el sueño (SAHS)].
La presencia de SAHS debidamente tratada y sin complicaciones documentadas, se 

puntuará en función de la Carga de Cumplimiento de Tratamiento entre el 3% y el 5% de 
deficiencia total de la persona.

10.5 Reagudizaciones por bronquiectasias y Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC).

Cuando el paciente, como complicación de las bronquiectasias o EPOC, presente 
infecciones broncopulmonares que requieran asistencia hospitalaria o de urgencias 
documentada, con una periodicidad igual o superior a una cada dos meses o una media de 
seis al año, y la reagudización de su sintomatología suponga un grado de limitación 
moderado para realizar las AVD, podrá ser considerada esta situación como Criterio 
Principal (CP) y será incluido en el intervalo de gravedad 3 (24-44%), considerando en estos 
casos los criterios de Exploración física y Pruebas objetivas como secundarios.

Si el paciente presenta la misma frecuencia de infecciones broncopulmonares con 
asistencia hospitalaria documentada y/o su grado de limitación para realizar las AVD es 
grave será incluido en intervalo de gravedad 4 (45-65 %).

Estas situaciones deberán estar documentadas médicamente, precisándose un año de 
mantenimiento de la situación clínica para efectuar la valoración. En todo caso se realizará 
una evaluación provisional revisable a los dos años.

10.6 Mucoviscidosis o fibrosis quística de páncreas.
El porcentaje de discapacidad asignado por la deficiencia respiratoria se combinará con 

el correspondiente a la afectación de otros aparatos y sistemas: gastrointestinal, 
endocrinológico, enfermedades metabólicas óseas, etc.

En caso de que existan neumonías de repetición, serán de aplicación los mismos 
criterios que los definidos para las bronquiectasias y EPOC.

10.7 Neumotórax espontáneos de repetición.
La evaluación será provisional, siendo el evaluador quien establezca el periodo de 

revisión: Se evaluarán solo aquellos que se presenten con frecuencia igual o superior a uno 
cada dos meses o una media de seis al año y se incluirán en el intervalo de gravedad 3 
(24-44%).

10.8 Alteraciones circulatorias pulmonares (embolismo pulmonar e hipertensión arterial 
pulmonar).

En algunos trastornos circulatorios pulmonares, como la hipertensión arterial pulmonar 
primaria o secundaria a tromboembolismo pulmonar (TEP), las manifestaciones cardíacas 
pueden ser mucho más importantes que las respiratorias.

Para la evaluación de deficiencias causadas por disfunción pulmonar debida a 
Tromboembolismo Pulmonar (TEP) se siguen los criterios de la tabla 10.3 Criterios para la 
evaluación de la deficiencia permanente secundaria a alteración pulmonar. El porcentaje de 
deficiencia producido por esta disfunción deberá combinarse con el originado por la 
insuficiencia cardíaca derecha (tabla 8.10) o con los trastornos trombóticos (tabla 9.8), en 
aquellas personas que los presenten.
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Para la evaluación de deficiencias causadas por disfunción pulmonar debida a 
Hipertensión pulmonar se siguen los criterios del capítulo 8: Deficiencias del Sistema 
Cardiovascular que figuran en la Tabla 8.10.-Criterios para la puntuación de la deficiencia 
permanente secundaria a enfermedades de la arteria pulmonar.

10.9 Cor Pulmonale.
La insuficiencia respiratoria crónica provoca hipertensión pulmonar y fracaso ventricular 

derecho. Se observa como insuficiencia cardíaca congestiva: ingurgitación yugular, 
hepatomegalia, edemas con fóvea en zonas declives. Su evaluación siguen los criterios del 
capítulo 8: Deficiencias del Sistema Cardiovascular que figuran en la tabla 8.14.

10.10 Trasplante de pulmón.
Se evalúa doce meses después del tratamiento, se procede a su evaluación con base en 

el estado funcional de la persona siguiendo los criterios para la evaluación de la deficiencia 
de la disfunción pulmonar. En todo caso se le incluirá como mínimo en el intervalo de 
gravedad 2 de la tabla 10.3 con puntuaciones de 11 % a 23 %. Dicha puntuación de la 
deficiencia en las personas trasplantadas incluirá la CCT y las posibles complicaciones por la 
inmunosupresión.

Capítulo 11

Sistema digestivo
Si existen problemas GI en los que la sintomatología se presenta en ausencia de lesión 

deberá evaluarse su probable origen psicógeno. Ejemplos de estos problemas son el reflujo 
gastroesofágico, el síndrome del colon irritable, el colon espástico, la constipación crónica o 
el dolor crónico abdominal de origen desconocido. Si el evaluador considera que problemas 
como éstos, que por otra parte, no se puntúan mediante lo expuesto en las secciones y 
tablas de este capítulo, interfieren de manera negativa sobre las AVD, puede aumentarse la 
puntuación final en un 3% sobre la deficiencia corporal total, no obstante, se requiere al 
evaluador que justifique esta determinación.

No serán objeto de evaluación aquellas patologías susceptibles de tratamiento quirúrgico 
mientras éste no se lleve a cabo. En estos casos la valoración deberá realizarse una vez se 
ha conseguido la situación de MMC.

Cuando la enfermedad digestiva produzca manifestaciones extraintestinales no 
sistémicas (caso de la colangitis esclerosante primaria en la colitis ulcerosa) deberá 
combinarse el porcentaje de originado por la deficiencia del tubo digestivo, con el porcentaje 
correspondiente a las otras manifestaciones.

En casos de trastornos de la conducta alimentaria como en la anorexia nerviosa o 
bulimia, podemos encontrarnos con importante repercusión sobre el IMC (Índice de Masa 
Corporal) con caquexia u obesidad así como síntomas y signos clínicos de diferente 
intensidad, pertenecientes a diversos sistemas: digestivo (dispepsia, colitis..), 
hematopoyético, (anemia, neutropenia...) endocrino metabólico (amenorrea), osteoarticular 
(osteoporosis) conductuales y psiquiátricos, entre otros, con una repercusión variable sobre 
el funcionamiento y la necesidad de ingresos hospitalarios. Como norma general, para evitar 
duplicidades, y salvo casos excepcionales, la clínica se evaluará conjuntamente según la 
puntuación de la tabla 2.7: Criterios Generales para la puntuación de la deficiencia de los 
trastornos de la alimentación, incluido en la sección de trastornos de la conducta alimentaria, 
del capitulo 2.

El concepto de CCT se aplica en este capítulo según lo que se indica en el Apéndice 
sobre CCT. Debido a la diversidad de la utilización sistémica de corticoides, se asigna un 3% 
adicional a la puntuación de deficiencia cuando se administra este tratamiento de forma 
diaria para controlar una enfermedad; no obstante, para su evaluación se requiere la 
justificación del evaluador.

Los programas de nutrición parenteral domiciliarios, a la vez que mejoran la vida diaria, 
pueden repercutir en sus AVD; este impacto adicional se tiene en cuenta al añadir puntos al 
porcentaje, derivados de la "Carga de Cumplimiento del Tratamiento" (CCT) para la 
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puntuación de deficiencia del tracto gastrointestinal (GI), con un porcentaje de deficiencia 
adicional del 10%.

La pérdida de peso es un hallazgo fundamental para evaluar la gravedad y las 
consecuencias de los trastornos del tracto gastrointestinal (GI), y suele ser el hallazgo más 
significativo de la exploración física. Para evaluar la deficiencia secundaria a los trastornos 
digestivos, se determina el peso deseable a partir de las Tablas 11.1 y 11.2.

Tabla 11.1 Pesos ideales para hombres en función de la altura y de la constitución corporal

Altura en cm Peso en kg
Franja inferior Franja media Franja superior

157 58,0-60,7 59,2-63,9 62,5-67,8
160 59,0-61,7 60,3-64,9 63,5-69,4
163 60,0-62,7 61,3-66,0 64,5-71,1
165 60,8-63,5 62,1-67,0 65,3-72,5
168 61,8-64.6 63,2-68,7 66,4-74,7
170 62,5-65,7 64,3-69,8 67,5-76,1
173 63,6-67,3 65,9-71,4 69,1-78,2
175 64,3-68,3 66,9-72,4 70,1-79,6
178 65,4-70,0 68,6-74,0 71,8-81,8
180 66,1-71,0 69,7-75,1 72,8-83,3
183 67,7-72,7 71,3-77,2 74,5-85,4
185 68,7-74,1 72,4-78,6 75,9-86,8
188 70,3-76,2 74,4-80,7 78,0-89,4
190 71,4-77,6 75,4-82,2 79,4-91,2
193 73,5-79,8 77,6-84,8 82,1-93,9

(Se ha considerado vestimenta de interior por un peso de 2,3 Kg, y zapatos con una suela de 2,5 cm).

Tabla 11.2 Pesos ideales para mujeres en función de la altura y de la constitución corporal

Altura en cm Peso en Kg
Franja inferior Franja media Franja superior

147 46,2-50,2 49,3-54,7 53,3-59,3
150 46,7-51,3 50,3-55,9 54,4-60,9
152 47,1-52,1 51,1-57,0 55,2-61,9
155 48,1-53,6 52,2-58,6 56,8-63,6
157 48,8-54,6 53,2-59,6 57,8-64,6
160 50,3-56,2 54,9-61,2 59,4-66,7
163 51,9-57,8 56,4-62,8 61,0-68,8
165 53,0-58,9 57,5-63,9 62,0-70,2
168 54,6-60,5 59,2-65,5 63,7-72,4
170 55,7-61,6 60,2-66,6 64,8-73,8
173 57,3-63,2 61,8-68,2 66,4-75,9
175 58,3-64,2 62,8-69,2 67,4-76,9
178 60,0-65,9 64,5-70,9 69,0-78,6
180 61,0-66,9 65,6-71,9 70,1-79,6
183 62,6-68,4 67,0-73,4 71,6-81,2

(Se ha considerado vestimenta de interior por un peso de 1,4 kg y zapatos con una suela de 2,5 cm).

En algunos casos para calcular el peso ideal, también puede ser útil calcular el Índice de 
Masa Corporal (IMC) según la formula [IMC = Peso (Kg) / Altura (m)2] siguiendo las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la clasificación internacional 
del estado nutricional.
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Clasificación de la OMS del estado nutricional de acuerdo con el IMC4

Clasificación IMC (kg/m2)
Valores principales Valores adicionales

Bajo peso. < 18,50 < 18,50
 Delgadez severa. < 16,00 < 16,00
 Delgadez moderada. 16,00 - 16,99 16,00 - 16,99
 Delgadez leve. 17,00 - 18,49 17,00 - 18,49
Normal. 18,5 - 24,99 18,5 - 22,99
 23,00 - 24,99
Sobrepeso. ≥ 25,00 ≥ 25,00
 Preobeso. 25,00 - 29,99 25,00 - 27,49
 27,50 - 29,99
Obesidad. ≥ 30,00 ≥ 30,00
 Obesidad leve. 30,00 - 34,99 30,00 - 32,49
 32,50 - 34,99
 Obesidad media. 35,00 - 39,99 35,00 - 37,49
 37,50 - 39,99
 Obesidad mórbida. ≥ 40,00 ≥ 40,00

La obesidad exógena no es un trastorno del tracto GI. No obstante en aquellos casos 
que se consideren irreversibles tras el fracaso documentado de todas las medidas 
terapéuticas podrá evaluarse según los criterios expuestos en el capítulo de enfermedades 
endocrino metabólicas. Las consecuencias anatómicas de la cirugía bariátrica se puntúan 
según lo descrito en la sección del tracto digestivo superior de este capítulo.

Procedimiento para la determinación de la deficiencia en sistema digestivo:
Los intervalos de grado deficiencia descritos en las Tablas de la 11-3 a la 11-10 y las 

puntuaciones porcentuales reflejan las anomalías anatómicas, fisiológicas y funcionales a 
nivel del órgano y sistema y el impacto de la enfermedad del tracto GI en la capacidad para 
realizar AVD incluyendo las modificaciones de la dieta.

Tabla 11.3 Criterios para puntuar la deficiencia del tracto digestivo superior (esófago, estómago, y duodeno, 
intestino delgado y páncreas)

Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad DTP (%) 0 1 %-14 %

1 4 7 10 14
15 %-29 %

15 18 21 24 29
3 0%-44 %

30 33 36 39 44
45 %-6 5%

45 50 55 60 65
Anamnesis (CP). Antecedentes previos 

de enfermedad del 
tracto digestivo 
superior; ausencia de 
síntomas actuales.

Síntomas o signos de 
enfermedad de tracto 
digestivo superior, 
mínimos frecuentes o 
síntomas leves 
ocasionales y
Precisa tratamiento 
continuo u ocasional.

Síntomas o signos de enfermedad 
de tracto digestivo superior, leves 
frecuentes, o bien síntomas 
moderados ocasionales y
Si cursa en brotes su frecuencia de 
remisión es superior a seis meses 
Y
Precisa medicación diaria y/o 
requiere restricciones dietéticas o
Persona trasplantada*.

Síntomas o signos de 
enfermedad de tracto digestivo 
superior moderados frecuentes o 
bien síntomas graves 
ocasionales y
Si cursa en brotes su frecuencia 
de remisión es inferior seis 
meses y
Precisa medicación diaria y/o 
requiere restricciones dietéticas.

Síntomas o signos de enfermedad 
de tracto digestivo superior graves 
frecuentes o bien síntomas 
extremos ocasionales y
Si cursa en brotes su frecuencia de 
remisión es inferior a un mes y
Precisa medicación diaria y/o 
requiere restricciones dietéticas o
Alimentación parenteral.

Exploración física. Mantiene peso ideal. Mantiene peso ideal. Pérdida ponderal inferior al 10% 
del peso ideal debida a trastorno 
del tracto digestivo superior.

Pérdida ponderal entre el 10-20% 
por debajo del peso ideal debida 
a trastorno del tracto digestivo 
superior.

Pérdida ponderal superior al 20% 
por debajo del peso ideal debida a 
trastorno del tracto digestivo 
superior.

Resultados de las 
pruebas objetivas.

Sin anomalías 
objetivas.

Se objetiva alteración 
anatómica o deficiencia 
funcional leve.

Se objetiva alteración anatómica o 
deficiencia funcional moderada.

Se objetiva alteración anatómica 
o deficiencia funcional grave.

Se objetiva alteración anatómica o 
deficiencia funcional extrema o 
ausencia completa del órgano.

*  La puntuación de la deficiencia en las personas trasplantadas incluirá la CCT y las posibles complicaciones por la inmunosupresión.

En el intervalo 1, como la pérdida de peso no contribuye a la puntuación de la 
deficiencia, la presencia tanto de los síntomas como de las anomalías objetivadas indica una 
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puntuación del 7 %. Los síntomas sin anomalías en las pruebas objetivas justifican sólo 
el 1% de deficiencia.

Tabla 11.4 Criterios para puntuar la deficiencia colónica o rectal

Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad DTP 

(%)
0 1 %-14 %

1 4 7 10 14
15 %-29 %

15 18 21 24 29
30 %-44 %

30 33 36 39 44
45 %-65 %

45 50 55 60 65

Anamnesis (CP). Antecedentes previos 
de enfermedad del 
tracto colónico o rectal, 
no se espera 
reaparición; sin 
síntomas activos.

Síntomas o signos de 
enfermedad colónica o 
rectal leves ocasionales 
o síntomas mínimos 
continuos y precisa 
tratamiento continuo u 
ocasional.

Síntomas o signos de enfermedad 
colónica o rectal leves frecuentes o 
signos y síntomas moderados 
ocasionales a pesar de tratamiento 
diario y/o restricciones dietéticas 
adecuadas y si cursa en brotes su 
frecuencia de remisión es superior a 
los seis meses.

Síntomas o signos de enfermedad 
colónica o rectal moderados 
frecuentes o signos y síntomas 
graves ocasionales a pesar de 
tratamiento diario y/o restricciones 
dietéticas adecuadas y si cursa en 
brotes su frecuencia de remisión 
es inferior a los seis meses.

Síntomas o signos de enfermedad 
colónica o rectal graves frecuentes 
o bien síntomas extremos 
ocasionales a pesar de tratamiento 
diario y/o restricciones dietéticas 
adecuadas y si cursa en brotes su 
frecuencia de remisión es inferior a 
un mes.

Exploración física. Ausencia de signos de 
enfermedad colónica o 
rectal.

Signos ocasionales de 
enfermedad colónica o 
rectal; nutrición normal.

Manifestaciones constitucionales 
como fiebre anemia, anorexia..., o 
pérdida de peso por debajo del peso 
ideal que no supera el 10%.

Pérdida de peso entre un 10% y 
20% por debajo del peso ideal 
secundaria a trastorno colónico o 
rectal.

Pérdida de peso superior al 20% 
respecto al peso ideal secundaria a 
trastorno colónico o rectal.

Resultados de las 
pruebas objetivas.

No hay anormalidades 
objetivas.

Se objetiva alteración 
anatómica o deficiencia 
funcional leve.

Se objetiva alteración anatómica o 
deficiencia funcional moderada.

Se objetiva alteración anatómica o 
deficiencia funcional grave.

Se objetiva alteración anatómica o 
deficiencia funcional extrema con 
posible corrección quirúrgica o 
ausencia completa del órgano.

En la exploración física se refiere al peso corporal ideal (PCI) y no en la pérdida de peso 
por sí misma y los hallazgos deben estar presentes en el momento de la exploración para 
que puedan puntuarse.

En los casos de afectación rectal cuya sintomatología se evalúe conforme la tabla 11.4 y 
en los que se tome como criterio evaluativo de referencia la incontinencia fecal, se evaluará 
preferentemente conforme los criterios de la tabla 11.5, pero no por ambas.

Tabla 11.5 Criterios para puntuar la deficiencia permanente secundaria a enfermedad anal

Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad DTP (%) 0 1 %-5 %

1 2 3 4 5
6 %-10 %
6 7 8 9 10

12 %-20 %
12 14 16 18 20

22 %-30 %
22 24 26 28 30

Anamnesis. Antecedentes 
previos de 
enfermedad anal; 
ausencia de 
síntomas actuales.

Síntomas o signos de 
enfermedad anal mínimos 
frecuentes o píntomas 
leves ocasionales y 
precisa tratamiento 
continuo u ocasional.

Síntomas o signos de enfermedad 
anal leves frecuentes o síntomas 
moderados ocasionales a pesar del 
tratamiento diario de la enfermedad 
y si cursa en brotes su frecuencia de 
remisión es superior a los seis 
meses.

Síntomas o signos de enfermedad 
anal moderados frecuentes o 
síntomas graves ocasionales a pesar 
de la medicación diaria y/u otros 
tratamientos y si cursa en brotes su 
frecuencia de remisión es inferior a 
los seis meses.

Síntomas o signos de enfermedad 
anal graves frecuentes o síntomas 
extremos ocasionales a pesar de la 
medicación diaria y/u otros 
tratamientos y si cursa en brotes su 
frecuencia de remisión es inferior a 
un mes.

Exploración física 
(CP).

Ausencia de signos 
de enfermedad 
anal.

Signos de enfermedad 
orgánica anal leves 
frecuentes o continuos.

Signos de enfermedad orgánica 
anal moderados frecuentes o 
continuos o pérdida leve del 
mecanismo del esfínter anal.

Signos de enfermedad orgánica anal 
graves frecuentes o continuos o 
pérdida moderada del mecanismo del 
esfínter anal.

Signos de enfermedad orgánica anal 
extremos frecuentes o continuos o 
pérdida completa del mecanismo del 
esfínter anal.

Resultados de las 
pruebas objetivas.

Pruebas normales. Se objetiva evidencia 
mínima de enfermedad 
anal o rectal.

Se objetiva evidencia leve de 
enfermedad crónica anal o rectal 
con alteración anatómica o 
deficiencia funcional leve.

Se objetiva evidencia moderada de 
enfermedad crónica anal o rectal con 
alteración anatómica o deficiencia 
funcional moderada.

Se objetiva evidencia grave de 
enfermedad crónica anal o rectal con 
alteración anatómica o deficiencia 
funcional grave.

Tabla 11.6 Deficiencias derivadas de la creación quirúrgica de estomas

Tipo de estoma % de deficiencia corporal total
Esofagostomía. 20
Gastrostomía. 20
Yeyunostomía. 20
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Tipo de estoma % de deficiencia corporal total
Ileostomía. 20
Anastomosis ileoanal con reservorio. 10
Colostomía. 20

Las fístulas enterocutáneas espontáneas aparecidas en el curso de una enfermedad del 
tracto gastrointestinal no se evaluarán si son susceptibles de tratamiento quirúrgico corrector.

Las fístulas crónicas entero vaginales, recto vaginales o perianales se evaluarán 
siguiendo los criterios de la tabla 14.9 o 11.5 en el intervalo de gravedad 3 de las mismas.

No se añade puntuación de deficiencia adicional por CCT a los individuos que los utilizan 
para nutrición, ya que la carga de cumplimiento del tratamiento (CCT) está incluida en la 
puntuación de la ostomía.

Si un individuo tiene una estoma quirúrgica permanente, combine el porcentaje ofrecido 
por las deficiencias derivadas de la creación quirúrgica de estomas, con el estimado en 
función de los criterios para puntuar la deficiencia de la tabla correspondiente de la sección 
del órgano implicado

Tabla 11.7 Escala de Child-Pugh

Parámetros Puntos asignados
1 2 3

Encefalopatía. Ausente Grado 1-2 Grado 3-4
Ascitis. Ausente Leve Moderada
Bilirrubina sérica. < 2 mg/dl 2-3 mg/dl > 3 mg/dl
Albúmina sérica. > 35 g/l 28-35 g/l < 28 g/l
INR / Tiempo de protrombina. < 1,8 1,8-2,3 > 2,3
Bilirrubina (en cirrosis biliar primaria). < 4 mg/dl 4-10 mg/dl > 10 mg/dl

Child A = 5-6 puntos. (Enfermedad bien compensada.)
Child B = 7-9 puntos. (Compromiso funcional significativo.)
Child C = 10-15 puntos.

Tabla 11.8 Criterios para la puntuación de la deficiencia hepática

Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad
DTP (%)

0 1 %-14 %
1 4 7 10 14

15 %-29 %
15 18 21 24 29

30 %-44 %
30 33 36 39 44

45 %-65 %
45 50 55 60 65

Anamnesis (CP). Antecedentes de 
enfermedad hepática 
resuelta.

Enfermedad hepática 
persistente sin síntomas y sin 
antecedentes de ascitis, 
ictericia o hemorragia por 
varices esofágicas en los 
últimos 3 años; poco probable 
que la enfermedad progrese 
Child-Pugh: A.

Antecedentes de hepatopatía 
crónica sin síntomas y sin 
historia de ascitis, ictericia o 
hemorragia por varices 
esofágicas en el último año. 
Persona trasplantada*.
Child-Pugh: A.

Enfermedad hepática crónica 
progresiva que presenta historia en 
el último año de manifestaciones 
ascíticas, ictéricas o hemorragia 
por varices esofágicas o 
encefalopatía hepática. Child-
Pugh: B.

Enfermedad hepática crónica 
progresiva con historia presente 
de ictericia, ascitis o hemorragia 
esofágica o varices gástricas 
persistentes, con manifestaciones 
de insuficiencia hepática sobre el 
SNC Child-Pugh: C.

Exploración físicab. Ausencia de signos de 
enfermedad hepática o 
del tracto biliar.

Buen estado nutricional.
Fuerza conservada.
Ausencia de signos de 
enfermedad hepática o 
presencia mínima.

Buen estado nutricional. 
Fuerza conservada.
Signos leves de enfermedad 
hepática.

Signos cutáneos y oculares de 
enfermedad hepática crónica con 
afectación moderada del estado 
nutricional y de la fuerza.

Estado nutritional deficient.

‒ Si no se realiza la exploración física, no considere este factor en la puntuación.
‒ Los hallazgos hematológicos y neurológicos se puntúan según lo indicado para esos sistemas y se combinan con la puntuación de deficiencia hepática.
* La puntuación de la deficiencia en las personas trasplantadas incluirá la CCT y las posibles complicaciones por la inmunosupresión.
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Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad
DTP (%)

0 1 %-14 %
1 4 7 10 14

15 %-29 %
15 18 21 24 29

30 %-44 %
30 33 36 39 44

45 %-65 %
45 50 55 60 65

Resultados de las 
pruebas objetivas.

Pruebas normales. Las pruebas bioquímicas, de 
imagen y/o estudios 
funcionales indican alteración 
leve de la función o trastornos 
primarios del metabolismo de 
la bilirrubina.
Fibrosis 0 a 1.
Fibroscan < 7.

Las pruebas bioquímicas, de 
imagen y/o estudios 
funcionales indican daño 
hepático moderado o 
alteración de la función.
Fibrosis 2. Fibroscan 7 a 9,4.

Las pruebas bioquímicas, de 
imagen y/o estudios funcionales 
indican daño hepático grave con 
repercusión sistémica de la 
enfermedad tal como alteración de 
las proteínas, de la albúmina o de 
los criterios de coagulación.
Fibrosis 3. Fibroscan 9,4 a 12.

Las pruebas bioquímicas, de 
imagen y/o estudios funcionales 
indican daño hepático extremo e 
irreversible con repercusión 
sistémica significativa de la 
enfermedad tal como alteración 
de las proteínas, de la albúmina o 
de los criterios de coagulación.
Fibrosis 4. Fibroscan > 12.

‒ Si no se realiza la exploración física, no considere este factor en la puntuación.
‒ Los hallazgos hematológicos y neurológicos se puntúan según lo indicado para esos sistemas y se combinan con la puntuación de deficiencia hepática.
* La puntuación de la deficiencia en las personas trasplantadas incluirá la CCT y las posibles complicaciones por la inmunosupresión.

Tabla 11.9 Criterios para la puntuación de la deficiencia del tracto biliar

Enfermedad del tracto biliar
Intervalos de gravedad 

de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3

Graduación de la 
gravedad
DTP (%)

0 1 %-9 %
1 3 5 7 9

11 %-19 %
11 13 15 17 19

21 %-29 %
21 23 25 27 29

Anamnesis (CP). Antecedentes de 
enfermedad del tracto 
biliar.

Deficiencia ocasional del tracto biliar o 
antecedentes de colecistectomía.

Deficiencia recurrente del tracto biliar 
con enfermedad reparable entre 
episodios.

Deficiencia irreparable del tracto biliar con 
colangitis recurrente
y/o
Necesidad de endoprotesis biliar 
permanente.

Exploración físicab. Ausencia de signos de 
enfermedad del tracto 
biliar.

Signos intermitentes de enfermedad del 
tracto biliar - ausencia de ictericia.

Signos recurrentes de enfermedad del 
tracto biliar - episodios intermitentes de 
ictericia.

Episodios recurrentes de dolor en 
cuadrante abdominal superior derecho e 
ictericia permanente.

Resultados de las pruebas 
objetivas.

Pruebas normales. Las pruebas de laboratorio y los estudios 
de imagen muestran enfermedad leve del 
tracto biliar.

Las pruebas de laboratorio y los 
estudios de imagen indican enfermedad 
moderada del tracto biliar.

Las pruebas de laboratorio y los estudios 
de imagen muestran enfermedad crónica 
grave del tracto biliar.

Tabla 11.10 Criterios para la puntuación de la deficiencia por hernias de la pared abdominal

Hernia
Intervalos de 

gravedad de la 
deficiencia

Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad
DTP (%)

0 1%-5%
1 3 4

5% 13%
5 9 13

16%-22%
16 19 22

25%-30%
25 27 30

Anamnesis. Antecedentes de 
hernia intervenida en la 
actualidad sin 
síntomas.

Antecedentes de hernia 
intervenida con molestia 
ocasional leve en la localización 
del defecto que no afecta a la 
mayoría de las actividades 
diarias.

Antecedentes de hernia intervenida 
con molestia frecuente en la 
localización del defecto que limita el 
coger peso (mayor de 23 Kg, en el 
caso de los hombres; 16 Kg, en el 
caso de las mujeres.)
Con limitación leve en las AVD.

Antecedentes de hernia 
intervenida o irreparable 
molestia frecuente en la 
localización del defecto que 
limita de forma leve a 
moderada las actividades 
diarias.

Antecedentes de hernia 
intervenida o irreparable que 
presenta limitación de 
moderada a grave en la 
mayoría de las actividades 
diarias por molestia o factores 
anatómicos.

Exploración física 
(CP).

Ausencia de signos 
físicos.

Defecto palpable en las 
estructuras de soporte de la 
pared abdominal y protusión 
leve en la localización del 
defecto con aumento de la 
presión abdominal - fácilmente 
reducible.

Defecto palpable en las estructuras 
de soporte de la pared abdominal y 
protusión moderada en la 
localización del defecto con 
aumento de la presión abdominal - 
fácilmente reducible.

Defecto palpable en las 
estructuras de soporte de la 
pared abdominal y protusión 
grave en la localización del 
defecto persistente e 
irreducible.

Defecto palpable en las 
estructuras de soporte de la 
pared abdominal y protusión 
completa e irreductible de la 
pared abdominal.

Si un individuo se clasifica en la clase 4, tanto por la anamnesis como por la exploración física, se puntúa con un 30 %. Si no, se escoge el grado inferior.
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Capítulo 12

Sistema endocrinometabólico
En este capítulo se evalúan únicamente los hallazgos clínicos no atribuibles a la 

alteración de otros órganos y sistemas, como serían la fatiga, astenia, debilidad y pérdida de 
peso etc. Aquellos otros hallazgos debidos a trastornos locales o a distancia se evaluarán 
siguiendo los criterios del capítulo correspondiente al órgano, sistema o función alterada, 
debiéndose combinar posteriormente ambos porcentajes.

Evaluación de la obesidad: La obesidad es un trastorno metabólico muy frecuente en 
cuyo origen nos encontramos múltiples factores: metabólicos, genéticos, culturales, 
conductuales etc. En general no será considerada como una deficiencia permanente y se 
evaluará en todo caso la comorbilidad asociada a ella una vez alcanzada la Máxima Mejoría 
Clínica (MMC), no la obesidad en sí misma. Excepcionalmente, en casos en los que la 
evaluación no quede lo suficientemente reflejada en otros apartados y cumpliendo criterios: 
1.º. De obesidad mórbida con IMC > 40; 2.º. Después de haber fracasado y agotado todos 
los intentos terapéuticos médicos y quirúrgicos, y estar estos documentados, podrá 
evaluarse como deficiencia permanente, tomando como criterio principal para la graduación 
de la misma, la repercusión de esta sobre las actividades diarias, según la puntuación 
obtenida en el Baremo de Limitación en la Actividad (BLA).

12.1 Deficiencias basadas en la carga de cumplimiento del tratamiento. Tablas y reglas 
para determinar el total de puntos de la CCT.

1. Tratamiento farmacológico: Los puntos en concepto de CCT se asignan en función 
de la frecuencia de uso y la vía de administración.

Tabla 12.1 Tratamientos farmacológicos enterales, nasales y tópicos

Frecuencia de dosificación Puntos
Sin pauta (a demanda). 1
1-2 veces por día. 2
> 2 veces al día. 3

Tabla 12.2 Tratamientos farmacológicos parenterales

Frecuencia de dosificación Puntos
Parenteral, una o menos veces a la semana. 2
> de una vez a la semana pero < una vez al día. 3
1-2 veces por día. 4
> 2 veces por día. 5

2. Modificaciones dietéticas: los puntos en concepto de CCT se asignan cuando se 
necesita tratamiento dietético para controlar o modificar el trastorno endocrinológico.

Tabla 12.3 Puntuaciones asignadas para las modificaciones dietéticas

Modificación Puntos
Modificaciones dietéticas - mínimas. 2
Modificaciones dietéticas - moderadas. 5
Modificaciones dietéticas - rigurosas. 10

3. Deficiencia secundaria a procedimientos invasivos (DPI): Actualmente, este método 
de puntuación de la deficiencia se realiza sólo para el control de la glucosa sanguínea de las 
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personas diabéticas, pero puede utilizarse como modelo si se necesitan otros tipos de 
controles para supervisar enfermedades endocrinológicas diferentes.

Tabla 12.4 Puntuaciones asignadas a la deficiencia secundaria a procedimientos invasivos

Procedimiento Puntos
Control de glucemia - 1 vez al día. 1
Control de glucemia - 2 veces al día. 2
Control de glucemia - 3 veces al día. 3
Control de glucemia - ≥ 4 veces al día. 4

Cómputo total de la Carga del Tratamiento:
Puntos por tratamiento farmacológico + puntos por modificaciones dietéticas + puntos 

por DPI = CCT total:
La deficiencia endocrina se reflejará fundamentalmente en su CCT, por tanto y a 

diferencia de otros capítulos, para la determinación de la deficiencia endocrinológica total de 
la persona, la puntuación resultante una vez obtenido el CCT, no se sumará al final de dicho 
capítulo, sino que se utilizará desde un principio para asignar un intervalo concreto de 
gravedad y como criterio secundario de modificador de grado. En todo caso el porcentaje 
final asignado tendrá que ser igual o superior a la puntuación CCT.

12.2 Deficiencias debidas a enfermedades del sistema endrocrinometabólico:

Tabla 12.5 Criterios para la puntuación de la deficiencia secundaria a trastornos del eje hipotálamo-hipofisario

Eje hipotálamo-hipofisario
Intervalos de 

gravedad de la 
deficiencia

Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad
DTP (%)

0 1 %-3 %
1 2 3

4 %-6 %
4 5 6

7 %10 %
7 8 9 10

11 %14 %
11 12 14

Anamnesis (CP).
Presencia de trastorno 
hipotálamohipofisario.
No precisa tratamiento.

Presencia de trastorno 
hipotálamohipofisario.
Precisa tratamiento 
intermitente.
Ausencia de síntomas 
residuales.

Presencia de trastorno 
hipotálamohipofisario.
Precisa tratamiento diario.
Ausencia de síntomas 
residuales.

Presencia de trastorno 
hipotálamohipofisario.
Precisa tratamiento diario.
Síntomas residuales leves.

Presencia de trastorno 
hipotálamohipofisario.
Precisa tratamiento diario.
Síntomas residuales moderados 
a graves.

CCT. 0 puntos. 1-2 puntos. 3-6 puntos. 7-10 puntos. > 11 puntos.

Tabla 12.6 Criterios para la puntuación de la deficiencia secundaria a trastornos del tiroides

Trastornos del tiroides
Intervalos de gravedad de la 

deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2

Graduación de la gravedad
DTP (%) 0 1 %-5 %

1 2 3 4 5
6 %-10 %
6 7 8 9 10

Anamnesis (CP). Presencia de trastorno tiroideo.
No requiere tratamiento.
Ausencia de síntomas residuales.

Presencia de trastorno tiroideo.
Requiere tratamiento.
Ausencia de síntomas residuales.

Presencia de trastorno tiroideo.
Requiere tratamiento.
Se demuestra alteración hormonal a pesar del tratamiento 
y síntomas residuales.

Exploración física. Exploración del tiroides normal. Bocio residual o nódulo destacable estéticamente ≤ 
1,5 cm.

Bocio residual o nódulo destacable estéticamente > 1,5 
cm.

CCT. 0 puntos. 1-3 puntos. ≥ 4 puntos.
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Tabla 12.7 Criterios para la puntuación de la deficiencia secundaria a trastornos de las paratiroides

Trastornos de las paratiroides
Intervalos de gravedad de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2

Graduación de la gravedad
DTP (%) 0 1 %-3 %

1 2 3
4 %-8 %
4 5 6 7 8

Anamnesis (CP). Presencia de trastorno paratiroideo.
No requiere tratamiento.
Ausencia de síntomas residuales.

Presencia de trastorno paratiroideo.
Requiere tratamiento.
Ausencia de síntomas residuales.

Presencia de trastorno paratiroideo.
Requiere tratamiento.
Presencia de signos residuales.

Exploración física. Exploración física y calcemia normales. Exploración física y calcemia normales. Presencia de signos residuales y/o calcemia anómala.
CCT. 0 puntos. 1-2 puntos. ≥ 3 puntos.

Tabla 12.8 Criterios para la puntuación de la deficiencia secundaria a trastornos de la corteza adrenal

Trastornos de la corteza adrenal
Intervalos de 

gravedad de la 
deficiencia

Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3

Graduación de la 
gravedad
DTP (%)

0 1 %-4 %
1 2 3 4

5 %-9 %
5 7 9

10 %-20 %
10 15 20

Anamnesis (CP). Presencia de trastorno adrenal.
No requiere tratamiento. Asintomático.

Presencia de trastorno adrenal.
Requiere tratamiento.
Ausencia de signos y/o síntomas 
residuales.
Ausencia de anomalías bioquímicas.

Presencia de trastorno adrenal.
Requiere tratamiento.
Presenta síntomas residuales de la 
enfermedad activa.
Ausencia de anomalías bioquímicas.

Presencia de trastorno adrenal.
Requiere tratamiento.
Presenta síntomas residuales de 
enfermedad activa.
Anomalías bioquímicas.

CCT. 0 puntos. 1-4 puntos. 5-7 puntos. ≥ 8 puntos.

Tabla 12.9 Criterios para la puntuación de la deficiencia secundaria a alteraciones de la médula suprarrenal

Trastornos de la médula adrenal
Intervalos de 

gravedad de la 
deficiencia

Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad
DTP (%)

0 1 %-5 %
1 3 5

6 %-15 %
610 15

20 %-30 %
20 25 30

40 %-60 %
40 50 60

Anamnesis. Presencia de trastorno de 
médula adrenal.
No requiere tratamiento.
Asintomático.

Presencia de trastorno de 
médula adrenal. Requiere 
tratamiento.
No síntomas residuales.

Presencia de trastorno de 
médula adrenal. Presenta 
signos y síntomas de exceso de 
catecolaminas que pueden ser 
controlados con agentes 
bloqueantes la mayor parte del 
tiempo (>50%).

Presencia de trastorno de 
médula adrenal.
Presenta signos y síntomas de 
exceso de catecolaminas que 
pueden ser controlados con 
agentes bloqueantes algunas 
veces (> 24% y 50%) del 
tiempo.

Presencia de trastorno de 
médula adrenal. Presenta 
signos y síntomas de exceso de 
catecolaminas que pueden ser 
controlados con agentes 
bloqueantes en contadas 
ocasiones (< 25% del tiempo).

CCT. 0 puntos. 1-3 puntos. 4-6 puntos. 7-10 puntos. > 11 puntos.

12.3 Criterios para la evaluación de la deficiencia secundaria a diabetes mellitus.
Criterio de situación especial de frecuencia de descompensaciones: En aquellos 

pacientes que por causa diferente al mal seguimiento del tratamiento y normas 
higiénicodietéticas, requiera de hospitalizaciones periódicas por descompensaciones agudas 
de su Diabetes, con una periodicidad de dos o más por año y con una duración de más 
de 48 horas cada una, se le atribuirá un porcentaje mínimo de deficiencia del 33%. En todo 
caso la evaluación será provisional y revisable cada dos años.

Consideraciones especiales de evaluación de la diabetes en la infancia y la 
adolescencia: Los menores que requieran obligatoriamente la ayuda de un adulto más de 3 o 
cuatro veces por día para la administración de la insulina y control de las glucemias, se 
clasificaran como criterio principal en el intervalo 4 provisionalmente, hasta adquirir una 
independencia en su tratamiento.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 57  Real Decreto 888/2022, reconocimiento, declaración y calificación grado de discapacidad

– 1843 –



Tabla 12.10 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente secundaria a diabetes mellitus y síndrome 
metabólico

Diabetes mellitus
Intervalos de gravedad 

de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad
DTP (%)

0 1 %-5 %
1 2 3 4 5

6 %-10 %
6 7 8 9 10

11 %-15 %
11 12 13 14 15

16 %-28 %
16 19 22 25 28

Anamnesis (CP). Antecedentes de 
intolerancia a la glucosa, 
diagnosticada a nivel 
bioquímico, que no 
requiere tratamiento o 
modificación dietética.

Diabetes y/o Síndrome 
metabólico, diagnosticada a 
nivel bioquímico, con 
tratamiento único oral 
relativamente sencillo y 
régimen dietético; no se 
utiliza insulina.

Diabetes y/o Síndrome 
metabólico, diagnosticada 
generalmente bien controlada 
a nivel bioquímico, con 
tratamiento a base de 2-3 
fármacos orales o insulina y 
modificaciones dietéticas.

Diabetes diagnosticada a nivel 
bioquímico, generalmente no 
bien controlada con 2-3 
fármacos orales o insulina y 
modificaciones dietéticas 
importantes. Puede haber 
signos de vasculopatía o 
polineuropatía diabética como 
retinopatía o micro 
albuminuria.

Diabetes diagnosticada a nivel 
bioquímico, que no se controla de 
manera adecuada con ningún 
régimen terapéutico y 
cumplimiento del mismo y de 
modificaciones dietéticas 
intensas.
Se objetiva por determinaciones 
repetidamente anómalas de 
glucose. Evidencia de 
vasculopatía o polineuropatía 
diabética.

Resultados de las 
pruebas objetivas.

HbA1c normal < 0,06 (< 
6%).

HbA1c normal, 0,06-0,065 
(6%-6,5%).

HbA1c normal- elevada, 0,06- 
0,08 (6,6%-8%).

HbA1c elevada, 0,081-0,10 
(8,1%-10%).

HbA1c elevada, > 0,10 (> 10%).

CCT. 0 puntos. 1-5 puntos. 6-10 puntos. 11-15 puntos. ≥ 16 puntos.
HbA1c (Hemoglobina glucosilada): Muestra la cantidad promedio de azúcar en su sangre durante tres meses. Los menores que requieran obligatoriamente la ayuda de un adulto 

más de 3 o cuatro veces por día para la administración de la insulina y control de las glucemias, se clasificaran como criterio principal en el intervalo 4 provisionalmente, hasta adquirir 
una independencia en su tratamiento.

Tabla 12.11 Criterios para la puntuación de la deficiencia secundaria a hipoglucemia

Hipoglucemia
Intervalos de gravedad de la 

deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2

Graduación de la gravedad DTP (%) 0 1 %-5 %
1 2 3 4 5

6 %-10 %
6 7 8 9 10

Anamnesis (CP). Antecedentes de hipoglucemia, demostrada 
bioquímicamente, que no requiere ningún 
tratamiento.

Antecedentes de hipoglucemia, demostrada 
bioquímicamente, controlada con 
tratamiento.

Antecedentes de hipoglucemia, demostrada 
bioquímicamente, no controlada con el 
tratamiento.

Resultado de las pruebas objetivas. HbA1c normal < 0,06 (< 6%). HbA1c normal, 0,06-0,065 (6%-6,5%). HbA1c normal-elevada, 0,06-0,08 (6,6%-8%).
CCT. 0 puntos. 1-5 puntos. ≥ 6 puntos.

Tabla 12.12 Criterios para la puntuación de la deficiencia secundaria a trastornos onadales

Trastornos gonadales
Intervalos de gravedad 

de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3

Graduación de la 
gravedad
DTP (%)

0 1 %-5 %
1 2 3 4 5

6 %-1 0%
6 7 8 9 10

11 %-15 %
11 12 13 14 15

Anamnesis (CP). Trastorno gonadal establecido 
bioquímicamente.
Asintomático.

Trastorno gonadal establecido 
bioquímicamente.
Síntomas leves.
Tratamiento recomendado pero 
dependiente de los síntomas.

Trastorno gonadal establecido 
bioquímicamente. Síntomas 
moderados o secuelas físicas. 
Tratamiento muy recomendado.

Trastorno gonadal establecido 
bioquímicamente. Esterilidad demostrada por 
la alteración de la función hormonal.

Exploración física. Ausencia de anomalías 
secundarias al trastorno 
gonadal.

Ausencia de anomalías. Ligera alteración del fenotipo corporal. Alteración del peso corporal o de la talla 
secundaria a la anomalía hormonal.

CCT. 0 puntos. 1-2 puntos. 3-4 puntos. ≥ 5 puntosc.
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Tabla 12.13 Criterios para la puntuación de la deficiencia secundaria a trastornos mamarios

Trastornos mamarios
Intervalos de gravedad de la 

deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2

Graduación de la gravedad
DTP (%) 0 1 %-9 %

1 5 9
10 %-15 %
10 12 15

Anamnesis (CP). Asintomático.
Mama restaurada 
estéticamente.

Antecedentes de problemas con la lactancia, galactorrea o desfiguración de 
la mama; puede requerir tratamiento o no.
La deficiencia secundaria a la desfiguración se aplica a cada mama de 
manera independiente; los resultados se combinan.

Antecedente de mastectomía no tributaria de 
cirugía estética y/o reparadora.

Signos físicos. Ninguno. La capacidad para la lactancia puede estar presente o no. Desfiguración 
leve a moderada de una o ambas mamas.

Ambas mamas extirpadas quirúrgicamente o
Deformidad estética grave en ambas mamas sin 
capacidad para la lactancia.

Las anomalías estéticas leves a moderadas se puntúan del 1 % al 9 % de deficiencia 
total de la persona y pueden establecerse en ambos sexos. Cada mama se puntúa de 
manera independiente y la deficiencia para cada mama se combina antes de establecer la 
deficiencia final mamaria. Se establece un máximo del 9 % de deficiencia total de la persona, 
cuando la desfiguración afecta a ambas mamas.

La incapacidad para la lactancia y los problemas asociados con la galactorrea se aplican 
a ambas mamas simultáneamente. En contraposición a los aspectos estéticos, cada mama 
no se puntúa de manera independiente de la otra. Por lo tanto, se establece una puntuación 
máxima del 5% de deficiencia total de la persona para la persona que presente estos 
problemas.

La incapacidad para la lactancia condiciona una situación de deficiencia sólo para 
mujeres en edad reproductiva, con capacidad para quedarse embarazadas. La galactorrea 
se valora en ambos sexos.

Tabla 12.14 Criterios para la puntuación de la deficiencia secundaria a enfermedad metabólica ósea

Enfermedad metabólica ósea
Intervalos de gravedad de la 

deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2

Graduación de la gravedad
DTP (%) 0 1 %-3 %

1 2 3
4 %-6 %

4 5 6
Anamnesis (CP). Antecedentes de osteoporosis; no requiere 

tratamiento.
Antecedentes de osteoporosis; requiere 
tratamiento.

Antecedentes de osteoporosis grave o 
refractaria al tratamiento continuado.

Resultados de las pruebas objetivas. Densitometría anómala en el pasado, actual 
normal. Puntuación T-score actual ≥ -1.

Densitometría anómala con osteopenia 
Puntuación T-score actual ≤ 1 pero > -2,5.

Densitometría anómala con osteoporosis. 
Puntuación T-score actual ≤ –2,5.

Tabla 12.15 Criterios para la puntuación de la deficiencia secundaria a hipocrecimiento

Intervalos de gravedad 
de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2

Graduación de la 
gravedad
DTP (%)

0 1 %-2 4%
1 12 24

25 %-49 %
25 34 49

 Talla > de 145 cm en adultos o superior a 
menos 5 desviaciones estándar durante el 
periodo de crecimiento, y
No hay limitación de las actividades 
relacionadas con la locomoción, disposición del 
cuerpo y destreza.

Talla entre 135 y 145 cm en adultos o entre menos 5 y 
menos 7 desviaciones estándar durante el periodo de 
crecimiento, y
Existe limitación leve de las actividades relacionadas 
con la locomoción, disposición del cuerpo y destreza 
derivada de su talla.

Talla menor de 135 cm en adultos o de menos 7 
desviaciones estándar durante el periodo de 
crecimiento, y
Existe limitación moderada de las actividades 
relacionadas con la locomoción, disposición del 
cuerpo y destreza derivada de su talla.

Se incluye la desviación típica o desviación estándar, que es imprescindible para evaluar 
a los menores que se encuentran fuera de los percentiles 3 y 97 y comparar entre sí sujetos 
de distintas edades
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Capítulo 13

Neoplasias
Principios de evaluación:
1. Criterios generales: El grado de deficiencia a que se hace referencia en los criterios 

para la asignación del intervalo de grado en la enfermedad tumoral está basado en el 
diagnóstico de extensión tumoral y pronóstico del mismo).

Las pruebas objetivas (clasificación del estadio tumoral) se considerarán como criterio 
principal que asignará el grado central del intervalo, utilizando la anamnesis y la repercusión 
de la enfermedad tumoral sobre las AVD (Se tendrá como referente la puntuación obtenida 
en el "Baremo de Limitaciones en la Actividad" BLA) como factores modificador de grado, 
dentro del intervalo asignado.

2. Consideraciones especiales de la metodología de evaluación: La evaluación de la 
deficiencia causada por neoplasias por este capítulo está más indicada para evaluar la 
repercusión de las mismas cuando constituyen una deficiencia única o contemplando el 
diagnóstico como principal o para evaluar globalmente a la persona en los casos más 
graves, En todo caso, para evitar duplicidad en la evaluación, será "alternativa" a la 
evaluación de dicha patología tumoral en su capítulo correspondiente...

3. Evaluación y tratamiento: En el caso de las personas con procesos neoplásicos 
sometidas a tratamientos potencialmente curativos se deberá evaluar cuando se haya 
alcanzado la máxima mejoría clínica (MMC). En los casos de tratamiento quirúrgico aislado, 
la evaluación se hará a los seis meses después de la intervención.

4. Secuelas de tratamiento y propias de la neoplasia: El porcentaje de deficiencia 
debido a hallazgos producidos por secuelas del tratamiento recibido, si las hubiere, 
generadas por cirugías preventivas, curativas o paliativas, radioterapia, quimioterapia, 
hormonoterapia u otras, y las directamente causadas por la neoplasia, se utilizarán 
normalmente como modificadores de grado dentro del intervalo de gravedad asignado a la 
neoplasia, caso de evaluarse por este capítulo.

5. Consideraciones especiales para la evaluación de procesos neoplásicos en la 
infancia y la adolescencia. La evaluación de las neoplasias en la infancia y adolescencia 
seguirá unas pautas especiales, teniendo en cuenta que estos tumores no siguen de forma 
general el estadiaje normalizado de las neoplasias en adultos y a que de forma habitual el 
diagnóstico de cáncer o algunas neoplasias benignas precisan de unos tratamientos 
especiales y agresivos que repercuten en el funcionamiento diario y la situación emocional 
tanto sobre el menor como sobre su familia a cargo.

Por todo ello y en los casos en los que se presente un informe del médico oncólogo 
tratante, en el que conste que precisen de tratamientos de alta intensidad con riesgo grave 
de infección y/o toxicidad, o ingresos frecuentes, se podrá asignar un intervalo de grado 3.

Esta evaluación tendrá siempre un carácter temporal y se hará una revisión entre 1 y 2 
años, y con posterioridad, en función de la edad, de los procesos terapéuticos que precisen y 
de las posibilidades evolutivas y rehabilitadoras, se realizarán nuevas revisiones hasta que 
pueda concretarse curación o remisión completa del proceso neoplásico o bien la situación 
de deficiencia pueda considerarse como permanente.

6. Periodicidad de la revisión de casos: El tiempo mínimo requerido para evaluar a una 
persona después de realizados los tratamientos será de seis meses, ahora bien en personas 
en situación terminal o con secuelas graves, la periodicidad de evaluación la determina el 
especialista oncólogo de acuerdo al pronóstico de la patología.

Tabla 13.1 Clasificación por extensión (TNM)

T: Tumor primario (profundidad de la invasión del cáncer).
Tx T0 Tis T1, T2, T3, T4,

No evaluable. Sin evidencia clínica de tumor 
primario. Invasión in situ. De acuerdo con el tamaño o extensión 

local del tumor primario.
N: Ausencia o Presencia de Compromiso de Ganglios Linfáticos Regionales.
Nx N0 N1, N2, N3
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No evaluable. Sin metástasis en ganglios linfáticos. Según el compromiso regional de los nódulos 
linfáticos.

M: Ausencia o Presencia de Metástasis a distancia (enfermedad metastásica).
Mx M0 M1
No evaluable. Sin evidencia de metástasis a distancia. Con existencia demostrada de metástasis.

Tabla 13.2 Clasificación por estadios

Estadio Carcinoma oculto I II III IV
Tumor primitivo. Tx T1 T1 T2 T2 T3 T4 Cualquier T
Metástasis en ganglios linfáticos. NO NO N1 NO N2 N2 N3 Cualquier N
Metástasis a distancia (enfermedad metastásica). MO MO MO MO MO MO M1

Criterios para la asignación del porcentaje de deficiencia atribuíble a neoplasias:

Tabla 13.3 Evaluación de la deficiencia concerniente a las enfermedades neoplásicas

Intervalos de gravedad de 
la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la gravedad
DTP (%) 0 1 % al 9 %

1 3 5 7 9
10 % al 24 %

10 12 15 17 24
25 % al 4 9%

25 35 40 45 49
50 % al 75 %

50 55 60 65 75
Anamnesis (síntomas y 
tratamiento).

Sin síntomas en la 
actualidad.

Después del tratamiento o la 
remisión espontánea presenta 
un periodo libre de 
enfermedad superior a dos 
años y/o
Secuelas residuales leves.

Después del tratamiento o la 
remisión espontánea 
presenta un periodo libre de 
enfermedad inferior a dos 
años y/o
Secuelas residuales leves.

Remisión clínica luego de 
recaída local o a distancia 
(dos años) y/o
Secuelas residuales 
moderadas.

Sin respuesta a los tratamientos 
instituidos o sin posibilidad 
médica de tratamiento o recidiva 
posterior a cirugía radical.
El TTº es solo sintomático, 
paliativo o ambos y/o. Secuelas 
residuales graves.

Repercusión sobre AVD 
(Baremo BLA).

Insignificante. Leve. Leve. Moderada. Grave o total.

Estudios clínicos o resultados 
de pruebas objetivas 
(Clasificación TNM)* CP.

Normales en la 
actualidad.

Estadio I o Tis (carcinomas in 
situ).

Estadio II. Estadio III. Estadio IV: Evidencia de 
metástasis a distancia.

*  Criterio principal. Estos estadios son definidos por el oncólogo con base en el TNM propio de cada neoplasia o para los casos en que el cáncer no tenga un sistema de 
calificación definido se tomara el que informe el médico oncólogo tratante...

Capítulo 14

Sistema genitourinario
Principios de evaluación:
Es preciso tener en cuenta que la enfermedad renal no es estática, disponiéndose 

actualmente de métodos eficaces de tratamiento que han modificado el pronóstico vital de 
los enfermos renales. Esto hace necesaria su revisión periódica, teniendo presente la 
posibilidad de mejoría tras las intervenciones terapéuticas adecuadas (trasplante renal, 
cirugía de vías urinarias, etc.). Únicamente en el caso de que exista contraindicación 
explícita de tratamiento potencialmente curativo no será necesario proceder a una revisión; 
el resto de los casos serán revisables con periodicidad al menos bienal.

En personas sometidas a trasplante renal la evaluación se efectuará en la situación de 
Máxima Mejoría Clínica (MMC) de acuerdo con la función renal residual y en todo caso 
según la Tabla 14.2 en la clase 2 de gravedad. Se tendrá en cuenta dentro la puntuación 
asignada, la CCT del tratamiento inmunosupresor y las posibles complicaciones de la 
inmunosupresión. Si ha de evaluarse previo a alcanzar la MMC, durante ese periodo de 
tiempo se mantendrá el porcentaje de deficiencia si lo hubiere y se procederá a revisar de 
oficio cuando se alcance dicha MMC.

La CCT se ha incluido especialmente en los trastornos que precisan diálisis. Además, el 
uso de esteroides a dosis altas durante largos períodos de tiempo (más de dos años en 
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régimen diario) se asocia con algunos efectos sistémicos; esta situación se presenta en 
algunas personas con insuficiencia renal.

En el supuesto de que existan deficiencias cuya sintomatología pueda ser atribuida a 
más de una de las regiones del sistema genitourinario (como en el caso de la incontinencia 
urinaria), dicha deficiencia se evaluará solo por la tabla correspondiente a la región que 
muestre afectación más significativa.

Tabla 14.1 Clasificación de la Enfermedad Renal Crónica según el FG

Estadio de la Enfermedad Renal Crónica
(ERC)

Filtrado Glomerular FG
(ml/min / 1,73 m2) Graduación del problema

Estadio 1. ≥ 90 Lesión renal con FG normal.
Estadio 2. 60-89 Lesión renal y ligero descenso del FG.
Estadio 3a (IRC). 45-59 Descenso ligero - moderado del FG.
Estadio 3b (IRC). 30-44 Descenso moderado de FG.
Estadio 4 (IRC). 15-29 Descenso grave de FG.
Estadio 5 (IRC). ≤ 15 Prediálisis.
Estadio 5D (IRC). Diálisis Diálisis.

* IRC (Insuficiencia Renal Crónica).

Tabla 14.2 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente secundaria a enfermedad del tracto urinario 
superior

Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad
DTP (%)

0  1%-13 %
1 4 7 10 13

16 %-32 %
16 20 24 28 32

36 %-52 %
36 40 44 48 52

55 %-7 5%
55 60 65 70 75

Anamnesis (CP). Antecedentes de 
enfermedad del tracto 
urinario; ausencia de 
síntomas actuales o 
síntomas leves 
ocasionales y
No se espera recidiva 
de la enfermedad.

Sólo existe un riñón funcionante 
(salvo casos de trasplante) o
Síntomas leves frecuentes o
Moderados ocasionales de 
enfermedad de tracto urinario 
superior a pesar del tratamiento 
o
Precisa atención médica 
documentada menos de tres 
veces o durante menos de 30 
días al año (ej.: litiasis renal).

Trasplante renal exitoso* o
Síntomas leves continuos o 
Moderados frecuentes y 
síntomas de enfermedad de 
tracto urinario superior o 
alteración que precisa vigilancia 
habitual y tratamiento frecuente o
Precisa atención médica 
documentada tres o más veces o 
durante más de 30 días al año. 
(ej., pielonefritis crónica).

Síntomas moderados continuos 
o graves ocasionales de 
enfermedad de tracto urinario 
superior que no puede 
controlarse a pesar del 
tratamiento médico continuado.
(Ej.: insuficiencia renal en 
diálisis intermitente).

Síntomas graves continuos, o 
bien extremos ocasionales de 
enfermedad de tracto urinario 
superior que no puede 
controlarse a pesar de 
tratamiento médico continuo o
Deterioro de la función renal que 
precisa de diálisis peritoneal o 
Hemodiálisis *** durante largos 
períodos de tiempo.

Resultados de la 
exploración física y 
pruebas estáticas.

Ninguno. Signos intermitentes de 
enfermedad del tracto urinario 
superior que no precisan 
tratamiento continuo o 
vigilancia.

Signos físicos o pruebas 
consistentes con enfermedad del 
tracto urinario superior o
Alteración con anomalías leves 
persistentes, o
Bien anomalías moderadas de 
manera intermitente.

Signos físicos o pruebas 
consistentes con enfermedad 
del tracto urinario superior o
Alteración con anomalías 
moderadas persistentes, o
Bien anomalías graves de 
manera intermitente o
Signos de progresión de la ERC 
en el último año.

Signos físicos o pruebas 
consistentes con enfermedad 
del tracto urinario superior o
Alteración con anomalías graves 
persistentes, o
Bien anomalías extremas de 
manera intermitente.

Pruebas objetivas de 
función renal.

Pruebas normales.
ERC 1 y 2 **

Disminución leve de la función 
del tracto superior: tal como 
demuestra el aclaramiento de 
creatinina entre 75-90 I/24h 
(FG 52-62,5 ml/min).
ERC 2 y 3a**.

Disminución ligero-moderada de 
la función del tracto superior: tal 
como demuestra el aclaramiento 
de creatinina entre 60-74 I/24h 
(FG 40-51 ml/min).
ERC 3a y 3b**.

Disminución moderada-grave 
de la función del tracto superior: 
tal como demuestra el 
aclaramiento de creatinina entre 
40-50 I/24h (FG 28-39 ml/min).
ERC 3b y 4**.

Disminución grave a total de la 
función del tracto superior: tal 
como demuestra el aclaramiento 
de creatinina inferior a 40 I/24h 
(FG inferior a 28 ml/min).
ERC 5 y 5D**.

* La puntuación de la deficiencia en las personas trasplantadas incluirá la CCT y las posibles complicaciones por la inmunosupresión.
** Según clasificación de ERC de tabla 14.1.
*** Para el intervalo de gravedad 4, escoja el 55% si se realiza diálisis peritoneal, 65% si se trata mediante modiálisis.

Ocasionalmente en algunos casos de insuficiencia renal crónica (IRC) grave o 
rápidamente progresiva, en los que a criterio del evaluador, la anamnesis no refleje 
suficientemente la gravedad de la deficiencia, podrá tomarse como criterio principal las 
pruebas objetivas de función renal.
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Tabla 14.3 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente secundaria a 
trastornos de la derivación urinaria

Tipo de derivación Porcentaje de deficiencia total de la persona
%

Ureterointestinal. 20
Ureterostomía cutánea. 20
Nefrostomía. 20

En tipo de derivación, si existe más de un procedimiento, o bien el procedimiento es 
bilateral, la puntuación del segundo procedimiento se combina con la del primero.

Este porcentaje será combinado con el correspondiente a la enfermedad causal. En el 
supuesto de que fuese preciso posponer la cirugía se mantendrá la evaluación que existiera 
previamente, debiendo ser revisada a los seis meses del acto quirúrgico. Si el enfermo 
rechaza el tratamiento quirúrgico sin causa justificada, no será evaluado.

Criterios para la asignación del porcentaje de deficiencia atribuible a sondaje uretral 
permanente:

Los enfermos portadores de sondaje uretral permanente serán evaluados con un 
porcentaje de deficiencia de 20 %, que se combinará con el correspondiente a la enfermedad 
por la que fue indicada la sonda uretral permanente, excepto en el caso de que se trate de 
una incontinencia urinaria.

Tabla 14.4 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente secundaria a enfermedad de la vejiga 
urinaria

Intervalos de gravedad 
de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3

Graduación de la 
gravedad
DTP (%)

0 1 %-9 %
1 3 5 7 9

10 %-19 %
10 13 15 17 20

21 %-30 %
21 23 25 27 30%

Anamnesis (CP). Antecedentes de 
enfermedad de vejiga 
urinaria sin secuelas.

Síntomas de intensidad leve frecuente 
o moderada ocasional (polaquiuria, 
nicturia o goteo posmiccional), con 
conservación de la función entre 
episodios.

Síntomas leves continuos o moderados 
frecuentes de dolor o de pérdida del control del 
esfínter urinario a pesar del tratamiento 
continuo.
Incontinencia urinaria parcial por urgencia, 
esfuerzo o dolor que precisa uso de 
absorbentes de forma continuada o
Síntomas que precisan un procedimiento de 
derivación urinaria.

Control de esfínter urinario escaso o nulo 
con autonomía miccional < a 45 minutos 
o
Síntomas moderados continuados o 
graves ocasionales de dolor u otros a 
pesar de tratamiento o
Uso continuado de pañales.

Exploración física y 
pruebas de laboratorio.

Ausencia de signos de 
enfermedad vesical 
urinaria.

Signos frecuentes de intensidad leve 
u ocasionales de intensidad 
moderada que responden al 
tratamiento, o
Alteración anatómica leve.

Signos leves continuos o moderados 
frecuentes a pesar de tratamiento o
Alteración anatómica moderada.

Signos de enfermedad vesical urinaria 
moderados continuados a pesar del 
tratamiento o graves ocasionales que 
responden sólo parcialmente al 
tratamiento o
Alteración anatómica grave.

Resultados de las pruebas 
funcionales de la vejiga 
urinaria (EUD y CM3D *).

Pruebas normales. Las pruebas, en caso de que se 
realicen, presentan anomalías leves.
Capacidad vesical (> 100 ml en CM3D 
o > 150 ml en EUD).
Capacidad vesical bajo anestesia > 
200 ml.

Las pruebas, en caso de que se realicen, 
presentan anomalías moderadas.
Capacidad vesical (75-100 ml en CM3D o > 
100-150 ml en EUD) o
Capacidad vesical bajo anestesia 100-200 ml.

Las pruebas, en caso de que se realicen, 
presentan anomalías graves.
Capacidad vesical disminuida (< 75 ml en 
CM3D o < 100 ml en EUD) o
Capacidad vesical bajo anestesia < 100 
ml.

* EUD: Estudio urodinámico CM3D: diario miccional 3 días.
Si la persona reúne todos los hallazgos definitorios de la clase de gravedad 3, desplace el grado de puntuación al máximo permitido en este intervalo.

En los casos de cistectomía con derivación urinaria se evaluará como mínimo en 
intervalo 2 con una puntuación de 17 %, a lo que habrá que añadirse la puntuación según el 
tipo de derivación (tabla 14.3).
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Tabla 14.5 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente secundaria a deficiencia uretral

Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad
DTP (%)

0 1 %-5 %
1 3 5

6 %-15 %
6 10 15

16 %-23 %
16 19 23

24 %-28 %
24 26 28

Anamnesis. Antecedentes de 
enfermedad uretral 
sin secuelas.

Síntomas leves frecuentes de 
trastorno uretral que responden a 
tratamiento no invasivo o 
síntomas que se controlan con 
tratamiento continuo.

Síntomas leves continuos a 
pesar del tratamiento continuo o
Síntomas moderados frecuentes 
que responden a tratamiento (si 
precisa dilataciones, éstas se 
realizan con frecuencia inferior a 
una vez al mes).

Síntomas moderados continuos a 
pesar de tratamiento continuo o
Síntomas graves ocasionales que 
responden a tratamiento (si precisa 
dilataciones, éstas se realizan con 
frecuencia superior a una vez al 
mes), o Bien incontinencia urinaria 
de esfuerzo.

Síntomas graves continuos a 
pesar de tratamiento continuo.

Resultados 
objetivos.CP

Ninguno o
Ausencia de 
anomalías actuales.

Anomalías físicas mínimas del 
área uretral o estenosis que 
mantiene un calibre amplio de la 
uretra (objetivado por cistoscopia 
o uretroscopia), o bien 
cistouretrografía de evacuación 
que muestra estenosis inferior 
al 25%.

Estenosis residual uretral 
del 25%-50% evidenciada por 
cistoscopia, uretroscopia o 
cistouretrografía de evacuación.

Fístula en la exploración física o
Incontinencia moderada o
Estenosis residual uretral 
del 50-75% evidenciada por 
cistoscopia, uretroscopia o 
cistouretrografía de evacuación.

Uretra con alteración física 
grave o
Incontinencia grave o
Estenosis residual uretral 
superior al 75% evidenciada 
por cistoscopia, uretroscopia 
ocistouretrografía de 
evacuación.

Se asigna una puntuación superior si se presenta dos criterios de la clase de gravedad 4 o bien la uretra presenta una estenosis superior al 90%.

Tabla 14.6 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente secundaria a alteración del pene

Intervalos de gravedad de la 
deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3

Graduación de la gravedad
DTP (%) 0 1 %-5 %

1 3 5
6 %-10 %

6 8 10
11 %-15 %
11 13 15

Anamnesis (CP). Antecedentes de enfermedad 
del pene sin secuelas.

Función sexual factible con grados 
variables de dificultad para la erección 
o con la sensibilidad que responden a 
tratamiento médico.

La función sexual podría ser factible pero 
con erección insuficiente a pesar del uso 
de tratamiento. Las personas con implantes 
peneanos pertenecen a esta categoría si el 
implante corrige su problema.

Imposibilidad de mantener la 
función sexual.

Exploración física o tumefacción 
nocturna del pene.

Pruebas normales. La exploración física o las pruebas 
presentan anomalías leves.

La exploración física o las pruebas 
presentan anomalías moderadas.

La exploración física o las 
pruebas presentan anomalías 
graves.

Si la persona reúne todos los hallazgos definitorios de la clase de gravedad 3, desplace el grado de puntuación al máximo permitido en este intervalo.

Tabla 14.7 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente secundaria a enfermedad del escroto

Intervalos de gravedad de la 
deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3

Graduación de la gravedad
DTP (% ) 0 1 %-5 %

1-3-5
6 %-10 %

6-8-10
11 %-15 %
11 13 15

Anamnesis. Antecedentes de enfermedad 
escrotal.

Dolor leve o molestias con la 
actividad, sin evidencia de función 
anómala del testículo.

Dolor moderado o molestias con 
la actividad ligera.

Síntomas persistentes de enfermedad 
escrotal que no se controlan por el 
tratamiento.

Exploración física (CP). Ausencia de signos de 
enfermedad escrotal.

Posibilidad de posición anómala de 
los testículos.

Pérdida escrotal parcial con 
disminución de la movilidad 
testicular.

Testículos implantados de manera ectópica 
para preservar la función testicular o 
hallazgos asociados a las limitaciones de la 
movilidad testicular durante la exploración.

Si la persona reúne los hallazgos físicos de la clase de gravedad 3 y tiene síntomas propios del intervalo de gravedad 3, debería puntuarse con la puntuación máxima de este intervalo.
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Tabla 14.8 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente secundaria a enfermedad del testículo, 
epidídimo y conducto espermático

Intervalos de gravedad de la 
deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3

Graduación de la gravedad
DTP (%) 0 1 %-5 %

1- 3- 5
6 %-10 %

6-8-10
11 %-1 5%
11-13 -15

Anamnesis. Ausencia de síntomas de 
enfermedad testicular, del 
epidídimo o del cordón 
espermático.

Síntomas ocasionales de enfermedad testicular, 
del epidídimo o del cordón espermático que 
responde a tratamiento, tal y como ocurre en la 
epididimitis o en la orquitis.

Síntomas frecuentes y 
controlados sólo mediante 
tratamiento continuado.

Síntomas o signos continuados a 
pesar de tratamiento continuado.

Resultados de la exploración 
física o de las pruebas (CP).

Ninguno. Ausencia de 
anomalías de la función seminal 
u hormonal.

Signos ocasionales de enfermedad testicular o 
del epidídimo: dolor y vaso deferente palpable, 
así como también dolor y edema.
La ecografía, en caso de que se realice, informa 
de edema del epidídimo o de los testículos.

Alteración anatómica persistente 
o signos físicos en testículos, 
epidídimo o cordón espermático o
Anomalías moderadas del semen 
o de las hormonas.

Pérdida anatómica bilateral o de 
los órganos sexuales primarios o
Ausencia de la función seminal u 
hormonal.

El intervalo de gravedad 3 se reserva para aquellos que presenten pérdida anatómica completa de los órganos sexuales o función seminal u hormonal indetectable.

Tabla 14.9 Criterios para la puntuación de la deficiencia de la próstata

Intervalos de gravedad de la 
deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3

Graduación de la gravedad
DTP (%) 0 1 %-5 %

1 3 5
6 %-10 %

6-8-10
11 %-15 %
11-13-15%

Anamnesis. Ausencia de síntomas de 
alteración de la función prostática 
y seminal y sin necesidad de 
tratamiento.

Signos y síntomas entre leves y 
moderados de alteración de la 
función prostática que no precisan 
tratamiento continuo.
IPSS 1-7*.

Síntomas frecuentes y moderados 
de alteración de la función 
prostática, a pesar del tratamiento 
continuo.
IPSS 8-19*.

Síntomas frecuentes y graves de 
alteración de la función prostática 
que responden sólo parcialmente al 
tratamiento.
IPSS 20-35*.

Anomalías físicas o de las 
pruebas (cistoscopia y/o TC) (CP).

Ausencia de alteración 
anatómica.

Anomalías leves frecuentes o 
moderadas ocasionales o bien 
alteración anatómica leve.

Anomalías leves continuas o 
moderadas frecuentes o bien 
alteración anatómica moderada.

Ablación de la próstata y de las 
vesículas seminales.

* Valores orientativos según la Escala Internacional de Síntomas Prostáticos IPSS.
Si la persona reúne los hallazgos físicos de la clase de gravedad 3 y tiene síntomas propios del intervalo de gravedad 3, debería puntuarse con la puntuación máxima de este 

intervalo.

Tabla 14.10 Criterios para la puntuación de la deficiencia de vulva y vagina

Intervalos de gravedad 
de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3

Graduación de la 
gravedad
DTP (%)

0 1%-8%
1 4 8

9%-15%
9 12 15

16%-20%
16-18-20%

Anamnesis. Ausencia de síntomas de 
enfermedad vulvar o vaginal ni 
interferencia para mantener 
relaciones sexuales.

Signos o síntomas de enfermedad 
vulvar o vaginal o deformidad que no 
requiere tratamiento continuo, con sólo 
interferencias mínimas para mantener 
relaciones sexuales.

Signos o síntomas de enfermedad 
vulvar o vaginal a pesar de tratamiento 
continuo y
Posibilidad de mantener relaciones 
sexuales con algún grado de dificultad.

Signos o síntomas de enfermedad 
vulvar o vaginal o deformidad no 
controlada por el tratamiento e
Imposibilidad de mantener relaciones 
sexuales.

Resultados de la 
exploración física (CP).

En caso de ser premenopáusica, 
vagina adecuada como canal del 
parto.

En caso de ser premenopáusica, 
alteración leve de la anatomía de la 
vagina o de la vulva con repercusión 
mínima sobre un posible parto vaginal.

En caso de ser premenopáusica, 
alteración moderada de la anatomía de 
la vagina o de la vulva con posible 
limitación para un parto vaginal.

Alteración importante de la anatomía 
de la vagina o de la vulva y
En caso de ser premenopáusica, 
imposibilidad de parto vaginal.

Si la persona reúne los hallazgos físicos de la clase de gravedad 3 y tiene síntomas propios del intervalo de gravedad 3, debería puntuarse con la puntuación máxima de este 
intervalo.

Si la persona se encuentra posmenopáusica, todas las puntuaciones de deficiencia que 
se sitúen en los intervalos 2 y 3 se ajustan a la baja dos grados por las implicaciones de este 
hecho sobre la capacidad reproductiva.
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Tabla 14.11 Criterios para la puntuación de la deficiencia del cuello uterino y del útero

Intervalos de gravedad Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3
Graduación de la gravedad

DTP (%) 0 1 %-8 %
1 4 8

9 %-15 %
9 12 15

16 %-20 %
16-18-20%

Anamnesis. Ausencia de signos o síntomas 
de enfermedad o deformidad 
del cuello uterino o del útero.

Signos o síntomas de enfermedad o 
deformidad del cuello uterino o del útero 
que precisa de tratamiento intermitente 
o
Estenosis cervical que, en caso de 
existir, no necesita tratamiento.

Signos o síntomas de enfermedad o 
deformidad del cuello uterino o del 
útero que precisa tratamiento continuo 
o
Estenosis cervical que en caso de 
existir, requiera tratamiento periódico.

Signos o síntomas de enfermedad o 
deformidad del cuello uterino o del 
útero que no pueden controlarse con 
tratamiento.

Resultados de la exploración 
física (CP) * b.

Ausencia de alteraciones 
patológicas en la anatomía del 
cuello uterino o del útero.

Defecto anatómico o deformidad 
moderada del cuello uterino o pérdida 
anatómica total uterina en el período 
postmenopáusico.

Estenosis cervical o deformidad o 
pérdida anatómica grave del cuello 
uterino o del útero en el período 
premenopáusico.

Estenosis cervical completa o pérdida 
funcional o anatómica total del cuello 
uterino y del útero en el período 
premenopáusico.

+ Criterio principal, ya que tanto la patología anatómica como el periodo reproductivo son los principales condicionantes de la deficiencia. Si una persona se sitúa en el intervalo 2 y 
presenta síntomas que no pueden controlarse, debería puntuarse con el 15%.

Si la persona reúne los hallazgos físicos de la clase de gravedad 3 y tiene síntomas propios del intervalo de gravedad 3, debería puntuarse con la puntuación máxima de este 
intervalo.

La puntuación máxima de una persona en la etapa postmenopáusica es un 8%.

Tabla 14.12 Criterios para la puntuación de la deficiencia de las trompas de Falopio y ovarios

Intervalos de gravedad 
de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3

Graduación de la 
gravedad
DTP (%)

0 1 %-5 %
1 3 5

6 %-10 %
6 8 10 11-13-15 %

Anamnesis. Ausencia de signos o síntomas 
de enfermedad de las trompas 
de Falopio o de los ovarios.

Signos o síntomas intermitentes de 
enfermedad de las trompas de Falopio 
o de los ovarios que no precisan 
tratamiento continuo.

Signos o síntomas de enfermedad o 
deformidad de las trompas de Falopio o de 
los ovarios que precisan tratamiento 
continuo.

Signos o síntomas de enfermedad o 
deformidad de las trompas de Falopio 
o de los ovarios que no responden al 
tratamiento.

Resultados de pruebas 
objetivas (CP).

Ausencia de alteraciones 
anatómicas o funcionales de 
las trompas de Falopio o de los 
ovarios.

Sólo una trompa de Falopio u ovario 
funciona con normalidad en el período 
premenopáusico.

Enfermedad importante de las trompas de 
Falopio o de los ovarios, pero la 
permeabilidad de la trompas aún persiste y 
es posible la ovulación en el período 
premenopáusico.

Pérdida bilateral de las trompas de 
Falopio o de los ovarios en el período 
premenopáusico.

Si la persona reúne todos los hallazgos definitorios de la clase de gravedad 3, desplace el grado de puntuación al máximo permitido en este intervalo.

Ya que tanto la patología anatómica como el estado reproductivo son los principales 
condicionantes de la deficiencia, no se asigna puntuación de deficiencia si la pérdida se 
produce en el período posmenopáusico o cuando no se esperan futuros embarazos.

La evaluación en este apartado, con el objeto de no duplicar la evaluación será 
incompatible con la evaluación de deficiencia gonadal en el capítulo de trastornos endocrinos

Capítulo 15

Extremidades superiores
15.1 Principios de evaluación.
La evaluación de la deficiencia de la extremidad superior debe ser realizada dentro del 

contexto de las Normas Generales, y sólo cuando los trastornos o lesiones hayan alcanzado 
la máxima mejoría clínica (MMC), con informe de secuela establecida, por agotadas las 
medidas terapeúticas indicadas, debiendo transcurrir al menos 6 meses desde el diagnóstico 
y adecuado tratamiento.

La mayoría de las puntuaciones de deficiencia para la extremidad superior, son 
calculadas utilizando el método de Deficiencia Basada en el Diagnóstico (DBD).

El intervalo de grado de gravedad de la deficiencia se determina por el diagnóstico 
(DBD), utilizando la parrilla regional correspondiente. Constituyendo el criterio principal o 
Valor Inicial de Ajuste de la deficiencia (VIAD).
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El grado de deficiencia final dentro del intervalo de gravedad se realizará según la 
metodología de ajuste neto de grado, mediante los Criterios Secundarios de Ajuste (CSA) 
que incluyen: la historia funcional (HF), el examen físico (EF) y las pruebas complementarias 
(PC). Obteniendo el grado de deficiencia de la extremidad superior (DES).

La deficiencia de extremidad superior (DES) se convertirá en deficiencia total de la 
persona (DTP)

En el caso de que ambas extremidades superiores estén afectadas, se debe convertir las 
deficiencias de cada extremidad superior (DES) a deficiencia total de la persona (DTP) y 
posteriormente combinarlas.

En el caso de que un diagnóstico especifico no aparezca enumerado en la parrilla de 
deficiencia basada en el diagnóstico (DBD), se deberá identificar un trastorno similar que 
sirva de guía para el cálculo de la deficiencia y describirse la base lógica de tal decisión.

También se proporcionan enfoques alternativos de evaluación al método basado en el 
diagnóstico (DBD), para algunas deficiencias: en evaluación nervios periféricos; en SDRC; 
en amputaciones; en evaluación por balance articular; y en evaluación por uso de EESS.

El balance articular (BA) es utilizado principalmente como factor de ajuste del examen 
físico,

Tabla 15.1 Graduación de los intervalos de grado de gravedad de la deficiencia de ES 
(DES)

Intervalos de gravedad Rango de gravedad de la deficiencia
Intervalos de 

grado de 
gravedad

Problema Deficiencia de extremidad 
superior (DES)

Deficiencia total de la persona 
(DTP)

0 Sin hallazgos 
objetivos 0 % 0 %

1 Leve 1 % - 13 % 1 % - 8 %
2 Moderado 14 % - 25% 8 % - 15 %
3 Grave 26 % - 49 % 16 % - 29 %
4 Muy grave o total 50 % - 100 % 30 % - 60 %

15.2 Evaluación de la deficiencia de EESS por el modelo de las Deficiencias Basadas 
en el Diagnóstico (DBD).

15.2.1 Metodología.
Se deben seguir los siguientes pasos:
1.º Deficiencia basada en el diagnóstico (DBD): Identificar el diagnóstico y, con base en 

él, determinar la tabla que se debe utilizar: tabla 15.2 para dedos, tabla 15.3 para muñeca, 
Tabla15.4 para codo, Tabla 15.5 para hombro; De estas tablas obtendremos, según los 
hallazgos clínicos específicos descritos para cada diagnóstico de la condición de salud 
evaluada, el Intervalo de grado de deficiencia (IGD) del Criterio Principal (CP) para el inicio 
del cálculo del grado de puntuación de la deficiencia o valor inicial de ajuste (VIAD).

2.º Valor inicial de ajuste del grado de puntuación de deficiencia (VIAD): En la tabla 
escogida en el punto 1.º (Identificación con DBD), seleccione IGD apropiado para el 
diagnóstico con valores 01234. Este valor constituirá el Valor Inicial de Ajuste (VIAD).

A continuación sitúese en el valor central "C" (En la tabla siguiente, supongamos que el 
diagnóstico apropiado se sitúa en IGD 3, el VIAD será 3, al que por defecto se le asigna la 
puntuación de deficiencia central "C" del intervalo 3 que, en este ejemplo, es 21%. Este valor 
predeterminado por el CP podrá ser modificado según la metodología de ajuste neto de 
grado, explicado en el punto 4.º.

Intervalo de gravedad deficiencia
(Tabla DBD) 0 1 2 3 4

Grado de la deficiencia 0 1% - 9% 10% - 16% 17% - 25% 26% - 30%
Valores.    A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
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Intervalo de gravedad deficiencia
(Tabla DBD) 0 1 2 3 4

Grado de la deficiencia 0 1% - 9% 10% - 16% 17% - 25% 26% - 30%
Puntuación.  3 4 5 7 9 10 11 12 14 16 17 19 21 23 25 26 27 28 29 30

Se deben seguir los siguientes pasos:
3.º Criterios Secundarios de Ajuste (CSA) modificadores de grado (HF; EF; PC): 

Mediante las "Tablas de ajuste" para: Historia Funcional (HF) (Tabla 15.6), Examen Físico 
(EF) (Tabla 15.7) y Pruebas Complementarias (PC) (Tabla 15.8), identifique el intervalo de 
modificador de grado apropiado (01234). Obtienen los denominados Valores de Intervalo de 
Grado para los factores secundarios: VIGHF; VIGEF y VIG PC.

4.º Formula de Ajuste neto de grado:

Ajuste neto = (VIGHF - VIAD) + (VIGEF - VIAD) + (VIGPC - VIAD)
Al aplicar la fórmula de ajuste neto, calcule el valor de ajuste neto restando el valor 

numérico (01234) del IGD designado por el CP (VIAD) del Valor numérico del IGD asignado 
por CSA: VIGHF, VIGEF y VIGPC y sume luego los valores obtenidos. Dicho valor de ajuste 
neto determinará cuántos lugares hacia derecha o izquierda del VIAD debe desplazar y, por 
ende el valor del grado de puntuación correspondiente para la deficiencia evaluada. El ajuste 
neto no permitirá en ningún caso cambiar el IGD.

5.º Metodología especial de ajuste neto en intervalo de grado de deficiencia 4: Si 
suponemos que el CP identificó el IGD 4, mientras los CSA, a su vez, también identificaron 
el IGD 4; las diferencias sumarían cero y la posición de una puntuación de deficiencia por 
encima del VIAD del IGD 4 no sería posible. Para corregir esta inconsistencia, si el criterio 
principal identifica el IGD 4, automáticamente agregue +1 al valor de cada CSA.

15.2.2 Deficiencias Basadas en el Diagnóstico (DBD).
15.2.2.a Criterio principal: Criterios basados en el diagnóstico (parrillas regionales).
Deficiencias pulgar/dedo/mano:

Tabla 15.2 Parrilla regional digital - Deficiencia de Dedo (DD)

Intervalos de gravedad 
de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad
DEDO (%)

0 1 % -13 % DD 14 % - 25 % DD 26 % - 49 % DD 50 % - 100 % DD

Tejido blando
Lesión curada con poca 
afectación cutánea o de 
tejidos blandos*. Incluye 
dolor digital a pesar del 
movimiento completo, y 
sin pérdida de tejido.

0
Curación sin síntomas residuales u 
otros hallazgos aparte de cicatrices 
en la piel.

2 3 4 5 6
Síntomas residuales sin hallazgos 
objetivos consistentes en MMC 
(dolor articular postraumático, 
deformidad de la uña con < 50 % 
de la uña afectada, cicatriz blanda, 
cuerpo extraño < 3 mm, ganglión 
quístico o quiste mucoso)*.

        

Lesión curada con 
mayor afectación 
cutánea o de tejidos 
blandos*, incluye 
anormalidades 
ungueales que afectan a 
> 50 % de la uña 
secundarias a trauma, 
pérdida residual de la 
pulpa distal en la 
falange, cuerpo extraño 
retenido ≥ 3 mm*.

0
Curación sin síntomas residuales u 
otros hallazgos como cicatrices en 
piel.

6 7 8 9 10
Pérdida de < 50 % del pulpejo, 
anormalidades ungueales que 
involucran > 50 % de la uña 
secundarias a trauma, cuerpo 
extraño retenido ≥ 3 mm*.

16 18 20 22 24
Pérdida de > 50 % del pulpejo; 
complicaciones de osteomielitis.

  

Músculo/tendón
Nota: MMC indica máxima mejoría clínica; IF, interfalángica; MCF, metacarpofalángica; CMC, carpometacarpiana; IFD, interfalángica distal; IFP, interfalángica proximal. La DD 

(Deficiencia de Dedo), debe ser convertida en DES (Deficiencia de Extremidad Superior) y a DTP (Deficiencia Total de la Persona) con la Tabla 15.9.
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Intervalos de gravedad 
de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad
DEDO (%)

0 1 % -13 % DD 14 % - 25 % DD 26 % - 49 % DD 50 % - 100 % DD

Dolor en dedo*.
Dolor inespecífico en 
mano post lesión aguda 
o cirugía (no 
especificado en otra 
categoría).

0
No hay resultados objetivos 
significativos consistentes en la 
MMC.

0 0 1 1 1
Historia de lesión dolorosa, 
síntomas residuales sin hallazgos 
objetivos consistentes.

   

Esguince / torcedura*.
Incluye diagnósticos 
iniciales de 1er, 2° y 3er 
grado, ahora en MMC*.

0
Sin hallazgos residuales: sin dolor ni 
residuos.

4 5 6 7 8
Dolor residual y deficiencia 
funcional con pérdida o no del 
balance articular.

   

Tenosinovitis digital 
estenosante (dedo en 
gatillo)*.

0
Sin hallazgos residuales: con o sin 
tratamiento quirúrgico.

4 5 6 7 8
Dedo en gatillo sintomático tras 
cirugía o MMC.
Engatillamiento persistente con 
deficiencia funcional con pérdida o 
no del balance articular.

   

Ruptura / laceración de 
tendón extensor, 
(comúnmente descrita 
como dedo en martillo; 
extensor común de los 
dedos, o extensor del 
dedo índice).

0
Sin hallazgos residuales con o sin 
tratamiento quirúrgico.

4 5 6 7 8
Síntomas residuales tras cirugía o 
MMC con deficiencia funcional con 
pérdida o no del balance articular.

   

Ruptura / laceración de 
tendón flexor*, (flexor 
profundo de los dedos, 
flexor corto del pulgar).

0
Sin hallazgos residuales con o sin 
tratamiento quirúrgico.

4 5 6 7 8
Síntomas residuales tras cirugía o 
MMC con deficiencia funcional con 
pérdida o no del balance articular.

   

Ligamento / hueso / articulación:
Enfermedad articular 
degenerativa*.
(Artrosis).

0
Sin síntomas ni hallazgos 
residuales.

4 5 6 7 8
Dolor residual, hallazgos objetivos 
consistentes y/o deficiencia 
funcional con pérdida o no del 
balance articular.

   

Luxación articular o esguince*
Pulgar MCF*. 0

Sin hallazgos residuales (esadio 1).
1 2 3 4 5
< 10° inestabilidad.
3 4 5 6 7
10° - 20 ° inestabilidad.
8 9 10 11 12
> 20° inestabilidad.

   

Pulgar IF*. 0
Sin hallazgos residuales.

3 4 5 6 7
< 10° inestabilidad
8 9 10 11 12
10° - 20° inestabilidad.

141415 1617
> 20° inestabilidad.

  

Pulgar CMC* 
(Rizartrosis).

0
Sin hallazgos residuales.

 141415 16 17
< 10° inestabilidad subluxación < 1/3 
disminución del espacio cartilaginoso 
(estadio 2)
21 23 25 25 25
10° - 20 ° inestabilidad subluxación de 
1/3 disminución grave del espacio 
cartilaginoso (estadio 3).

29 32 35 38 41
> 20 ° inestabilidad
subluxación > 1/3 
perdida completa del 
espacio y del 
contorno articular 
(estadio 4).

 

Dedo IFD*. 0
Sin hallazgos residuales.

3 4 5 6 7
< 10° inestabilidad.
8 9 10 11 12
10° - 20° inestabilidad.

14 14 15 16 17
> 20° inestabilidad.

  

Dedo IFP* 0
Sin hallazgos residuales.

8 9 10 11 12
< 10° inestabilidad.

14 14 15 16 17
10° - 20° inestabilidad.
21 23 25 25 25
> 20° inestabilidad.

  

Dedo MCF*. 0
Sin hallazgos residuales.

 14 14 15 16 17
< 10° inestabilidad.
16 18 20 22 24
10°-20° inestabilidad.
21 23 25 25 25
> 20° inestabilidad.

  

Fracturas
Pulgar metacarpo, 
intraarticular*.

0
Sin hallazgos residuales.

8 9 10 11 12
Síntomas residuales, hallazgos 
objetivos consistentes y deficiencia 
funcional con pérdida o no del 
balance articular.

   

Nota: MMC indica máxima mejoría clínica; IF, interfalángica; MCF, metacarpofalángica; CMC, carpometacarpiana; IFD, interfalángica distal; IFP, interfalángica proximal. La DD 
(Deficiencia de Dedo), debe ser convertida en DES (Deficiencia de Extremidad Superior) y a DTP (Deficiencia Total de la Persona) con la Tabla 15.9.
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Intervalos de gravedad 
de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad
DEDO (%)

0 1 % -13 % DD 14 % - 25 % DD 26 % - 49 % DD 50 % - 100 % DD

Falange distal*. 0
Sin hallazgos residuales.

2 3 4 5 6
Síntomas residuales, hallazgos 
objetivos consistentes y deficiencia 
funcional con pérdida o no del 
balance articular.

   

Falange proximal, 
falange media, 
metacarpo*.

0
Sin hallazgos residuales.

4 5 6 7 8
Síntomas residuales, hallazgos 
objetivos consistentes y/o 
deficiencia funcional con pérdida o 
no del balance articular.

   

Cabeza del metacarpo*. 0
Sin hallazgos residuales.

6 7 8 9 10
Síntomas residuales, hallazgos 
objetivos consistentes y/o 
deficiencia funcional con pérdida o 
no del balance articular.

   

Anquilosis/Artrodesis: Puntuación en la sección 15.7 de “Evaluación del Balance Articular (BA)”
Artroplastia

Pulgar CMC*.  8 9 10 11 12
Síntomas residuales, hallazgos 
objetivos consistentes y deficiencia 
funcional con pérdida o no del 
balance articular.

   

Dedo IFD*.  3 4 5 6 7
Síntomas residuales, hallazgos 
objetivos consistentes y deficiencia 
funcional con pérdida o no del 
balance articular.

   

Dedo IFP*.  8 9 10 11 12
Síntomas residuales, hallazgos 
objetivos consistentes y deficiencia 
funcional con pérdida o no del 
balance articular.

   

Dedo MCF*.   16 18 20 22 24
Síntomas residuales, hallazgos objetivos 
consistentes y deficiencia funcional con 
pérdida o no del balance articular.

  

Nota: MMC indica máxima mejoría clínica; IF, interfalángica; MCF, metacarpofalángica; CMC, carpometacarpiana; IFD, interfalángica distal; IFP, interfalángica proximal. La DD 
(Deficiencia de Dedo), debe ser convertida en DES (Deficiencia de Extremidad Superior) y a DTP (Deficiencia Total de la Persona) con la Tabla 15.9.

Deficiencias muñeca:

Tabla 15.3 Parrilla regional de la muñeca - Deficiencia de la Extremidad Superior (DES)*

Intervalos de gravedad de la 
deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la gravedad
ES (%) 0 1 % -13 % DES 14 %-25% DES 26 % - 49 % DES 50 % -100 % DES

Tejido blando
Masa en la muñeca o 
ganglión quístico*.

 1 2 2 2 3
Síntomas residuales y hallazgos 
objetivos consistentes en la 
MMC.

   

  Radiografía simple o RM,pero 
sin colapso delhueso semilunar.

Anormal del hueso en radiografía simple 
o RM con fragmentación o colapso del 
hueso semilunar, y huesos adyacentes 
afectados. Si fue tratado 
quirúrgicamente, esperar hasta la MMC 
y puntuar por el tipo de tratamiento 
quirúrgico.

  

Enfermedad articular 
degenerativa (EAD) (artrosis).
Incluye inestabilidad del 
carpo.

0
Postraumática,
Sin hallazgos 
residuales con o sin 
tratamiento quirúrgico.

1 3 5 7 9
(EAD) Con lesión específica 
documentada, cambios 
artrósicos asimétricos 
observados en el diagnóstico por 
imagen.

Si hay pérdida de movimiento, puede 
evaluarse por la Gravedad del balance 
articular (sección 15.7) (no combinado 
con el diagnóstico de deficiencia).

  

Artrodesis (fusión), Fusión 
intercarpiana* Escafoides-
grande Grande-ganchoso 
Ganchoso-piramidal

 8 9 10 11 12
Fusión exitosa.

Si el posicionamiento no es óptimo, 
evaluar por medio de la Gravedad del 
balance articular (sección 15.7).
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Intervalos de gravedad de la 
deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la gravedad
ES (%) 0 1 % -13 % DES 14 %-25% DES 26 % - 49 % DES 50 % -100 % DES

Artrodesis de la muñeca 
(fusión)*.

   26 28 30 32 34
Artrodesis de la muñeca 
en posición funcional 
(10º extensión a 10º de 
flexión, 5º radial a 10º 
cubital).

Si el posicionamiento no 
es óptimo, evaluar por 
medio Gravedad del 
balance articular(sección 
15.7).

Artroplastia de la muñeca 
(total)*.

  20 22 24 25 25
Con pérdida o no del balance articular.

26 28 30 32 34
Deficiencia funcional 
grave. Complicada, 
inestable o infectada.

 

Artroplastia radiocarpiana*.   14 15 16 17 18
Con pérdida o no del balance articular.
17 19 21 23 25
Deficiencia funcional grave.
Complicada, inestable o infectada.

  

Cabeza de cúbito aislada, 
carpectomía lineal proximal, o 
hueso del carpo (artroplastia 
aislada)*.

 8 9 10 11 12
Con pérdida o no del balance 
articular.

14 14 15 16 17
Deficiencia funcional grave.
Complicada, inestables o infectada.

  

Estiloides radial (artroplastia 
aislada).

 3 4 5 6 7
Con pérdida o no del balance 
articular.
8 9 10 11 12
Deficiencia funcional grave 
Complicada, inestable o 
infectada.

   

ES (extremidad superior), MMC (máxima mejoría clínica), RM (resonancia magnética). La DES (Deficiencia de Extremidad Superior) debe ser convertida en a DTP (Deficiencia 
Total de la Persona) con la Tabla 15.9.

Deficiencias del codo:

Tabla 15.4 Parrilla regional del codo - Deficiencia de la Extremidad Superior (DES)*

Intervalos de gravedad de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4
Graduación de la gravedad

ES (%) 0 1 % - 13 %
DES

14%-25%
DES

26 % - 49 %
DES

50 % - 100 %
DES

Tejido blando
Contusión de codo o lesión por 
aplastamiento con lesión curada con poca 
afectación de tejidos blandos o piel.
Bursitis del olecranon*.

 1 2 2 2 3
Síntomas residuales y hallazgos 
objetivos consistentes en la MMC.

   

Músculo / tendón
Dolor de codo inespecífico post lesión 
aguda o cirugía.
Esguince / distensión sin inestabilidad 
residual o pérdida del movimiento, pero 
con dolor persistente en MMC.

0
Sin síntomas o signos 
significativos en la MMC.

0 0 1 1 1
Historia de lesión dolorosa, síntomas 
residuales sin los hallazgos objetivos 
consistentes.

   

Epicondilitis: lateral o medial*. 0
Sin hallazgos anormales 
objetivos importantes en la 
MMC.

0 1 1 2 2
Historia de lesión dolorosa, síntomas 
residuales sin hallazgos objetivos 
consistentes.
3 4 5 6 7
Historia de lesión dolorosa con 
liberación quirúrgica en el origen de 
flexor o extensor con síntomas 
residuales.

   

Ruptura del tendón distal del bíceps. 0
Sin hallazgos residuales: 
con o sin tratamiento 
quirúrgico.

3 4 5 6 7
Síntomas residuales, hallazgos 
objetivos consistentes y deficiencia 
funcional con pérdida o no del balance 
articular.

   

Ligamento / hueso / articulación
Lesión del ligamento colateral: media', 
cubital o lateral*.

0
Sin hallazgos residuales: 
con o sin tratamiento 
quirúrgico.

3 4 5 6 7
Inestabilidad recurrente: ocasional.
8 9 10 11 12
Inestabilidad recurrente: frecuente; 
que produce limitación funcional.

   

Subluxación persistente de codo o 
luxación.

0
Sin hallazgos residuales: 
con o sin tratamiento 
quirúrgico.

8 9 10 11 12
Leve: puede ser completamente 
reducida manualmente.

16 18 20 22 24
Moderado: no puede 
ser completamente 
reducida 
manualmente.

34 37 40 43 46
Grave: no puede ser 
reducida.
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Intervalos de gravedad de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4
Graduación de la gravedad

ES (%) 0 1 % - 13 %
DES

14%-25%
DES

26 % - 49 %
DES

50 % - 100 %
DES

Fractura*. 0
Sin hallazgos residuales: 
con o sin tratamiento 
quirúrgico.

1 2 3 4 5
Síntomas residuales, hallazgos 
objetivos consistentes y deficiencia 
funcional con pérdida o no del balance 
articular.

   

Lesión osteocondral o cuerpos extraños. 0
Sin hallazgos residuales: 
con o sin tratamiento 
quirúrgico.

    

Enfermedad articular degenerativa 
(Artrosis).

0
Postraumática. Sin 
hallazgos residuales: con o 
sin tratamiento quirúrgico.

1 3 5 7 9
Cambios artrósicos asimétricos 
observados en el diagnóstico por 
imagen.

   

Artrodesis (fusión)*.    26 28 30 32 34
Artrodesis del codo en 
posición funcional (70° 
a 80° flexión, 20° a 30° 
pronación).

Si el posicionamiento 
no es óptimo, evaluar 
por medio de la 
sección 15.7, 
Gravedad del balance 
articular.

Artroplastia total del codo*.    26 28 30 32 34
Con pérdida o no del 
balance articular. 
34 37 40 43 46
Deficiencia funcional 
grave.
Complicada, inestable 
o infectada.

 

Cabeza radial (artroplastia aislada)*.  6 7 8 9 10
Con pérdida o no del balance articular.
9 10 11 12 13
Deficiencia funcional grave. 
Complicada, inestable o infectada.

   

ES (extremidad superior), MMC (máxima mejoría clínica). ). La DES (Deficiencia de Extremidad Superior) debe ser convertida en a DTP (Deficiencia Total de la Persona) con la 
Tabla 15.9.

Deficiencias del hombro:

Tabla 15.5 Parrilla regional del hombro: Deficiencia de la Extremidad Superior (DES)*

Intervalos de gravedad 
de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad

ES (%)
0 1 % - 13 %

DES
14 % - 25 %

DES
26 % - 49 %

DES
50 % - 100 %

DES

Tejido blando / músculo / tendón
Contusión del hombro o 
lesión por aplastamiento* 
con lesión curada con 
poca afectación de 
tejidos blandos o piel.

0
Sin síntomas o signos 
significativos en la 
MMC.

1 2 2 2 3
Síntomas residuales y hallazgos objetivos consistentes en 
la MMC.

   

Dolor de hombro* 
inespecífico post lesión 
aguda o cirugía (no 
especificado de otra 
manera).

0
Sin síntomas 
significativos o signos 
en la MMC.

0 0 1 1 1
Historia de lesión dolorosa, síntomas residuales sin 
consistencia con los hallazgos objetivos.

   

Esguince / distensión*.
Sin inestabilidad residual 
o pérdida del 
movimiento, pero con 
dolor persistente en la 
MMC.

0
Sin hallazgos 
objetivos anormales 
de lesión en músculo 
o tendón en la MMC.

0 1 1 2 2
Historia de lesión dolorosa, síntomas residuales sin 
hallazgos objetivos consistentes.

   

Tendinitis. 0
Sin hallazgos 
anormales 
significativos en la 
MMC.

0 1 1 2 2
Historia de lesión dolorosa o exposición ocupacional, 
síntomas residuales sin hallazgos objetivos consistentes.
1 2 3 4 5
Síntomas residuales, hallazgos objetivos consistentes y 
deficiencia funcional con pérdida o no del balance 
articular.

   

Ligamento / hueso / articulación
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Intervalos de gravedad 
de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad

ES (%)
0 1 % - 13 %

DES
14 % - 25 %

DES
26 % - 49 %

DES
50 % - 100 %

DES

Síndrome de 
pinzamiento.

0
Sin hallazgos 
objetivos anormales 
significativos en la 
MMC.

0 1 1 2 2
Historia de lesión dolorosa, síntomas residuales sin 
hallazgos objetivos consistentes.
1 2 3 4 5
Síntomas residuales, hallazgos objetivos consistentes y 
deficiencia funcional con pérdida o no del balance 
articular.

   

Lesión del manguito 
rotador, desgarro parcial.

0
Sin hallazgos 
objetivos anormales 
significativos en la 
MMC.

0 1 1 2 2
Historia de lesión dolorosa, síntomas residuales sin 
hallazgos objetivos consistentes.
1 2 3 4 5
Síntomas residuales, hallazgos objetivos consistentes y 
deficiencia funcional con pérdida o no del balance 
articular.

   

Lesión del manguito 
rotador, desgarro total*.

0
Sin hallazgos 
objetivos anormales 
significativos en la 
MMC.

1 2 3 4 5
Historia de lesión dolorosa, síntomas residuales sin 
hallazgos objetivos consistentes.
3 4 5 6 7
Síntomas residuales, hallazgos objetivos consistentes y 
deficiencia funcional con pérdida o no del balance 
articular.

   

Enfermedad o lesión de 
la articulación 
acromioclavicular (AC)*.

0
Sin hallazgos 
objetivos anormales 
significativos en la 
MMC.

0 1 1 2 2
Historia de lesión dolorosa, síntomas residuales sin 
hallazgos objetivos consistentes.
1 2 3 4 5
Síntomas residuales, hallazgos objetivos consistentes y 
deficiencia funcional con pérdida o no del balance 
articular-1.
8 9 10 11 12
Resección distal de la clavícula o Luxación AC tipo III 
(alteración completa de la cápsula articular de la AC y los 
ligamentos coracoclaviculares).

1618 20 22 24
Luxación AC tipo IV 
(alteración completa de la 
cápsula de la articulación 
AC y los ligamentos 
coracoclaviculares y 
avulsión del ligamento 
coracoclavicular de la 
clavícula) o mayor 
gravedad.

  

Inestabilidad 
Unidireccional del 
Hombro*.

0
Sin hallazgos 
residuales: con o sin 
tratamiento quirúrgico.

4 5 6 7 8
Relación consistente de síntomas con actividades y 
grado 1 de inestabilidad.
9 10 11 12 13
Subluxación de cabeza humeral (historia confirmada de 
trauma agudo, relación consistente de síntomas con 
actividades, grado 2 de inestabilidad).

20 22 24 25 25
Luxación de cabeza 
humeral (historia 
confirmada de trauma 
agudo, relación 
consistente de síntomas 
con actividades, grado 3 
o 4 de inestabilidad).

  

Inestabilidad 
multidireccional de 
hombro (con exclusión 
de las personas con 
inestabilidad del hombro 
bilateral 
multidireccional)*.

0
Sin hallazgos 
anormales 
significativos de 
tejidos blandos en 
MMC.

9 10 11 12 13
Historia de episodio traumático e inestabilidad de hombro 
demostrada en dos o más direcciones.
Personas en postoperatorio con síntomas persistentes sin 
inestabilidad podría ser puntuada con Balance Articular 
(BA). Si el BA es normal clasificar como dolor inespecífico 
de hombro*.

22 23 24 25 25
Luxación de cabeza 
humeral (historia 
confirmada de trauma 
agudo, relación 
consistente de síntomas 
con actividades, grado 3 
o 4 de inestabilidad.

  

Lesiones del labrum, 
incluyendo desgarro s 
SLAP luxación / 
subluxación del tendón 
del Bíceps Fractura*.

0
Sin hallazgos 
residuales: con o sin 
tratamiento quirúrgico.

1 2 3 4 5
Síntomas residuales, hallazgos objetivos consistentes y 
deficiencia funcional con pérdida o no del balance 
articular.

   

Lesión osteocondral o 
cuerpos extraños.

0
Sin hallazgos 
residuales: con o sin 
tratamiento quirúrgico.

3 4 5 6 7
Síntomas residuales, hallazgos objetivos consistentes y 
deficiencia funcional con pérdida o no del balance 
articular.

   

Enfermedad articular 
degenerativa (Artrosis).

0
Postraumática.
Sin hallazgos 
residuales: con o sin 
tratamiento quirúrgico.

1 3 5 7 9
Cambios artrósicos asimétricos observados en el 
diagnóstico por imagen.

Si hay pérdida de 
movimiento, puede 
evaluarse Gravedad del 
balance articular (no 
combinado con el 
diagnóstico de 
Deficiencia).

  

Artrodesis (fusión).    26 28 30 32 34 
Artrodesis del 
hombro en 
posición 
funcional (20° a 
40° flexión, 20° 
a 40 ° abducción, 
20° a 50° 
rotación interna)

Si el posicionamiento no es 
óptimo, evaluar por medio 
de /a 
sección 15.7, Deficiencia 
del balance articular.
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Intervalos de gravedad 
de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad

ES (%)
0 1 % - 13 %

DES
14 % - 25 %

DES
26 % - 49 %

DES
50 % - 100 %

DES

Artroplastia de hombro*.   20 22 24 25 25
Implante con pérdida o no 
del balance articular.

26 28 30 32 34
Resección con 
pérdida o no del 
balance articular.
34 37 40 43 46
Deficiencia 
funcional grave.
Complicada, 
inestable, o 
infectada.

 

ES: indica extremidad superior; MMC: Máxima mejoría Clínica; e/p: estado posterior; y SLAP: labrum superior de anterior a posterior). La DES (Deficiencia de Extremidad Superior) 
debe ser convertida en a DTP (Deficiencia Total de la Persona) con la tabla 15.9.

15.2.2.b Criterios Secundarios de Ajuste (CSA).
El valor del grado dentro de un intervalo de grado de gravedad determinado, se asigna 

considerando tres criterios secundarios de ajuste: la historia funcional (HF), los hallazgos del 
examen físico (EF), y los resultados de las pruebas complementarias (PC) pertinentes.

15.2.2.b.1 Ajuste por la historia funcional (HF) / Funcionamiento para las AVD: (modelo 
alternativo de evaluación de EESS por alteración funcional de EESS).

Tabla 15.6 Ajuste de la historia funcional: Uso de Extremidades superiores

Graduación de la 
historia funcional

Modificador de 
grado 0 Modificador de grado 1 Modificador de grado 2 Modificador de grado 3 Modificador de grado 4

Sin problema Problema leve Problema moderado Problema grave Problema muy grave
 Asintomático. Dolor / síntomas con la actividad 

intensa / vigorosa; +/- 
medicación para controlar los 
síntomas.

Dolor /síntomas con la actividad 
normal; +/- medicación para 
controlar los síntomas.

Dolor / síntomas con menos de la 
actividad normal (mínima); +/- 
medicación para controlar los 
síntomas.

Dolor / síntomas en reposo; +/ 
medicación para controlar los 
síntomas.

  Y capaz de realizar las 
actividades de la vida diaria con 
el miembro afectado con 
dificultad leve y sin ayuda de 
otra persona.

Y capaz de realizar las actividades 
de vida diaria con el miembro 
afectado con dificultad moderada 
y modificaciones pero sin ayuda 
de otra persona.

Y capaz de realizar las actividades de 
vida diaria con el miembro afectado 
con dificultad grave y requiere alguna 
ayuda de otra persona para realizar 
alguna de las actividades de vida 
diaria.

E incapaz de realizar las 
actividades de vida diaria con el 
miembro afectado por lo que 
requiere siempre la ayuda de otra 
persona para realizar alguna de las 
actividades de vida diaria.

Puntuación 
QuickDASH.

0-20. 21-40. 41-60. 61-80. 81-100.

El evaluador debe considerar la fiabilidad de los datos autoinformados por la persona 
evaluada, reconociendo la posible influencia de factores conductuales y psicosociales. Si el 
grado de la historia funcional difiere en 2 o más intervalos del "modificador de grado" de lo 
descrito por el examen físico o las pruebas complementarias, la historia funcional debe ser 
asumida como no fiable y se excluye del proceso de graduación.

La evaluación por el uso de las extremidades superiores, por esta sección (Tabla 15.6) 
se emplea exclusivamente como criterio secundario de ajuste

Modelo alternativo de evaluación de EESS por alteración funcional de EESS: En algunos 
casos especiales, no obstante, puede utilizarse como vía alternativa, para la evaluación de 
las EESS como criterio principal en solitario, cuando no es posible aplicar a un diagnóstico 
determinado modelo de DBD, o el basado en el balance articular (BA), o en casos de 
alteraciones múltiples o complejas que aconsejen la evaluación de la extremidad 
globalmente como puede ser en el caso de lesiones artrosis con deformidades múltiples, 
quemaduras, lesiones por laceraciones múltiples de tendones, lesiones por aplastamiento 
severo, manos catastróficas... En este caso se utilizará la misma puntuación de la gravedad 
de la deficiencia y los criterios inclusión en los intervalos de gravedad de la tabla 3.10 y la 
tabla 3.17, que recoge los criterios para la evaluación debido a la alteración funcional de las 
EESS del capítulo de Sistema Nervioso.

15.2.2.b.2 Ajuste por el examen físico (EF).
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Si se utiliza un hallazgo del examen físico para ubicar un diagnóstico dentro de un 
intervalo especifico en una parrilla DBD, el mismo hallazgo no puede ser usado como un 
modificador de grado. Como, por ejemplo: el balance articular de la extremidad superior, 
como en el caso de artrodesis de muñeca, puede utilizarse como criterio diagnóstico 
específico dentro de la parrilla regional (DBD), en este caso el balance articular no podrá ser 
usado como modificador de grado.

Las restricciones en el balance articular en múltiples direcciones aumentan la deficiencia. 
Los valores de la medición del balance articular para dedos/mano, muñeca, codo o el 
hombro se comparan con los de los criterios establecidos en la Tabla 15.7 y 15.22 para 
definir el balance articular como modificador de grado. El deterioro en el balance articular 
modifica el valor inicial de ajuste, no se combina con la DBD.

Tabla 15.7 Ajuste de la exploración física: Extremidades superiores

Graduación de la de la 
exploración física

Modificador de 
grado 0 Modificador de grado 1 Modificador de grado 2 Modificador de grado 3 Modificador de grado 4

Sin problema Problema leve Problema moderado Problema grave Problema muy grave o 
total

Hallazgos observados y por 
palpación (puntos de dolor, 
tumefacción, bulto o crepitación).

Hallazgos 
inconsistentes.

Hallazgos mínimos a la 
palpación, documentados 
consistentemente sin 
anormalidades observadas.

Hallazgos moderados a la 
palpación, documentados 
consistentemente, y apoyados 
por las anormalidades 
observadas.

Hallazgos graves a la 
palpación, documentados 
consistentemente, y apoyados 
por anormalidades observadas 
moderadas o graves.

Hallazgos muy graves a la 
palpación, documentados 
consistentemente, y 
apoyados por anormalidades 
observadas muy graves.

Estabilidad. Estable. Grado 1 (ligera) de 
inestabilidad.

Grado 2 (moderada) de 
inestabilidad.

Grado 3 (grave) de 
inestabilidad.

Inestabilidad muy grave.

Mano / dedos / pulgar.  Dolor con tensión, de 
ligamento pero  sin apertura 
articular por estrés.

Dolor y apertura leve. Dolor y > 5 mm de apertura 
articular con estrés.

Inestabilidad grave.

Muñeca.  Historia de chasquidos o 
crujidos, pero no 
reproducibles.

Historia de chasquidos o 
crujidos, reproducibles al 
examen físico.

  

Grados excesivos de desviación 
articular mediolateral pasiva / 
activa de la muñeca en 
comparación con lo normal.

 < 10° pasiva. < 20° activa. 10° - 20° pasiva. 20° - 30° 
activa.

> 20° pasiva. > 30° activa.  

Hombro.  Grado 1 (ligera) de 
inestabilidad; subluxable.

Grado 2 (moderado) de 
inestabilidad; subluxable con 
facilidad.

Grado 3 (grave) de 
inestabilidad; dislocable con 
anestesia o sedación.

 

Alineación / deformidad. Normal para el 
individuo con 
simetría para el 
lado opuesto.

Ligera. Moderada. Grave. Muy grave.

Balance articular (BA) (en 
referencia a la 
tabla 15.22 Sección 15.7).

Ninguno. Ligera disminución respecto al 
lado opuesto normal o no 
lesionado. Solo para 
deficiencia de dedos, esto 
refleja una deficiencia total por 
balance articular < 20 % de 
deficiencia de dedos.
Para muñeca, codo y hombro 
esto refleja una deficiencia 
total por balance articular de < 
12 % de deficiencia en la 
extremidad superior.

Disminución moderada 
respecto al lado opuesto 
normal o no lesionado. Solo 
para deficiencia de dedos, esto 
refleja una deficiencia total por 
balance articular del 20 % - 39 
% deficiencia de dedos.
Para muñeca, codo y hombro 
esto refleja una deficiencia total 
por balance articular del 12% 
al 24% en la extremidad 
superior.

Disminución grave respecto al 
lado opuesto normal o no 
lesionado.
Solo para deficiencia de dedos, 
esto refleja una deficiencia total 
por balance articular del 40 % - 
70 % deficiencia de dedos.
Para muñeca, codo y hombro 
esto refleja una deficiencia total 
por balance articular del 25% al 
%49% de deficiencia en la 
extremidad superior.

Disminución muy grave 
respecto al lado opuesto 
normal o no lesionado. Solo 
para deficiencia de dedos, 
esto refleja una deficiencia 
tota por balance articular 
> 70 % de deficiencia de 
dedos.
Para muñeca, codo y 
hombro esto refleja una 
deficiencia total por balance 
articular > 49% de 
deficiencia en la extremidad 
superior.

Atrofia muscular (asimetría 
comparada con el lado normal.

< 1 cm. 1,0 - 1,9 cm. 2,0 - 2,9 cm. 3,0 - 3,9 cm. + de 4,0 cm.

15.2.2.b.3 Ajuste por las pruebas complementarias (PC).
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Tabla 15.8 Ajustes de las pruebas complementarias: Extremidades superiores

Graduación de las 
pruebas 

complementarias

Modificador de 
grado 0 Modificador de grado 1 Modificador de grado 2 Modificador de grado 3 Modificador de grado 4

Estudios de imagen. Pruebas 
complementarias o 
resultados 
relevantes no 
disponibles.

Pruebas complementarias 
confirman el diagnóstico, 
patología leve.

Pruebas complementarias 
confirman el diagnóstico, patología 
moderada.

Pruebas complementarias 
confirman el diagnóstico, 
patología grave.

Pruebas complementarias 
confirman el diagnóstico, 
patología muy grave.

Hombro.   Estudios clínicos confirman uno de 
los siguientes diagnósticos 
sintomáticos: desgarro del 
manguito rotador, SLAP u otra 
lesión labral, patología del tendón 
del bíceps.

 Estudios clínicos confirman 
más de uno de los siguientes 
diagnósticos sintomáticos: 
desgarro del manguito rotador, 
SLAP u otra lesión labral, 
patología del tendón del 
bíceps. El diagnóstico más 
importante es el único que se 
puntúa.

Rayos X, TAC, RMN:
Artrosis. Intervalo de 

cartílago normal.
Intervalo de cartílago normal o 
estrechamiento leve del 
espacio articular y/u osteofitos 
leves en un lado de la 
articulación.

Intervalo de cartílago: 
estrechamiento moderado del 
espacio articular con osteofítos 
moderados en uno o ambos lados 
de la articulación; evidencia 
radiográfica de artrosis o lesión 
postraumática moderada onecrosis 
avascular sin colapso.

Intervalo de cartílago: 
estrechamiento grave del 
espacio articular con osteofitos 
graves en ambos lados de la 
articulación; evidencia 
radiográfica de artrosis o lesión 
postraumática grave o necrosis 
avascular con colapso/
fragmentación ósea.

No existe intervalo de cartílago: 
evidencia osteofitosis o 
sindesmosis muy graves; 
radiográfica de artrosis o lesión 
postraumática muy grave.

Estabilidad
Laxitud articular (basada 
en pruebas de tensión).

 Inestabilidad < 10°. Inestabilidad 10° - 20°. Inestabilidad 20° - 30°. Inestabilidad > 30°.

Muñeca (ver explicación 
en el texto).

 Angulo radiosemilunar 11°-20°. 
Angulo escafosemilunar 61° - 
70°. Brecha escafosemiluna 3 - 
5 mm.
Salto semilunar Piramidal 
semilunar > 1 mm. Traslación 
cubital leve.

Angulo radiosemilunar 21° - 30°. 
Angulo escafosemilunar 71° - 80°.
Brecha escafosemilunar 6 - 8 mm.
Salto semilunar Piramidal 
semilunar > 2 mm. Traslación 
cubital moderada.

Angulo radiosemilunar > 30°. 
Angulo escafosemilunar > 80°. 
Brecha escafosemilunar > 8 
mm.
Salto semilunar Piramidal 
semilunar > 3 mm. Traslación 
cubital severa.

 

Prueba de conducción 
nerviosa.

Normal. Conducción retardada 
(sensorial y/o motora).

Bloqueo de conducción motora. Pérdida axonal parcial. Pérdida axonal total / 
denervación.

Pruebas de 
electrodiagnóstico.
Nota: Si los resultados de 
las pruebas cumplen 
algunos, pero no todos, 
los criterios para un 
intervalo de grado 
específico, el intervalo de 
grado inmediatamente 
inferior es el intervalo de 
grado que se utilizará en 
la puntuación de la 
deficiencia.

Normal. La EMG con agujas realizadas 
como mínimo 3 semanas pero 
menos de 9 meses después de 
la lesión, muestra al menos un 
potencial de fibrilación positiva 
en las ondas de al menos dos 
músculos inervados por el 
nervio lesionado. Si la EMG se 
realiza por primera vez 9 
meses después de la lesión, el 
examen muestra potenciales 
musculares polifásicos de gran 
amplitud en al menos un 
musculo y el reclutamiento en 
ese músculo está al menos 
ligeramente reducido.

La EMG con agujas realizadas 
como mínimo 3 semanas pero 
menos de 9 meses después de la 
lesión, muestra al menos un 
potencial de fibrilación positiva en 
las ondas de al menos dos 
músculos inervados por el nervio 
lesionado. Si la prueba de EMG se 
realiza más de 9 meses después 
de la lesión, el examen muestra 
potenciales musculares polifásicos 
de gran amplitud en al menos dos 
músculos y el reclutamiento en 
esos músculos está al menos 
moderadamente reducido.

La EMG con agujas realizadas 
como mínimo 3 semanas pero 
menos de 9 meses después de 
la lesión, muestra al menos tres 
potenciales de fibrilación 
positiva en las ondas de al 
menos tres músculos inervados 
por el nervio lesionado. Si la 
prueba de EMG se realiza más 
de 9 meses después de la 
lesión, el examen muestra 
potenciales musculares 
polifásicos de gran amplitud en 
al menos tres músculos y el 
reclutamiento en esos músculos 
está gravemente reducido.

La EMG con agujas realizadas 
como mínimo 3 semanas pero 
menos de 9 meses después de 
la lesión, muestra al menos 
cuatro potenciales de fibrilación 
positiva en las ondas de al 
menos tres músculos inervados 
por el nervio lesionado. Si la 
prueba de EMG se realiza más 
de 9 meses después de la 
lesión, el examen no muestra 
ninguna unidad motora 
(sustitución fibroadiposa del 
músculo) en al menos dos 
músculos.

15.3 Combinación y conversión de deficiencias.
Si existen múltiples diagnósticos hay que determinar si las alteraciones están duplicadas. 

Si hay múltiples diagnósticos dentro de una región específica del miembro superior (hombro, 
codo, muñeca, mano/dedos), se puntúa el diagnóstico de mayor deficiencia porque 
probablemente incorpore las pérdidas funcionales y los diagnósticos de menor deficiencia.

Si hay diversas deficiencias en más de una región de la extremidad superior se 
combinan (excepto para las deficiencias de balance articular de los dedos y pulgar tal como 
se explica en la sección correspondiente).

El Gráfico de valores combinados (en el Apéndice al final del libro) se utiliza para 
determinar el valor combinado de dos o más porcentajes de deficiencia. Todos los 
porcentajes que se han combinado deben expresarse utilizando un denominador común o 
una misma unidad de valor relativo el de deficiencia de extremidad superior (DES) En el 
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caso de que diversas deficiencias sean combinadas sucesivamente, se combina en primer 
lugar la de mayor puntuación con la siguiente de puntuación mayor que queda, y luego se 
combina con la siguiente puntuación mayor que quede, y luego se repite el proceso hasta 
que todas las puntuaciones de deficiencia estén combinadas.

La tabla 15.9 en este capítulo muestra así mismo los porcentajes que la deficiencia 
"parcial" a nivel de la extremidad superior (ES) supone sobre de la deficiencia "total" de la 
persona, así como de los porcentajes proporcionales entre las diversas regiones de la 
extremidad (hombro, codo muñeca, mano/dedos). El factor de conversión del 100% de DES 
a la deficiencia total de la persona (DTP) es el 60 %.

Tabla 15.9 Valores de deficiencia calculados a partir de deficiencia de la extremidad 
Relación de la deficiencia de los dedos con la deficiencia de la mano (% de deficiencia)

Pulgar Mano Pulgar Mano Índice o medio Mano Anular o meñique Mano
0 0 53 21     
3 1 56 22 6 1 11 1
6 2 58 23 11 2 22 22
8 3 61 24 17 3 33 3

11 4 64 26 22 4 44 4
14 6 67 27 28 6 56 6
17 7 69 28 33 7 67 7
19 8 72 29 39 8 78 8
22 9 75 30 44 9 89 9
25 10 78 31 50 10 100 10
28 11 81 32 56 11   
31 12 83 33 60 12   
33 13 86 34 65 13   
36 14 89 36 70 14   
39 16 92 37 80 16   
42 17 94 38 85 17   
44 18 97 39 90 18   
47 19 100 40 95 19   
50 20   100 20   

Relación de la deficiencia de la mano con la deficiencia de la extremidad superior:

Mano Ext. superior Mano Ext. superior Mano Ext. superior Mano Ext. superior Mano Ext. superior
1 1 22 20 43 39 64 58 83 75
2 2 23 21 44 40 65 59 84 76
3 3 24 22 46 41 66 59 85 77
4 4 26 23 47 42 67 60 86 77
6 5 27 24 48 43 68 61 87 78
7 6 28 25 49 44 69 62 88 79
8 7 29 26 50 45 70 63 89 80
9 8 30 27 51 46 71 64 90 81

10 9 31 28 52 47 72 65 91 82
11 10 32 29 53 48 73 66 92 83
12 11 33 30 54 49 74 67 93 84
13 12 34 31 56 50 75 68 94 85
14 13 36 32 57 51 76 68 95 86
16 14 37 33 58 52 77 69 96 86
17 15 38 34 59 53 78 70 97 87
18 16 39 35 60 54 79 71 98 88
19 17 40 36 61 55 80 72 99 89
20 18 41 37 62 56 81 73 100 90
21 19 42 38 57 63 82 74   

Relación de la deficiencia de la extremidad superior con la deficiencia total de la persona:

Ext. superior DTP Ext. superior DTP Ext. superior DTP Ext. superior DTP Ext. superior DTP
1 1 22 13 43 26 63 38 83 50
2 1 23 14 44 26 64 38 84 50
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Ext. superior DTP Ext. superior DTP Ext. superior DTP Ext. superior DTP Ext. superior DTP
3 2 24 14 45 27 65 39 85 51
4 2 25 15 46 28 66 40 86 52
5 3 26 16 47 28 67 40 86 52
6 4 27 16 48 29 68 41 87 52
7 4 28 17 49 29 69 41 88 53
8 5 29 17 50 30 70 42 89 53
9 5 30 18 51 31 71 43 90 54

10 6 31 19 52 31 72 43 91 55
11 7 32 19 53 32 73 44 92 55
12 7 33 20 54 32 74 44 93 56
13 8 34 20 55 33 75 45 94 56
14 8 35 21 56 34 76 46 95 57
15 9 36 22 57 34 77 46 96 58
16 10 37 22 58 35 77 46 97 58
17 10 38 23 59 35 78 47 98 59
18 11 39 23 59 35 79 47 99 59
19 11 40 24 60 36 80 48 100 60
20 12 41 25 61 37 81 49   
21 13 42 25 62 37 82 49   

15.4 Deficiencia del nervio periférico.
Incluye la pérdida de los nervios de los dedos, el plexo braquial, los nervios periféricos, y 

los síndromes de atrapamiento o compresión. La deficiencia de los nervios periféricos podrá 
ser combinada con la DBD a nivel de la extremidad superior, siempre que la DBD no incluya 
la deficiencia del nervio. Es importante determinar la distribución anatómica y la severidad de 
la pérdida de la función que resulta del (1) el déficit sensorial o dolor y (2) el déficit motor y la 
pérdida de fuerza.

Las deformidades características y manifestaciones resultantes de las lesiones de los 
nervios periféricos, tales como la restricción del movimiento, atrofia y cambios vasomotores, 
tróficos, y en los reflejos, han sido tomadas en cuenta en la estimación de los valores de 
puntuación de la deficiencia que aparecen en esta sección, por lo que en ningún caso se 
tendrán en cuenta puntuaciones adicionales

15.4.a Evaluación clínica y graduación de las deficiencias sensorial y motora 
Evaluación neurológica y determinación del intervalo de gravedad.

Los resultados del examen sensorial y motor son utilizados para definir la gravedad de 
las deficiencias. Esto se refleja en cinco intervalos de gravedad (normal, leve, moderado, 
grave y total) tal como se ilustra en la tabla 15.10 y que posteriormente serán utilizados 
como criterio principal de elección de intervalo de gravedad de la deficiencia del nervio 
periférico y del plexo braquial en tablas 15.15 y 15.16).

Tabla 15.10 Intervalos de gravedad de la deficiencia sensorial y motora

Deficiencia Intervalos de Gravedad
Normal Leve Moderada Grave Muy grave o pérdida total

Deficiencia 
sensorial.

La sensibilidad y 
sensación normal y 
discriminación de 2 puntos 
normales.

Sensibilidad táctil superficial 
distorsionada. y discriminación 
de 2 puntos normal (< 6 mm).

Sensibilidad táctil superficial 
distorsionada con sensación 
anormal y discriminación de 2 
puntos anormal (> 6 mm).

Disminución del dolor 
cutáneo superficial y 
sensibilidad táctil. 
Disminución de sensibilidad 
protectora.

Ausencia de dolor cutáneo 
superficial y sensibilidad táctil.

Deficiencia 
motora.

Normal (Grado 5). Grado 4/5 (contra la gravedad y 
con alguna resistencia).

Grado 3/5 (contra la gravedad solo 
sin resistencia).

Grado 2/5 (movimiento con 
gravedad eliminada).

Grado 0-1/5 (sin evidencia de 
contractilidad ni movimiento 
articular a leve contracción sin 
movimiento articular.

15.4.b Evaluación de la deficiencia sensorial del nervio digital.
A diferencia de la mayoría de las secciones en este capítulo, las puntuaciones de la 

deficiencia por pérdida de sensibilidad en los dedos de las EESS no utilizarán el modelo de 
graduación en cinco intervalos de gravedad de la CIF. Las lesiones de los nervios pueden 
ocurrir a cualquier nivel desde la punta del dedo a la articulación MCF.
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El porcentaje de longitud digital implicada se deriva de la escala superior de la 
figura 15.1 para el pulgar y de la figura 15.2 para los dedos.

Tabla 15.11 Clasificación de la deficiencia de la calidad de la sensibilidad

Discriminación de 2 puntos en 15 puntos Pérdida sensorial
Deficiencia de la calidad sensorial

‒
%

< 6 Ninguna 0
7-15 Parcial 50
> 15 Total 100

Figura 15.1 Deficiencia del pulgar debido a la amputación en varias longitudes (escala 
superior) o la pérdida sensorial transversal total (escala inferior)

Pérdida sensorial transversal total
Las deficiencias de la pérdida sensorial transversal total corresponden al 50% de los 

valores de la amputación.
La pérdida sensorial transversal parcial representa el 50% de la pérdida sensorial 

(discriminación de dos puntos de 7 a 15 mm), involucra a ambos nervios digitales y recibe 
el 25% del valor de la deficiencia por amputación del dedo para el porcentaje 
correspondiente de longitud digital (Tablas 15.12 y 15.13).

Figura 15.2 Porcentaje de deficiencia digital por amputación de los dedos a varios niveles o 
la pérdida sensorial transversal total (escala inferior)

Pérdida sensorial transversal total
La pérdida sensorial transversal total representa el 100 % de la pérdida sensorial 

(discriminación de dos puntos mayor de 15 mm), involucra a ambos nervios digitales y recibe 
el 50 % del valor de la deficiencia por amputación del dedo para el porcentaje 
correspondiente de longitud digital (tablas 15.12 y 15.13).
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Las deficiencias por pérdida sensorial longitudinal son: el pulgar y el dedo meñique, lado 
radial 40 % y el lado cubital del 60 %; índice, medio y anular, lado radial 60 %, lado 
cubital 40 %.

Las superficies utilizadas para la oposición en las funciones de pellizco y el aspecto 
cubital del dedo meñique se han valorado en más. Si el dedo meñique ha sido amputado, el 
valor relativo de la parte cubital del dedo anular se convierte en el 60 % y la de la parte 
radial, el 40 %, ya que el dedo anular es ahora el borde digital.

Tabla 15.12 Deficiencia de dedos para las pérdidas sensoriales transversal y longitudinal 
en el pulgar y el dedo meñique basado en el porcentaje de longitud digital implicado

% deLongitud dedo

Porcentaje de deficiencia de dedos
Pérdida transversal Pérdida longitudinal

Ambos nervios digitales Nervio digital cubital Nervio digital radial
Total Parcial Total Parcial Total Parcial

100 50 25 30 15 20 10
90 45 23 27 14 18 9
80 40 20 24 12 16 8
70 35 18 21 11 14 7
60 30 15 18 9 12 6
50 25 13 15 8 10 5
40 20 10 12 6 8 4
30 15 8 9 5 6 3
20 10 5 6 3 4 2
10 5 3 3 2 2 1

Tabla 15.13 Deficiencia de dedos para las pérdidas sensoriales transversal y longitudinal 
en dedos índice, medio y anular basado en el porcentaje de longitud digital implicado

% de longitud dedo

Porcentaje de deficiencia de dedos
Pérdida transversal Pérdida longitudinal

Ambos nervios digitales Nervio digital cubital Ambos nervios digitales
Total Parcial Total Parcial Total Parcial

100 50 25 20 10 30 15
90 45 23 18 9 27 14
80 40 20 16 8 24 12
70 35 18 14 7 24 11
60 30 15 12 6 18 9
50 25 13 10 5 15 8
40 20 10 8 4 12 6
30 15 8 6 3 9 5
20 10 5 4 2 6 3
10 5 3 2 1 3 2

5.4.c Deficiencia solo sensorial por lesión de nervio periférico.
Los nervios puramente sensoriales (ramas dorsal y palmar del mediano y el nervio 

cubital, nervio radial superficial; y los nervios medial, lateral y posterior del antebraquial 
cutáneo, etc.) se clasifican utilizando la Tabla 15.14, Deficiencia sólo sensorial por lesión del 
nervio periférico.

Si están lesionados dos o más nervios, la clasificación de la lesión nerviosa más grave 
determinará la deficiencia de todos los nervios puramente sensoriales.
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Tabla 15.14 Deficiencia sólo sensorial secundaria a lesión del nervio periférico

Clase Mínima Leve Moderada Grave
Descripción. Sensación de protección 

mantenida, pero sin dolor.
Sensación de protección 
mantenida y algún dolor.

Ninguna sensación de protección (sin habilidad 
discriminatoria roma / afilada) o dolor 
importante.

Lesión múltiple de nervios puramente sensoriales 
(con ninguna sensación de protección) y dolor 
importante.

Deficiencia. 1 % DES. 2 % DES. 3 % DES. 4 % DES.

15.4.d Proceso de evaluación de la Deficiencia del nervio periférico y plexo braquial.
La deficiencia de las lesiones traumáticas de nervios periféricos se define a través de los 

nervios específicos involucrados, y de la gravedad asociada del déficit sensorial y motor.
Esta sección no se utiliza para compresiones nerviosas ya que éstas se puntúan en la 

Sección de Neuropatía por compresión.
Las lesiones de nervios periféricos y plexo braquial son evaluadas de la siguiente 

manera:
1. Diagnóstico: Identificar el nervio lesionado. La inervación motora se muestra en la 

Figura 15.3 y la inervación cutánea se muestra en la Figura 15.4.
2. Evaluar las deficiencias sensoriales y motoras: Empleando la Tabla 15.10, Intervalos 

de gravedad sensorial y motora. Identificar el intervalo de grado / gravedad de la deficiencia 
sensorial o motora.

3. Identificación del intervalo de gravedad para diagnóstico correspondiente: Para 
lesiones del plexo braquial utilice la Tabla 15.15, deficiencia del plexo braquial: deficiencias 
de la extremidad superior; y para lesiones de nervios periféricos utilice la Tabla 15.16, 
deficiencia del nervio periférico: deficiencias de la extremidad superior, para definir la 
deficiencia.

4. Ajuste de grado: Ajustar el valor de la deficiencia según se describe en los criterios 
secundarios de ajuste de grado. Ya que los hallazgos de la exploración neurológica 
(tabla 15.10) definen los valores de intervalo de grado de la deficiencia del nervio periférico, 
no se realiza ajuste por Exploración Física (EF). Los ajustes se hacen únicamente para la 
Historia Funcional (HF) y para las pruebas complementarias (PC) (es decir, estudios 
electrofisiológicos).

Tabla 15.14.A Orígenes y funciones de los nervios periféricos de la extremidad superior 
que nacen del plexo braquial

Orígenes y funciones de los nervios periféricos de las EESS:

Segmento 
medular Nervio Músculo inervado Función

C1-2-3 Asa cervical. Músculos Hioides. Movimientos laríngeos y faríngeos.
C4-5-6

 

Largo de la cabeza. Flexión de cabeza y cuello.C1 Recto anterior.
C1 Recto lateral. Inclinación lateral de la cabeza.

C2-3 Estemocleidomastoideo.
Rotación de cabeza (unilateral), 
cabeza adelante y mentón arriba 
(bilateral).

C3-4 Trapecio.
Fijación hombros, elevación, 
depresión y aproximación al hombro, 
elevación del brazo.

C3-4-5 Diafragma. Respiración.
C4-5 Romboides. Aducción escápula.

C2-8 Escalenos. Elevación costillas, inclinación lateral 
de la columna cervical.
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Segmento 
medular Nervio Músculo inervado Función

C3-4-5

Rama del 
plexo.

Elevador escápula. Elevación del hombro.

C5-6-7 Serrato anterior. Propulsión hombro, elevación del 
brazo.

C5-6 Subclavio. Fijación primera costilla y subclavio.

C4-5-6 Supraespinoso. Aducción del brazo, rotación externa 
del brazo.

C5-T1 Pectoral Mayor. Propulsión y fijación del hombro, 
inspiración.

C5-6-7 Subescapular.
Redondo Mayor.

Aducción y rotación interna del 
brazo.

C6-7-8 Dorsal ancho. Aducción, extensión y rotación 
interna del brazo.

C5-6-7 Axilar. Deltoides.
Redondo menor.

Abducción del brazo, propulsión o 
retroversión del hombro.

C5-6  Biceps braquial. Supinación y flexión del antebrazo.
C6-7 Músculo 

cutáneo.

Braquial. Flexión del antebrazo.

C6-7-8 Coracobraquial. Proyección del brazo adelante y 
adentro.

C6-7-8

Radial.

Triceps. Extensión.
C6-7 Braquioradial. Flexión del antebrazo.

C5-6-7 Supinador. Supinación del antebrazo.

C6-7-8 Ext. Radial del carpo. Extensión de la mano con desviación 
radial.

C7-8

Ext. De los dedos.
Extensión de los dedos.Extensor del meñique.

Extensor del índice.
Ext. Lunar del carpo. Extensión y aducción de la mano.

Extensor corto pulgar. Extensión falange proximal del 
pulgar.

Abductor largo pulgar. Abducción del pulgar.

C6-7

Mediano.

Pronador redondo. Pronación antebrazo.

Flexor radial carpo. Flexión de la mano con desviación 
radial.

C7-T1

Palmar largo. Flexión de la mano tensión de la 
aponeurosis palmar.

Flexor Superficial de los dedos. Flexión segunda falange 2-3-4-5 
dedos.

Flexor profundo dedos2-3. Flexión falanges distales dedos 2-3.
Flexor largo del pulgar. Flexión falange distal pulgar.
Pronador cuadrado. Pronación antebrazo.
Abductor corto del pulgar. Abducción primer metatarsiano.

C8-T1 Oponente del pulgar. Oposición primer metatarsiano.
Flexor corto del pulgar. Flexión primera falange del pulgar.

T1 1-2 lumbricales. Extensión falanges distales 
dedos 2-3.

C7-T1

Cubital.

Flexor ulnar del carpo. Flexión de la mano con desviación 
ulnar.

Flexor profundo dedos 4-5. Flexión falange distal dedos 4-5.

C8-T1

Abductor del meñique Flexor del 
meñique. Movimientos del meñique.

Oponente meñique, flexor corto 
pulgar.

Colabora en la aducción del pulgar, 
plano frontal.

Interóseos dorsales. Separación dedos.
Interóseos palmares. Aproximación de los dedos.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 57  Real Decreto 888/2022, reconocimiento, declaración y calificación grado de discapacidad

– 1868 –



Figura 15.3 Inervación motora de la extremidad superior

Figura 15.4 Inervación cutánea de la extremidad superior y nervios periféricos y raíces 
relacionadas
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Tabla 15.15 Deficiencia del plexo braquial: Deficiencias de la extremidad superior

Intervalos de 
gravedad de la Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad
(% DES)

0 1%-13 % ES 14%-25 % ES 26%-49% ES 50 % - 100 % ES

Plexo Braquial (C5 
hasta C8, T1).

 1 7 13 13 13
Déficit sensorial ligero o *SDRC II leve. Déficit motor 
leve.

14 17 20 23 25
Déficit sensorial moderado o 
*SDRC II leve próximo a moderado.

26 35 43 49 49
Déficit sensorial 
moderado o *SDRC II 
moderado.
Déficit motor moderado.

61 65 71 75 80
Déficit sensorial grave o 
*SDRC II grave.
81 85 90 95 99
Déficit sensorial muy grave 
o *SDRC II muy grave.
51 57 63 69 75
Déficit motor grave.
71 79 88 93 99
Déficit motor muy grave.

Tronco superior (C5, 
C6, Erb-Duchenne).

 0 2 3 5 6
Déficit sensorial ligero o *SDRC II leve.
7 9 11 13 13
Déficit sensorial moderado o *SDRC II moderado.
1 5 9 13 13
Déficit motor ligero.

15 16 18 19 20
Déficit sensorial severo o *SDRC II 
severo.
20 21 23 24 25
Déficit sensorial muy severo o 
*SDRC II muy severo.
18 22 25 25 25
Déficit motor moderado.

38 42 47 48 49
Déficit motor grave.

53 59 66 70 74
Déficit motor muy grave.

Tronco medio (C7).  0 0 1 1 1
Déficit sensorial ligero o *SDRC II leve.
1 2 2 3 3
Déficit sensorial moderado o *SDRC II moderado.
3 3 4 4 4
Déficit sensorial grave o *SDRC II grave.
4 4 5 5 5
Déficit sensorial muy grave o *SDRC II muy grave.
0 2 5 7 9
Déficit motor ligero.
9 11 13 13 13
Déficit motor moderado.

18 20 22 24 25
Déficit motor grave.

26 28 31 33 35
Déficit motor muy grave.

 

Tronco inferior (C8, 
T1, Dejerine - 
Klumpke).

 0 1 3 4 5
Déficit sensorial ligero o SDRC II leve (verificado 
objetivamente).
5 7 9 10 12
Déficit sensorial moderado o *SDRC II moderado.
1 5 9 13 13
Déficit motor ligero.

13 13 14 15 16
Déficit sensorial grave o *SDRC II 
grave*.
16 17 18 19 20
Déficit sensorial muy grave o 
*SDRC II muy grave.
18 22 25 25 25
Déficit motor moderado.

36 40 44 48 49
Déficit motor grave.

50 55 61 65 69
Déficit motor muy grave.

* SDRC II, verificado objetivamente según sección 15.5.

Tabla 15.16 Deficiencia del nervio periférico: Deficiencias de la extremidad superior

Intervalos de gravedad de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4
Graduación de la gravedad

(% DES) 0 1 % -13 %
DES

14 % - 25 %
DES

26 % - 49 %
DES

50 % - 100 %
DES

Pectoral (medial y lateral).  0 0 1 1 1
Déficit motor leve.
1 2 2 2 3
Déficit motor moderado.
3 3 3 3 4
Déficit motor grave.
3 3 3 3 4
Déficit motor muy grave.

   

Axilar (circunflejo).  0 0 1 1 1
Déficit sensorial leve o *SRD II leve.
1 2 2 3 3
Déficit sensorial moderado o *SDRC II moderado.
3 3 4 4 4
Déficit sensorial grave o *SDRC II grave.
4 4 5 5 5
Déficit sensorial muy grave o *SDRC II muy grave.
0 2 5 7 9
Déficit motor ligero.
9 11 13 13 13
Déficit motor moderado.

18 20 22 24 25
Déficit motor grave.

26 28 31 33 35
Déficit motor muy grave.
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Intervalos de gravedad de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4
Graduación de la gravedad

(% DES) 0 1 % -13 %
DES

14 % - 25 %
DES

26 % - 49 %
DES

50 % - 100 %
DES

Escapular dorsal. 0. 0 0 1 1 1
Déficit motor leve.
1 2 2 2 3
Déficit motor moderado.
3 3 3 3 4
Déficit motor grave.
4 4 4 3 5
Déficit motor muy grave.

   

Torácico largo. 0. 0 1 2 3 4
Déficit motor ligero.
4 5 6 7 8
Déficit motor moderado.
8 8 9 10 11
Déficit motor grave.
11 12 13 13 13
Déficit motor muy grave.

   

Braquial cutáneo interno o medial del 
antebrazo.

0. 0 0 1 1 1
Déficit sensorial leve o *SRD II leve.
1 2 2 3 3
Déficit sensorial moderado o *SDRC II moderado.
3 3 4 4 4
Déficit sensorial grave o *SDRC II grave*.
4 4 5 5 5
Déficit sensorial muy grave o SDRC II muy grave.

   

Nervio mediano:
Porción por encima del punto medio del 
antebrazo.

0. 0 3 5 8 10
Déficit sensorial ligero o *SDRC II leve.
0 3 6 9 12
Déficit motor ligero.

14 14 17 20 23
Déficit sensorial 
moderado.
18 20 22 24 25
Déficit motor moderado.

26 26 27 29 31
Déficit sensorial grave o 
*SDRC II grave).
32 33 35 37 39
Déficit sensorial muy grave 
o *SDRC II muy grave.
26 26 29 32 35
Déficit motor grave.
33 36 40 43 44
Déficit motor muy grave.

 

Rama interósea anterior. 0. 0 1 2 3 4
Déficit motor ligero.
4 5 6 7 8
Déficit motor moderado.
8 8 9 10 11
Déficit motor grave.
11 12 13 13 13
Déficit motor muy grave.

   

Por debajo de la mitad del antebrazo - nervio 
entero (ver tabla 15.17 síndrome de túnel 
carpiano).

0. 0 3 5 8 10
Déficit sensorial ligero o *SDRC II leve.
0 1 1 2 3
Déficit motor ligero.
3 3 4 4 5
Déficit motor moderado.
5 6 6 7 8
Déficit motor grave.
7 8 9 9 10
Déficit motor muy grave.

14 14 17 20 23
Déficit sensorial moderado 
o *SDRC II moderado.

26 26 27 29 31
Déficit sensorial grave o 
*SDRC II grave.
32 33 35 37 39
Déficit sensorial muy grave 
o *SDRC II muy grave).

 

Por debajo de la mitad del antebrazo. Palmar 
radial digital del pulgar.

0. 0 0 1 1 2
Déficit sensorial leve o *SDRC II leve.
2 2 3 4 4
Déficit sensorial moderado o *SDRC II moderado.
4 5 5 5 6
Déficit sensorial grave o *SDRC II grave.
6 6 6 7 7
Déficit sensorial muy grave o *SDRC II muy grave.

   

Por debajo de la mitad del antebrazo.
Palmar cubital digital palmar del pulgar.

0. 0 1 1 2 3
Déficit sensorial ligero o *SDRC II leve.
3 4 5 6 7
Déficit sensorial moderado o *SDRC II moderado.
7 7 8 8 9
Déficit sensorial grave o *SDRC II grave.
9 9 10 10 11
Déficit sensorial muy grave o *SDRC II muy grave.

   

Por debajo de la mitad del antebrazo.
Palmar radial digital palmar del dedo índice.

0. 0 0 1 1 1
Déficit sensorial leve o *SDRC II leve.
1 2 2 3 3
Déficit sensorial moderado o *SDRC II moderado.
3 3 4 4 4
Déficit sensorial grave o *SDRC II grave.
4 4 5 5 5
Déficit sensorial muy grave o *SDRC II muy grave.
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Intervalos de gravedad de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4
Graduación de la gravedad

(% DES) 0 1 % -13 %
DES

14 % - 25 %
DES

26 % - 49 %
DES

50 % - 100 %
DES

Por debajo de la mitad del antebrazo.
Palmar cubital digital palmar del dedo índice

0. 0 0 1 1 1
Déficit sensorial leve o *SDRC II leve.
1 1 2 2 2
Déficit sensorial moderado o *SDRC II moderado.
2 3 3 3 3
Déficit sensorial grave o SDRC II grave.
3 3 4 4 4
Déficit sensorial muy grave o *SDRC II muy grave.

   

Por debajo de la mitad del antebrazo.
Palmar radial digital palmar del dedo medio.

0 0 0 1 1 1
Déficit sensorial leve o *SDRC II leve.
1 2 2 3 3
Déficit sensorial moderado o *SDRC II moderado.
3 3 4 4 4
Déficit sensorial grave o *SDRC II grave.
4 4 5 5 5
Déficit sensorial muy grave o *SDRC II muy grave.

   

Por debajo de la mitad del antebrazo.
Palmar cubital digital palmar del dedo medio.

0. 0 0 1 1 1
Déficit sensorial ligero o *SDRC II leve.
1 1 2 2 2
Déficit sensorial moderado o *SDRC II moderado.
2 3 3 3 3
Déficit sensorial grave o *SDRC II grave.
3 3 4 4 4
Déficit sensorial muy grave o *SDRC II muy grave.

   

Por debajo de la mitad del antebrazo.
Radial digital palmar del dedo anular.

0 0 0 1 1 1
Déficit sensorial leve o *SDRC II leve.
1 1 1 2 2
Déficit sensorial moderado o *SDRC II moderado.
2 2 2 2 2
Déficit sensorial grave o *SDRC II grave.
2 3 3 3 3
Déficit sensorial muy grave.

   

Musculocutáneo:
Musculocutáneo. 0. 0 0 1 1 1

Déficit sensorial ligero o *SDRC II leve.
1 2 2 3 3
Déficit sensorial moderado o *SDRC II moderado.
3 3 4 4 4
Déficit sensorial grave o *SDRC II grave.
4 4 4 4 4
Déficit sensorial muy grave o *SDRC II muy grave.
0 2 3 5 6
Déficit motor ligero.
7 8 10 11 13
Déficit motor moderado.

14 14 16 17 19
Déficit motor grave.
18 20 22 23 25
Déficit motor muy grave.

  

Radial:
Brazo con deficiencia del tríceps. 0. 0 0 1 1 1

Déficit sensorial ligero o *SDRC II leve.
1 2 2 3 3
Déficit sensorial moderado o *SDRC II moderado.
3 3 4 4 4
Déficit sensorial grave o SDRC II grave.
4 4 5 5 5
Déficit sensorial muy grave o SDRC II muy grave.
0 3 6 9 12
Déficit motor ligero.

14 15 17 20 23
Déficit motor moderado.
23 25 25 25 25
Déficit motor grave.

34 36 38 40 42
Déficit motor muy grave.

 

Codo sin deficiencia de tríceps. 0. 0 0 1 1 1
Déficit sensorial ligero o *SDRC II leve.
1 2 2 3 3
Déficit sensorial moderado o *SDRC II moderado.
3 3 4 4 4
Déficit sensorial grave o *SDRC II grave.
4 4 5 5 5
Déficit sensorial muy grave o SDRC II muy grave.
0 2 5 7 9
Déficit motor leve.
9 11 13 13 13
Déficit motor moderado.

18 20 22 24 24
Déficit motor grave.

25 28 31 33 35
Déficit motor muy grave.

 

Subescapulares:
Subescapulares (superior e inferior). 0 0 0 1 1 1

Déficit motor leve.
1 2 2 2 3
Déficit motor moderado.
3 3 3 3 4
Déficit motor grave.
4 4 4 5 5
Déficit motor muy grave.

   

Supraescapular:
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Intervalos de gravedad de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4
Graduación de la gravedad

(% DES) 0 1 % -13 %
DES

14 % - 25 %
DES

26 % - 49 %
DES

50 % - 100 %
DES

Supraescapular. 0. 0 0 1 1 1
Déficit sensorial ligero o *SDRC II leve.
1 2 2 3 3
Déficit sensorial moderado o *SDRC II moderado.
3 3 4 4 4
Déficit sensorial grave o *SDRC II grave.
4 4 5 5 5
Déficit sensorial muy grave o SDRC II muy grave.
0 1 2 3 4
Déficit motor ligero.
4 5 6 7 8
Déficit motor moderado.
8 9 10 11 12
Déficit motor grave.

14 14 14 15 16
Déficit motor muy grave.

  

Toracodorsal:
Tóracodorsal. 0. 0 1 1 2 2

Déficit motor leve.
3 3 4 4 5
Déficit motor moderado.
5 6 6 7 8
Déficit motor grave.
7 8 9 9 10
Déficit motor muy grave.

   

Cubital:
Por encima de la mitad del antebrazo. 0. 0 0 1 1 2

Déficit sensorial ligero o *SDRC II leve.
2 2 3 4 4
Déficit sensorial moderado o *SDRC II moderado.
4 5 5 5 6
Déficit sensorial grave o *SDRC II grave.
6 6 6 7 7
Déficit sensorial muy grave o *SDRC II muy grave.
0 3 6 9 12
Déficit motor ligero.

14 15 17 20 23
Déficit motor moderado.

26 26 29 32 35
Déficit motor grave.
33 36 40 43 46
Déficit motor muy grave.

 

Por debajo de la mitad del antebrazo - nervio 
entero (ver tabla 15.17 para el síndrome de 
túnel carpiano).

0. 0 0 1 1 2
Déficit sensorial ligero o *SDRC II leve).
2 2 3 4 4
Déficit sensorial moderado o *SDRC II moderado.
4 5 5 5 6
Déficit sensorial grave o *SDRC II grave.
6 6 6 7 7
Déficit sensorial muy grave o *SDRC II muy grave.
0 2 5 7 9
Déficit motor ligero.
9 11 13 13 13
Déficit motor moderado.

18 20 22 24 24
Déficit motor grave.

26 28 31 33 35
Déficit motor muy grave.

 

Por debajo de la mitad del antebrazo - cubital 
digital palmar del dedo anular.

0. 0 0 0 0 1
Déficit sensorial ligero o *SDRC II leve.
1 1 1 1 1
Déficit sensorial moderado o *SDRC II moderado.
1 1 1 2 2
Déficit sensorial grave o *SDRC II grave.
2 2 2 2 2
Déficit sensorial muy severo o *SDRC II muy severo.

   

Por debajo de la mitad del antebrazo - radial 
digital palmar del dedo meñique.

0. 0 0 0 0 1
Déficit sensorial ligero o *SDRC II leve.
1 1 1 1 1
Déficit sensorial moderado o *SDRC II moderado.
1 1 1 2 2
Déficit sensorial grave o *SDRC II grave.
2 2 2 2 2
Déficit sensorial muy grave o *SDRC II muy grave.

   

Por debajo de la mitad del antebrazo - cubital 
digital palmar del dedo meñique.

0. 0 0 0 0 1
Déficit sensorial ligero o *SDRC II leve.
1 1 1 2 2
Déficit sensorial moderado o *SDRC II moderado.
2 2 2 2 2
Déficit sensorial grave o *SDRC II grave.
2 3 3 3 3
Déficit sensorial muy grave o *SDRC II muy grave.

   

* SDRC II, verificado objetivamente según sección 15.5.

15.4.e Neuropatía por compresión / atrapamiento.
El método de evaluación utilizado para calcular la deficiencia en las neuropatías por 

compresión difiere ligeramente del método general de DBD para el nervio periférico
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La neuropatía por compresión se determina utilizando sólo los métodos descritos en esta 
sección y será alternativo al de otras secciones de este capítulo. Si los resultados de las 
pruebas electrofisiológicas diagnosticas excluyen la condición de "atrapamiento", la 
evaluación podría ser realizada utilizando el método DBD, mediante el diagnóstico regional 
apropiado (tablas 15.2, 15.3 y 15.4) para "dolor inespecífico" en mano, muñeca o codo.

En ningún caso se tendrán en cuenta puntuaciones adicionales de deficiencia para la 
disminución de fuerza de agarre, pérdida de movimiento, o dolor, relacionados con la 
neuropatía.

15.4.e.1 Diagnóstico, historia clínica, hallazgos físicos, escala funcional y estudios 
electrofisiológicos.

El diagnóstico de compromiso focal del nervio se basa en (1) la historia y los síntomas, 
(2) los signos clínicos objetivos y los hallazgos de la exploración neurológica, y (3) la 
documentación de los estudios electrofisiológicos. Las radiografías estándar y otros estudios 
de imagen también pueden ser útiles para excluir otros diagnósticos.

La gravedad de la deficiencia en el nervio y los síntomas depende de la duración, 
magnitud y tipo de compromiso, así como de la anatomía microscópica del nervio afectado. 
A efectos de esta sección:

‒ Síntomas leves intermitentes, significa que no son constantes, y que el individuo 
puede realizar todas las AVD, a pesar de los síntomas.

‒ Síntomas moderados intermitentes, significan que el dolor o entumecimiento no es 
constante, pero el individuo no es capaz de realizar al menos una de las AVD. La actividad 
que la persona es incapaz de hacer debe ser indicada en el informe y reflejada en el BLA.

‒ Síntomas graves constantes, significan que el dolor o entumecimiento está 
constantemente presente mientras el sujeto está despierto, y la pérdida de axones debe 
estar presente en las pruebas electrofisiológicas para confirmar la gravedad de los síntomas

15.4.e.2 Evaluación de la deficiencia por neuropatía por compresión o focal.
Los resultados de los hallazgos en las pruebas electrofisiológicas de conducción son por 

tanto, el "factor clave" o "criterio diagnóstico inicial "necesario, para determinar la deficiencia 
en esta sección y no en otra.

Las descripciones de los modificadores de grado por los hallazgos físicos y las pruebas 
son las siguientes:

15.4.e.2.1 Hallazgos en la exploración física: La selección de los modificadores de 
grado para la exploración física se basa en la documentación de los hallazgos o signos 
objetivos sensoriales y motores significativos.

Modificador de grado 2: La disminución de la sensibilidad.
Modificador de grado 3: La atrofia
15.4.e.2.2 Hallazgos en las pruebas de electrofisiología:
Modificador de grado 1: El retraso de la conducción.
Modificador de grado 2: El bloqueo de la conducción.
Modificador de grado 3: La pérdida de axones
En presencia de SDRC II (causalgia) asociado con neuropatía focal o tratamiento 

quirúrgico de la neuropatía focal, el deterioro se evalúa de acuerdo con los principios de 
SDRC II. Se deben cumplir los criterios diagnósticos especificados en la Sección 15.5, y la 
deficiencia se obtiene utilizando la Sección 15.4.d, Deficiencia del plexo braquial y nervios 
periféricos.

15.4.e.2.3 Neuropatías focales múltiples simultáneas.
En ocasiones se diagnostican síndromes de compromiso focal múltiple concurrente en el 

mismo miembro superior. Ambas deficiencias pueden ser evaluadas mediante esta sección, 
y en estos casos el proceso de puntuación (tabla 15.17: Deficiencia por neuropatía 
secundaria a atrapamiento / compresión) se aplicaría a cada diagnóstico. Al nervio calificado 
con la deficiencia mayor se la da una puntuación de deficiencia completa del 100%. El nervio 
evaluado con la deficiencia menor, se puntúa al 50% (la mitad) de la puntuación obtenida. 
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Posterior mente los valores de las dos deficiencias son combinadas. En el caso de que la 
puntuación termine en 0,5%, debe ser redondeada al entero más próximo.

Si se diagnostican y se confirman por lo requisitos de inclusión de tres neuropatías 
focales, la tercera (o deficiencia más pequeña) no se puntúa. Si son identificados y apoyados 
por los requisitos de inclusión más de 3 diagnósticos de neuropatías focales, esta sección no 
debe ser utilizada. Se debe utilizar la sección de neuropatía periférica del capítulo de 
neurología (Tablas 3.10 y 3.17), ya que en estos casos casi siempre el problema principal es 
una neuropatía periférica generalizada.

15.4.e.2.4 Metodología de evaluación para el cálculo de la puntuación de la deficiencia 
por neuropatía secundaria a atrapamiento / compresión.

Para la puntuación a la deficiencia por compromiso focal del nervio, se utiliza la 
Tabla 15.17, Deficiencia por neuropatía secundaria a atrapamiento / compresión.

1. Diagnóstico objetivo (criterio inicial necesario).
2. Modificadores de grado: Evaluar los criterios para identificar el grado (intervalo) de 

los modificadores de grado apropiados, según los resultados de los hallazgos en: 1) La 
prueba de electrofisiología 2) La anamnesis (síntomas) y 3) Los signos en la exploración 
física.

3. Cálculo "modificador de grado promedio" (criterio principal): Que determinará el 
intervalo de gravedad. Determinar el valor medio de los 3 modificadores de grado, del 
punto 2, utilizando el número (grado) asociado para cada intervalo. Redondee el valor 
promedio al entero más cercano para determinar el "modificador de grado promedio".

4. Valor de intervalo de grado: Identificar la fila "Deficiencias de la extremidad superior 
(DES)" en la parte inferior de la tabla 15.17. Esta contiene el rango de valores de puntuación 
o "intervalos de grado" de la deficiencia para el "modificador de grado promedio" obtenido en 
el paso 3. Cada intervalo de grado a su vez, tiene tres valores de grado, por defecto, el "valor 
de intervalo de grado", se corresponde con el valor central.

5. Ajuste final de grado con la Escala Funcional (QuickDASH):

Tabla 15.17 Deficiencia por neuropatía secundaria a atrapamiento / compresión

Clínica Modificador de grado 0 Modificador de grado 1 Modificador de grado 2 Modificador de grado 3 Modificador de 
grado 4

Hallazgos en las pruebas* 
(electrofisiologia).

Normal. Retardo en la conducción 
(sensorial y/o motora).

Bloqueo de la conducción 
motora.

Pérdida del axon. Denervación.

Hallazgos en la anamnesis. Asintomático. Síntomas leves intermitentes. Síntomas moderados 
intermitentes.

Síntomas graves constantes. NA.

Hallazgos a la exploración física. Normal. Normal. Sensación disminuida o 
disestesias.

Atrofia o debilidad. NA.

Escala funcional (Quick Dash). Normal (0-20) 0.
Leve (21-40) 1.
Moderado (41-60) 2.

Normal (0-20) 0.
Leve (21-40) 1.
Moderado (41-60) 2.

Leve (21-40) 1. Moderado 
(41-60) 2. Grave (61-80) 3.

Leve (21-40) 1. Moderado 
(41-60) 2. Grave (61-80) 3.

NA.

Deficiencia ES. 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA.
 Intervalo de grado 0. Intervalo de grado. Intervalo de grado 2. Intervalo de grado 3.  

Nota: NA indica no aplicable; ES, extremidad superior.
* Criterios de interpretación para la graduación del modificador de grado para cada nervio en apéndice 15-b.

15.5 Síndrome de Dolor Regional Complejo (SDRC).
La International Association for the Study of Pain (IASP), creó el diagnóstico de SDRC 

tipo I para sustituir el diagnóstico de DSR (Distrofia Simpático Refleja) y el SDRC tipo II para 
sustituir a la causalgia.

Un consenso internacional formal dio como resultado los criterios mostrados en la 
Tabla 15.18. Debe apuntarse la presencia o ausencia de los criterios objetivos mostrados en 
la Tabla 15.19.

En el SDRC I, los signos clínicos y los síntomas adecuados están presentes en el 
miembro sin encontrarse una lesión nerviosa, la evaluación de la deficiencia se basa en la 
Tabla 15.20: Síndrome de dolor regional complejo (Tipo I): deficiencias de la extremidad 
superior.
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El SDRC II se considera cuando los signos y síntomas adecuados están presentes en el 
ámbito clínico de una lesión inequívoca de un nervio periférico específico, por lo tanto, la 
evaluación se basa en la Tabla 15.16 Deficiencia del nervio periférico: deficiencias de la 
extremidad superior. En estos casos se deberá previamente verificar objetivamente y evaluar 
la gravedad del SDRC II (leve, moderado, grave o muy grave) mediante la tabla 15.20.

15.5.1 Metodología de evaluación para el cálculo de la puntuación de la deficiencia por 
Síndrome de dolor regional complejo.

1. Diagnóstico objetivo (criterio inicial necesario): Determinar si el SDRC es un 
diagnóstico objetivo evaluable confirmado (Tabla 15.18 Criterios diagnósticos objetivos para 
el síndrome de dolor regional complejo), si el diagnóstico ha estado presente durante al 
menos un año, si ha sido verificado por más de un médico y se ha realizado un proceso 
amplio de diagnóstico diferencial que ha permitido descartar claramente los demás 
diagnósticos.

2. Puntos de umbral (criterio principal): Determinar el número de "puntos de umbral" en 
la tabla de los criterios diagnósticos objetivos (Tabla 15.19: Puntos de criterios diagnósticos 
objetivos para el síndrome de dolor regional complejo).

3.1 En el SDRC tipo II (causalgia): Una vez definida la gravedad mediante la 
identificación del intervalo de grado (leve, moderado, grave o muy grave) en la tabla 15.20, el 
proceso de cálculo de la puntuación de deficiencia, en los casos de SDRC tipo II, continua 
en las Tablas 15.15 y 15.16: Deficiencia del nervio periférico: deficiencias de la extremidad 
superior. En los casos de SDRC tipo I, se continuará con los pasos siguientes.

3.2. Modificadores de grado (en el SDRC tipo I): Evaluar los criterios para identificar el 
grado (intervalo) de los modificadores de grado de ajuste apropiados, según los resultados 
de los hallazgos en: 1) Historia Funcional (HF): Utilizando las Tablas de Ajuste de la historia 
funcional (HF) Tabla 15.6; 2) Exploración Física (EF); utilizando la tabla de: Ajuste de la 
exploración física (EF) Tabla 15.7; 3) Las Pruebas Complementarias(PC): Utilizando la tabla: 
Ajuste de las pruebas complementarias (PC) Tabla 15.8; de las extremidades superiores. 
Identifique el número de modificadores de grado para cada factor de ajuste que se determina 
como fiable.

4. Cálculo "modificador de grado promedio" (en el SDRC tipo I): Calcular la media de 
los números de los modificadores de grado anteriores (punto 3) y emplear la información 
para definir el intervalo de grado de gravedad de la Tabla 15.20 (Síndrome del dolor regional 
complejo Deficiencias de la extremidad superior). Por defecto se considerará como valor de 
intervalo de grado el valor central.

5. Ajuste de grado con el "modificador de grado promedio" (en el SDRC tipo I): Si el 
intervalo de grado del "modificador de grado promedio" no coincide con el intervalo de grado 
asignado por los "puntos de umbral" de hallazgos de diagnóstico objetivo (criterio principal) 
(Tabla 15.19), el valor central del "intervalo de grado inicial", se modificará 
proporcionalmente, al alta o a la baja.

La evaluación para el SDRC tipo I es un enfoque "solitario". En el caso de asignarse la 
deficiencia al SDRC tipo I, en concepto de dolor no se asignará ninguna deficiencia adicional 
del capítulo 6 (Deficiencia relacionada con el Dolor) como tampoco se combinará la 
deficiencia del SDRC tipo I con ningún otro enfoque para la misma extremidad de ese 
capítulo.

Tabla 15.18 Criterios diagnósticos objetivos para el síndrome de dolor regional complejo

Dolor continuo, que es desproporcionado a cualquier evento provocado.
No hay otro diagnóstico que explique mejor los signos y síntomas.
Un signo solo cuenta si es observado y documentado en el momento de la evaluación de la deficiencia.
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1) Debe informar al menos de un síntoma en tres de las cuatro categorías siguientes:
 
– Sensorial: informa de hiperestesia y/o alodinia.
– Vasomotor: informa de temperatura asimétrica y/o cambios de color en la piel y/o color asimétrico de la piel.
– Sudomotor / Edema: informa de edema y/o cambios en la transpiración y/o sudoración asimétrica.
– Motor / Trófico: informa de disminución del balance articular y/o disfunción motora (debilidad, temblor, 
distonia) y/o cambios tróficos (pelo, uña, piel).
2) Debe manifestar al menos un signoa en el momento de la evaluación en dos o más de las siguientes 
categorías:
 
– Sensorial: Evidencia de hiperalgesia (pinchazo) y/o alodinia (al tacto ligero y/o presión somática profunda 
y/o movimiento articular).
– Vasomotor: Evidencia de temperatura asimétrica y/o cambios de color en piel y/o asimetría.
– Sudomotor / Edema: Evidencia de edema y/o cambios en la transpiración y/o sudoración asimétrica.
– Motor / Trófico: Evidencia disminución del balance articular y/o disfunción motora (debilidad, temblor, 
distonia) y/o cambios tróficos (pelo, uña, piel).

No hay otro diagnóstico que explique mejor los signos y síntomas.
Un signo solo cuenta si es observado y documentado en el momento de la evaluación de la deficiencia.

Tabla 15.19 Puntos de hallazgos diagnósticos objetivos para el síndrome de dolor regional 
complejo

Signos clínicos locales Puntos
Cambios vasomotores:  
 Color de piel: moTGD/TEAda o cianótica. 1
 Temperatura de la piel: fría. 1
 Edema. 1
Cambios sudomotores:  
 Piel seca o excesivamente húmeda. 1
Cambios tróficos:  
 Textura de la piel: lisa, no elástica. 1
 Atrofia de tejido blando: especialmente punta de dedos. 1
 Rigidez articular y movimiento pasivo disminuido. 1
 Cambios en las uñas: alteradas, curvas, en garra. 1
 Cambios en el crecimiento del cabello: caída, muy largo, fino. 1
Signos radiográficos:  
 Radiografías: cambios tróficos en huesos, osteoporosis. 1
 Gammagrafía ósea: hallazgos compatibles con SDRC. 1

Nota: SDRC indica síndrome de dolor regional complejo.

Tabla 15.20 Síndrome de Dolor Regional Complejo (SDRC): Deficiencia de la extremidad 
superior

Intervalos de gravedad de la 
deficiencia
(SDRC II)

Intervalo 0
Nulo

Intervalo 1
Leve

Intervalo 2
Moderado

Intervalo 3
Grave

Intervalo 4
Muy 

grave / 
total

Porcentaje de deficiencia
(ES %)

(SDRC I)

0%
ES

1%-13%
ES

14%-25%
ES

26%-49%
ES

50%-100%
ES

Hallazgos objetivos (puntos de 
umbral).

 ≥ 4 puntos. ≥ 6 puntos. ≥ 8 puntos. ≥ 10 
puntos.

Valor de intervalo de gravedad 
(SDRC I).

0
Diagnóstico de SDRC 
no sustentable.

1 3 7 11 13 14 17 20 23 
25

26 32 38 44 
49

50 60 70 80 
90

Nota: ES indica extremidad superior; SDRC, síndrome de dolor regional complejo.

15.6 Deficiencia por amputación.
Condiciones asociadas con la amputación:
La evaluación del muñón residual debe incluir la evaluación del estado de la cobertura de 

los tejidos blandos y de los nervios periféricos y los sistemas vasculares y del propio hueso. 
En general, la puntuación de deficiencia proporcionada por un nivel dado de la amputación 
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anatómica incluye el dolor y las molestias usuales, como clínica de miembro fantasma, 
contornos anormales de los tejidos blandos del muñón, y cambios vasculares como la 
intolerancia al frío.

Las lesiones de la punta o en la falange distal del dedo puede dar como resultado la 
pérdida de la pulpa (tejido suave relleno sobre el hueso de la falange distal) o la presencia 
de cicatrices sensibles que limitan la función. Si la pérdida de la pulpa es suficiente para 
calificarla como una amputación según la Figura 15.1 o la Figura 15.2, la puntuación de la 
deficiencia para la amputación suele ser adecuada. Si la pérdida de pulpa o una cicatriz 
sensible hace que el individuo excluya (no use) el dedo en tareas funcionales, hay una 
deficiencia adicional. En tales casos, si se ha producido una amputación puntuable, el 
evaluador puede combinar un 10% adicional de deficiencia de dedos con la deficiencia por 
amputación de dedos.

Neuromas digitales y lesión del nervio digital:
Las amputaciones a través de los dedos pueden tener pérdida residual de la sensibilidad 

asociada a la lesión del nervio digital y puede tener un neuroma en la parte conservada de 
los dedos. La pérdida de la sensibilidad es puntuada usando la Figura 15.1 y la Figura 15.2 
para determinar cuánto de la longitud restante del dedo ha perdido sensibilidad, y las 
Tablas 15.12 y 15.13 puntúan la deficiencia considerando la longitud del dedo sobre la cual 
está reducida la sensibilidad y el grado de pérdida sensorial. La puntuación de deficiencia de 
dedos por la pérdida de sensibilidad se combina con la puntuación de deficiencia de dedos 
asociada a la amputación. La deficiencia de dedos no puede exceder el 100%.

Con un neuroma del nervio digital, no debe haber sensibilidad distal al neuroma (sin 
reconocimiento romo vs agudo y más de 20 mm de discriminación de dos puntos). Si se 
determina que hay un neuroma digital o dolor fantasma, puede combinarse un 10% adicional 
con la deficiencia de dedos.

Un dedo con una amputación no puede recibir las dos, una puntuación por un neuroma y 
una puntuación por una cicatriz sensible, ya que ambas puntuaciones consideran la misma 
disminución en la función. El 10% de deficiencia de dedos para un neuroma sintomático 
pueden combinarse con las deficiencias para la amputación y la pérdida sensorial.

Este método de cálculo de la deficiencia se puede repetir para cada dedo (pulgar o 
dedos). Incluso si ambos nervios digitales tienen neuromas, el máximo adicional permitido 
para neuromas y cicatrices de cada dedo es el 10% del dedo. La deficiencia final no puede 
superar el 100% del dedo.

Tabla 15.21 Deficiencia por amputación de la extremidad superior a varios niveles

Nivel de amputación
% de deficiencia

Dedo Mano Extremidad
superior

Toda
la persona

Pulgar en:     
 Articulación IF. 50 20 18 11
 Articulación MCF. 100 40 36 22
 Mitad del metacarpiano.  41 37 22
 Metacarpiano en CMC.  42 38 23
Dedo índice o medio en:
 Articulación IFD. 45 9 8 5
 Articulación IFP. 80 16 14 9
 Articulación MCF. 100 20 18 11
 Mitad del metacarpiano.  21 19 11
 Metacarpiano en CMC.  22 20 12
Dedo anular o dedo meñique en:
 Articulación IFD. 45 5 5 3
 Articulación IFP. 80 8 7 4
 Articulación MCF. 100 10 9 5
 Mitad del metacarpiano.  12 11 7
 Metacarpiano en CMC.  13 12 7
Mano:
 Todos los dedos excepto el pulgar en la articulación MCF.  60 54 32
 Todos los dedos en la articulación MCF.  100 90 54
Antebrazo/mano:
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Nivel de amputación
% de deficiencia

Dedo Mano Extremidad
superior

Toda
la persona

 Distal desde la inserción bicipital hasta la pérdida 
transmetacarpofalángica de todos los dedos.   94-90 56-54

Brazo/antebrazo:
 Distal desde la inserción deltoidea hasta la inserción bicipital.   95 57
Brazo:
 Inserción deltoidea y proximidades.   100 60
Hombro:
 Desarticulación de hombro.   100 60
 Escapulotorácica (cuarto delantero).    70

Amputaciones con pérdida del balance articular: Cualquier deficiencia derivada de la 
pérdida o restricción del movimiento de las articulaciones proximales se evalúa de acuerdo a 
la Sección Deficiencia del balance articular. Para cada unidad funcional, la puntuación de la 
deficiencia no puede superar el 100% de la unidad.

Puntuación final de la amputación: Utilizar el procedimiento descrito anteriormente para 
determinar la deficiencia debido al nivel de la amputación y también utilice la Tabla 15.21. En 
la mayoría de las circunstancias, la deficiencia se basa en el nivel de la amputación con el 
ajuste por problemas proximales y sobre la historia funcional, la exploración física y las 
pruebas complementarias.

15.7 Evaluación de EESS por el modelo del balance articular (BA).
La Deficiencia basada en el diagnóstico (DBD), es el método de elección para el cálculo 

de la deficiencia. El balance articular se usa ocasionalmente como criterio principal en la 
parrilla de ajuste: Algunas de las parrillas de DBD se refieren al balance articular cuando 
este es el mecanismo más adecuado para la puntuación de la deficiencia. Y en la mayoría 
de los casos como criterio secundario modificador de grado dentro de la metodología DBD.

Excepcionalmente el balance articular también puede ser utilizado para puntuar en las 
dos siguientes situaciones:

1. Para puntuar amputaciones, el déficit de movimiento de la parte restante de la 
extremidad puede ser combinado con la deficiencia por amputación.

2. Excepcionalmente en algunos casos, en los cuales una lesión severa (evaluada en 
intervalo 3 o 4), causa disminución de la movilidad y el porcentaje de deficiencia del BA 
resulta mayor que el calculado por el método de Deficiencia Basado en el Diagnóstico 
(DBD).

15.7.a Medición clínica del balance articular.
Si la extremidad opuesta no está involucrada ni lesionada previamente, debe utilizarse 

para definir lo normal para ese individuo; cualquier pérdida debería hacerse en comparación 
con la extremidad normal opuesta.

Las mediciones del balance articular se redondean al número entero más cercano que 
termina en 0. Por lo tanto, el movimiento de la articulación no se registra como 32° o 48°, 
sino más bien como 30° y 50°, respectivamente. El balance articular no puede ser medido 
con fiabilidad a nivel de grados individuales.

Tabla 15.22 Pérdida de movimiento como modificadores de grado

Modificador
de grado Gravedad Balance articular

0 Normal.  
1 Leve. 60%-90% de movimiento normal (promedio: 75% de movimiento normal).
2 Moderado. 30%-60% de movimiento normal (promedio: 45% de movimiento normal).
3 Grave. < 30% de movimiento normal (promedio: 15% de movimiento normal).
4 Total. Articulación anquilosada.

15.8 Resumen de la evaluación de las extremidades superiores.
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1. Registre los procesos y hallazgos utilizando la plantilla de registro de la evaluación 
de la extremidad superior (15.9).

2. Revise las pruebas complementarias.
3. Determine los diagnósticos y aquellos que serán puntuados.
4. Determine la DBD para cada diagnóstico clasificable, usando las parrillas regionales 

(15.2 a 15.5).
5. Utilice las parrillas de ajuste por historia funcional (HF), exploración física (EF), y 

pruebas complementarias (PC). El ajuste por historia funcional, en caso de haber más de un 
diagnóstico puntuable, se realiza sólo para el diagnóstico, de mayor puntuación, a menos 
que se establezca otra indicación específica.

6. Ajuste la DBD.
7. Si hay más de un diagnóstico puntuable, combine el valor final de la deficiencia a 

nivel de la extremidad superior (DES).
8. Identificar y calcular la deficiencia relacionada con la deficiencia del nervio periférico.
9. Identificar y calcular la deficiencia relacionada con SDRC.
10. Identifique y calcule la deficiencia relacionada con la amputación.
11. Sólo si no hay otro enfoque disponible para la puntuación, la deficiencia se calcula 

sobre la base de la deficiencia por el método de balance articular (BA).
12. Normalmente se emplea solamente un único enfoque y, en la amplia mayoría de los 

casos, el método que se emplea es el de la evaluación de la deficiencia basada en el 
diagnóstico. (EBD) Sin embargo, en el caso de que sean múltiples los enfoques aplicables, 
el técnico evaluador podrá combinar, justificándolo, las deficiencias a nivel de la extremidad 
superior (DES).

13. Convertir la deficiencia final de la extremidad superior (DES) a la deficiencia total de 
la persona (DTP).

14. Si están implicadas ambas extremidades superiores, cada una de las extremidades 
se puntúa por separado como DES y se convierten independientemente a deficiencia total de 
la persona (DTP); luego ambas puntuaciones (extremidad superior derecha e izquierda) se 
combinan utilizando la Tabla de valores combinados.

15. En aquellos casos que no sea posible aplicar un diagnóstico determinado según el 
método de DBD, ni el basado en el balance articular (BA), como en casos de alteraciones 
múltiples o complejas que aconsejen la evaluación la ES globalmente. Se utilizará el modelo 
alternativo de evaluación de EESS por alteración funcional de EESS (Tablas 3.10 y 3.17). 
Siempre que sea utilizado este método de evaluación no podrá emplearse ningún otro.

15.10 Plantillas de registro de evaluación de las extremidades superiores.
15.10.a Registro del balance articular de las extremidades superiores.
Nombre _______________________________________ Fecha ________
Lado Dominante _______ Derecho _______ Izquierdo______ Ambidiestro
Lado Lesionado ________ Derecho ________ Izquierdo _______ Bilateral

  

Derecho:
 
Lesionado ___
 
No lesionado ___

Izquierdo:
 
Lesionado ___
 
No lesionado ___

Deficiente:
 
Derecho ___
 
Izq___

Pulgar  Movimiento Normal Movimiento Deficiencia Movimiento Deficiencia Deficiencia
IF Flexión. ≥ 80°  % Dedo  % Dedo % Dedo

 Extensión. ≥ +10°  % Dedo  % Dedo % Dedo
 Sumar Flexión y Extensión.   % Dedo  % Dedo % Dedo

MCF Flexión. ≥ 60°  % Dedo  % Dedo % Dedo
 Extensión. ≥ 0°  % Dedo  % Dedo % Dedo
 Sumar Flexión y Extensión.   % Dedo  % Dedo % Dedo

CMC Aducción. ≤ 2 cm  % Dedo  % Dedo % Dedo
 Abducción Radial. ≤ 50°  % Dedo  % Dedo % Dedo
 Oposición. ≥ 7 cm  % Dedo  % Dedo % Dedo
 Sumar todos CMC.   % Dedo  % Dedo % Dedo

Total Sumar IF, MF, CMC.   % Dedo  % Dedo % Dedo
 Convertir a Mano.   % Mano  % Mano % Mano

Índice  Movimiento Normal Movimiento Deficiencia Movimiento Deficiencia Deficiencia
IFD Flexión. ≥ 70°  % Dedo  % Dedo % Dedo
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 Extensión. ≥ 0°  % Dedo  % Dedo % Dedo
 Sumar Flexión y Extensión.   % Dedo  % Dedo % Dedo

IFP Flexión. ≥ 100°  % Dedo  % Dedo % Dedo
 Extensión. ≥ 0°  % Dedo  % Dedo % Dedo
 Sumar Flexión y Extensión.   % Dedo  % Dedo % Dedo

MCF Flexión. ≥ 90°  % Dedo  % Dedo % Dedo
 Extensión. ≥ +20  % Dedo  % Dedo % Dedo
 Sumar Flexión y Extensión.   % Dedo  % Dedo % Dedo

Total IFD, IFP and MF combinadas.   % Dedo  % Dedo % Dedo
 Convertir a Mano.   % Mano  % Mano % Mano

Medio  Movimiento Normal Movimiento Deficiencia Movimiento Deficiencia Deficiencia
IFD Flexión. ≥ 70°  % Dedo  % Dedo % Dedo

 Extensión. ≥ 0°  % Dedo  % Dedo % Dedo
 Sumar Flexión y Extensión.   % Dedo  % Dedo % Dedo

IFP Flexión. ≥ 100°  % Dedo  % Dedo % Dedo
 Extensión. ≥ 0°  % Dedo  % Dedo % Dedo
 Sumar Flexión y Extensión.   % Dedo  % Dedo % Dedo

MCF Flexión. ≥ 90°  % Dedo  % Dedo % Dedo
 Extensión. ≥ +20  % Dedo  % Dedo % Dedo
 Sumar Flexión y Extensión.   % Dedo  % Dedo % Dedo

Total IFD, IFP and MF combinadas.   % Dedo  % Dedo % Dedo
 Convertir a Mano.   % Mano  % Mano % Mano

Anular Movimiento Normal Movimiento Deficiencia Movimiento Deficiencia Deficiencia
IFD Flexión. ≥ 70°  % Dedo  % Dedo % Dedo

 Extensión. ≥ 0°  % Dedo  % Dedo % Dedo
 Sumar Flexión y Extensión.   % Dedo  % Dedo % Dedo

IFP Flexión. ≥ 100°  % Dedo  % Dedo % Dedo
 Extensión. ≥ 0°  % Dedo  % Dedo % Dedo
 Sumar Flexión y Extensión.   % Dedo  % Dedo % Dedo

MCF Flexión. ≥ 90°  % Dedo  % Dedo % Dedo
 Extensión. ≥ +20  % Dedo  % Dedo % Dedo
 Sumar Flexión y Extensión.   % Dedo  % Dedo % Dedo

Total IFD, IFP and MCF.   % Dedo  % Dedo % Dedo
 Convertir a Mano.   % Mano  % Mano % Mano

Meñique Movimiento Normal Movimiento Deficiencia Movimiento Deficiencia Deficiencia
IFD Flexión. ≥ 70°  % Dedo  % Dedo % Dedo

 Extensión. ≥ 0°  % Dedo  % Dedo % Dedo
 Sumar Flexión y Extensión.   % Dedo  % Dedo % Dedo

IFP Flexión. ≥ 100°  % Dedo  % Dedo % Dedo
 Extensión. ≥ 0°  % Dedo  % Dedo % Dedo
 Sumar Flexión y Extensión.   % Dedo  % Dedo % Dedo

MCF Flexión. ≥ 90°  % Dedo  % Dedo % Dedo
 Extensión. ≥ +20  % Dedo  % Dedo % Dedo
 Sumar Flexión y Extensión.   % Dedo  % Dedo % Dedo

Total IFD, IFP y MCF.   % Dedo  % Dedo % Dedo
 Convertido a Mano.   % Mano  % Mano % Mano

MANO TOTAL Sumar % toda la mano por todos los dedos.  % Mano  % Mano % Mano
 Convertir a Extremidad Superior.  % ES  % ES % ES

Muñeca Movimiento Normal Movimiento Deficiencia Movimiento Deficiencia Deficiencia
 Flexión. ≥ 60°  % ES  % ES % ES
 Extensión. ≥ 60°  % ES  % ES % ES
 Sumar Flexión y Extensión.   % ES  % ES % ES
 Desviación radial. ≥ 20°  % ES  % ES % ES
 Desviación cubital. ≥ 30°  % ES  % ES % ES
 Radial I y cubital añadidas.   % ES  % ES % ES

Total Sumar toda la muñeca.   % ES  % ES % ES
Codo Movimiento Normal Movimiento Deficiencia Movimiento Deficiencia Deficiencia

 Flexión. ≥ 140°  % ES  % ES % ES
 Extensión. ≥ 0°  % ES  % ES % ES
 Sumar Flexión y Extensión.   % ES  % ES % ES
 Pronación. ≥ 80°  % ES  % ES % ES
 Supinación. ≥ 80°  % ES  % ES % ES
 Sumar pronación y supinación.   % ES  % ES % ES

Total Sumar todo el codo.   % ES  % ES % ES
Hombro Movimiento Normal Movimiento Deficiencia Movimiento Deficiencia Deficiencia

 Flexión. ≥ 180°  % ES  % ES % ES
 Extensión. ≥ 50°  % ES  % ES % ES
 Sumar Flexión y Extensión.   % ES  % ES % ES
 Abducción. ≥ 170°  % ES  % ES % ES
 Aducción. ≥ 40°  % ES  % ES % ES
 Sumar Abducción y.   % ES  % ES % ES
 Rotación interna. ≥ 80°  % ES  % ES % ES
 Rotación externa. ≥ 60°  % ES  % ES % ES
 Rotaciones añadidas.   % ES  % ES % ES

Total Sumar todo el hombro.   % ES  % ES % ES

Combinada
Combinar Mano.
Muñeca.
Codo y Hombro.

 % ES  % ES % ES
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15.10.b Ejemplo de registro de la deficiencia de la extremidad superior.
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15.11 Anexos.
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15.11.1 Apéndice 15.A: Cuestionario de evaluación del funcionamiento para las AVD 
con la extremidad superior.

Cuestionario funcionamiento para deficiencias de extremidad superior (QuikDASH)

 
Gravedad de la dificultad para realizar la actividad descrita

Sin
dificultad leve Moderada Grave Total

1. Abrir un bote de cristal nuevo. 1 2 3 4 5
2. Realizar tares duras de la casa (p.ej. Fregar el suelo, limpiar paredes, etc.). 1 2 3 4 5
3. Cargar una bolsa del supermercado o un maletín. 1 2 3 4 5
4. Lavarse la espalda. 1 2 3 4 5
5. Usar un cuchillo para cortar la comida. 1 2 3 4 5
6. Actividades de entretenimiento que requieren algo de esfuerzo o impacto para su brazo, hombro o mano (p, ej, golf, 
martillear, tenis o a la petanca). 1 2 3 4 5

7. Durante la última semana, ¿su problema en el hombro, brazo o mano ha interferido con sus actividades sociales 
normales con la familia, sus amigos, vecinos o grupos? 1 2 3 4 5

8. Durante la última semana, ¿ha tenido usted dificultad para realizar su trabajo u otras actividades cotidianas debido a 
su problema en el brazo, hombro o mano? 1 2 3 4 5

9. Dolor en el brazo, hombro o mano. 1 2 3 4 5
10. Sensación de calambres (hormigueos y alfilerazos) en su brazo hombro o mano. 1 2 3 4 5
11. Durante la última semana, ¿Cuánta dificultad ha tenido para dormir debido a dolor en el brazo, hombro o mano? 1 2 3 4 5

Graduación del QuickDASH (Suma de la puntuación x 100/55).
(0-20 Normal; 21-40 Leve; 41-60 Moderado; 60-80 Grave; 81-100 Muy grave.)
Cálculo de la puntuación del "Quick Dash" (Discapacidad / Síntomas) = suma de la 

puntuación de cada una de las respuestas multiplicado por 100 y dividido por el máximo de 
puntuación posible.

Capítulo 16

Extremidades inferiores
16.1 Principios de evaluación:
Son similares a los de la evaluación de EESS.

Tabla 16.1 Graduación de los intervalos de gravedad de la deficiencia

Intervalos de gravedad Rango de gravedad de deficiencia

Intervalos
de gravedad Problema

Deficiencia
de la extremidad inferior

(DEI)

Deficiencia total
de la persona

(DTP)
0 Sin hallazgos objetivos 0% 0%
1 Leve 1% - 13% DEI 1% - 5% DTP
2 Moderado 14% - 25% DEI 6% - 10% DTP
3 Grave 26% - 49% DEI 11% - 19% DTP
4 Muy grave 50% - 100% DEI 20% - 40% DTP

16.2 Evaluación de la deficiencia de EEII por el modelo de deficiencias Basadas en el 
Diagnóstico (DBD).

16.2.1 Metodología.
16.2.1.a El Diagnóstico (Criterio principal):
La mayoría de las deficiencias de la extremidad inferior se calculan empleando el método 

de la deficiencia basada en el diagnóstico (DBD). El intervalo grado de la deficiencia (IGD) 
se determina por el diagnóstico que a su vez se subdivide en unos hallazgos clínicos 
específicos para la condición de salud evaluada, constituyendo uno de ellos el criterio 
principal (CP), para en un segundo tiempo ser ajustado por los criterios secundarios de 
ajuste (CSA) entre los que se incluyen la historia funcional para realizar AVD basada en lo 
informado por la persona (HF), la exploración física (EF) y las pruebas complementarias 
(PC) relevantes. Los CSA modificadores del grado, o criterios secundarios de ajuste (CSA), 
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se tendrán en cuenta solamente si se determina que son fiables y que están relacionados 
con el diagnóstico.

16.2.2 Deficiencias Basadas en el Diagnóstico (DBD).
16.2.2.a Criterio Principal (CP): Criterios basados en el diagnóstico (DBD) (parrillas 

regionales).
Pie y tobillo:

Tabla 16.2 Parrilla regional de pie y tobillo - Deficiencia de la Extremidad Inferior (DEI)*

Intervalos de gravedad de 
la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad

Deficiencia El (%)

0%
DEI

1% -13%
DEI

14% - 25%
DEI

26% - 49%
DEI

50% -100%
DEI

Tejidos blandos
Uñas, Callos / úlcera 
plantar recurrente; 
contusión / lesión por 
aplastamiento; fascitis 
plantar; fibromatosis 
plantar; masa de tejidos 
blandos (ganglios, etc.) 
sintomática; bursitis 
retrocalcánea.

0
Sin hallazgos 
anormales, objetivos 
significativos en la 
exploración o 
estudios 
radiográficos.

0 1 1 2 2
Hallazgos a la palpación, coherentes, 
significativos y/o hallazgos radiográficos.

   

Músculo / tendón:
Desgarrado, tendinitis o 
ruptura del tendón del tibial 
posterior, Aquiles, tendón 
peroneal anterior (todos los 
tendones por debajo).

0
Sin hallazgos 
anormales objetivos, 
significativos de 
lesión de músculo o 
tendón.

0 1 1 2 2
Hallazgos a la palpación y/o 
radiográficos.
3 4 5 6 7
Déficits leves en el movimiento.
7 8 10 12 13
Déficits moderados en el movimiento y/o 
debilidad importante.

14 15 16 17 18
Deformidad flexible y pérdida de 
función específica de tendón.

28 31 34 37 40
Deformidad rígida y 
pérdida de función 
específica de tendón.

 

Desgarrado, tendinitis o 
ruptura del tendón.
Todos los demás tendones.

0
Sin hallazgos 
anormales objetivos 
significativos de 
lesión de musculo o 
tendón.

0 1 1 2 2
Hallazgos a la palpación y/o 
radiográficos.
1 2 2 2 3
Déficits leves en el movimiento.
3 4 5 6 7
Déficits moderados en el movimiento y/o 
debilidad importante.

   

Ligamento / hueso / articulación:
Inestabilidad articular.
Laxitud ligamentosa / 
traumática.
Tobillo (incluida 
sindesmosis) (referencia 
tabla 16.8, ajustes para 
pruebas complementarias).

0
Sin hallazgos 
anormales, objetivos 
significativos de 
lesión de músculo o 
tendón.

0 1 1 2 2
Inestabilidad clínica.
3 4 5 6 7
Laxitud ligamentosa leve (Radiografía AP 
de estrés: 2-3 mm de desgarro o 5-9 
grados de apertura en varo con respecto 
al lado normal opuesto).
7 8 10 12 13
Laxitud ligamentosa moderada (RX AP de 
estrés: 4-6 mm de desgarro o 10-15 
grados en varo con respecto al lado 
opuesto normal; RX lateral de estrés: 
cajón anterior 4-6-mm apertura en exceso 
a lado sano opuesto).

14 15 16 17 18
Laxitud ligamentosa grave en Rx de 
posición forzada, > 6 mm de 
desgarro o de 10 -15 grados de 
apertura en varo con respecto a 
lado normal opuesto RX lateral de 
estrés: cajón anterior > 6 mm de 
apertura en exceso con respecto al 
lado normal).

  

Inestabilidad / 
ligamentosa / laxitud 
ligamentosa / traumática 
metatarsofalángica.

0
Sin hallazgos 
objetivos anormales 
significativos de 
lesión de músculo o 
tendón.

1 2 4 6 7
Inestabilidad dorsal en comparación con 
lado opuesto.

   

Fractura / luxación:
Tibia (extra-articular). 0

Curada, sin déficits 
objetivos.

3 4 5 6 7
No desplazada con hallazgos mínimos.
5 7 9 11 13
Déficits de movimiento moderado y/o 
alineamiento defectuoso.

14 17 19 21 24
Déficits de movimiento moderado a 
grave y alineamiento defectuoso 
moderado a grave.

26 28 30 32 34
Alineamiento defectuoso 
muy grave.
Sin unión, con angulación 
o deformidad rotacional o 
unión con osteomielitis.

50 52 54 56 58
Infectada.
Sin unión.

Tibia (Pilón intraarticular / 
plafón).

0
Curada, sin déficits 
objetivos.

3 4 5 6 7
No desplazada, con hallazgos mínimos.
7 8 10 12 13
Déficits de movilidad leves de y/o 
alineación defectuosa.

19 20 22 24 25
Déficits de movimiento moderados 
a graves y/o alineación defectuosa 
moderado a grave.

31 34 37 40 43
Alineación defectuosa muy 
grave, sin unión, con 
angulación o deformidad 
rotacional o unión con 
osteomielitis.

52 56 60 64 68
Infectada, sin unión.

Tobillo (maleolar, 
bimaleolar, trimaleolar).
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Intervalos de gravedad de 
la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad

Deficiencia El (%)

0%
DEI

1% -13%
DEI

14% - 25%
DEI

26% - 49%
DEI

50% -100%
DEI

Astrágalo. 0
Curada, sin déficits 
objetivos.

3 4 5 6 7
No desplazada con hallazgos mínimos.
7 8 10 12 13
Déficits de movilidad leves y/o alineación 
defectuosa leve; necrosis avascular sin 
colapso del cuerpo astrágalo.

19 20 22 24 25
Déficits moderado a grave en la 
movilidad y/o alineación defectuosa 
moderada a grave; necrosis 
avascular con colapso del cuerpo 
astrágalo.

31 34 37 40 43
Alineación defectuosa muy 
grave, no-unión, con 
angulación o deformidad 
rotacional o unión con 
osteomielitis.

52 56 60 64 68
Sin unión, infectada.

Calcáneo. 0
Curada, sin déficits 
objetivos.

3 4 5 6 7
No desplazada con hallazgos mínimos.
7 8 10 12 13
Déficits de movimiento moderados y/o 
alineación defectuosa leve / angulación.

19 20 22 24 25
Déficit de movilidad moderado a 
grave y/o alineación defectuosa 
moderado / angulación.

31 34 37 40 43
Alineación defectuosa muy 
grave o no unión con 
angulación.

 

Navicular / cuboideo / 
transtarsal / Charcot.

0
Curada, sin déficits 
objetivos.

2 3 3 3 4
No desplazada con hallazgos mínimos.
5 6 7 8 9
Deficiencia de movilidad leve y/o 
alineación defectuosa leve / angulación.

14 15 16 17 18
Déficit de movilidad moderado a 
grave y/o alineación defectuosa 
moderada / angulación.

26 28 30 32 34
Alineación defectuosa muy 
grave o no unión con 
angulación.

 

Metatarsal / tarsal / 
dislocación (Lisfranc).

0
Curada, sin 
hallazgos objetivos.

2 3 3 3 4
No desplazada con hallazgos mínimos.
5 6 7 8 9
Déficit de movilidad leves y/o alineación 
defectuosa leve / angulación.

14 15 16 17 18
Déficit de movilidad moderado a 
grave y/o alineación defectuosa 
moderada a grave / angulación.
14 15 16 17 18
Alineación defectuosa muy grave o 
no-unión con angulación, sin 
afectación de la 4ª o 5ª articulación 
tarsometatarsiana.

26 28 30 32 34
Alineación defectuosa muy 
grave o no-unión con 
angulación, o afectación 
de la 4ª y 5ª articulación 
metatarsiana.

 

Sesamoideo(s). 0
Curada, sin 
deficiencias 
objetivas.

0 1 1 2 2
No desplazada con hallazgos anormales 
en exploración.
3 4 5 6 7
Desplazada o fragmentada.

   
Falange.

Metatarsiana. 0
Curada, sin 
deficiencias 
objetivas.

2 3 3 3 4
1° metatarsiano -no desplazada con 
hallazgos mínimos.
7 8 10 12 13
1° metatarsiano –con angulación y 
metatarsalgia.
0 1 1 2 2
Otras metatarsianos no desplazadas -con 
hallazgos de exploración anormales.
3 4 5 6 7
Otras metatarsianos con angulación y 
metatarsalgia.
7 8 10 12 13
Múltiple metatarsianos con angulación y 
metatarsalgia.

   

Deformidad:
Pie medio-cavo.  1 2 2 2 3

Leve.
5 6 7 8 9
Moderado.

   

Porción media del pie 
plano-valgo-convexo 
congénito, o pie en 
"mecedora".

 3 4 5 6 7
Leve.
7 8 10 12 13
Moderada.

16 18 20 22 24
Grave.

  

Artrosis:
Pan-Astrágalo (Tibial-
astrágalo, astrágalo-
calcánea, astrágalo-
navicular).

   26 28 30 32 34
1-2 mm de intervalo 
cartilaginoso en las tres 
articulaciones.

52 56 60 64 68
0-1 mm de intervalo 
cartilaginoso en las 
tres articulaciones o 
pérdida grave del 
movimiento en las tres 
articulaciones.

Tobillo. 0
Intervalo de 
cartílago > 3 mm.

1 2 2 2 3
Osteofitos leves con invasión, defecto de 
cartílago en todo el espesor articular, 
cambios quísticos en un lado de la 
articulación, foco de necrosis avascular o 
fractura osteocondral no unida.
3 4 5 6 7
Intervalo de cartílago de 3 mm.

14 15 16 17 18
Intervalo de cartílago de 2 mm, 
cambios quísticos en ambos lados 
de la articulación, área grande de 
necrosis avascular.
16 18 20 22 24
Intervalo de cartílago del mm.

26 28 30 32 34
Sin intervalo de cartílago.
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Intervalos de gravedad de 
la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad

Deficiencia El (%)

0%
DEI

1% -13%
DEI

14% - 25%
DEI

26% - 49%
DEI

50% -100%
DEI

Subastrágalo. 0
Intervalo de 
cartílago > 2 mm.

0 1 1 2 2
Osteofitos leve con invasión, defecto de 
cartílago articular en todo el espesor 
articular, cambios quísticos en un lado de 
la articulación, foco de necrosis avascular 
o fractura osteocondral no unida.
3 4 5 6 7
Intervalo de cartílago de 2 mm.

14 15 16 17 18
Intervalo de cartílago de 1 mm.
19 20 22 24 25
Sin intervalo de cartílago.

  

Astrágalo-navicular. 0
Intervalo de 
cartílago > 1 mm.

0 1 1 2 2
Osteofitos leve con invasión, defecto de 
cartílago articular en todo el espesor 
articular, cambios quísticos en un lado de 
la articulación, foco de necrosis avascular 
o fractura osteocondral no unida.
7 8 10 12 13
Intervalo de cartílago del mm.

16 18 20 22 24
Sin intervalo de cartílago.

  

Calcáneocuboidea. 0 Intervalo de 
cartílago > 1 mm.

3 4 5 6 7
Intervalo de cartílago de 1 mm.
7 810 12 13
Sin intervalo de cartílago.

   
Primera articulación 
metatarsofalángica.

Otras articulaciones 
metatarsofalángicas

0
Intervalo de 
cartílago > 1 mm.

1 2 2 2 3
Intervalo de cartílago 1 mm.
5 6 7 8 9
Sin intervalo de cartílago.

   

Articulaciones 
Interfalángicas.

0
Lesión osteocondral 
asintomática.

0 1 1 2 2
Lesión osteocondral sintomática < 5 mm.
3 4 5 6 7
Lesión osteocondral sintomática ≥ 5 mm o 
lesiones múltiples.

   

Artrodesis (anquilosis articular, fusión):
Pan-astrágalo (tibial-
astrágalo, astrágalo-
calcánea, astrágalo-
navicular).

    50 56 60 64 64
Posición neutra.
59 67 75 75 75
Alineamiento 
defectuoso.

Fusión tibio calcánea 
(tibial-astrágalo, astrágalo-
calcánea).

   37 40 43 46 49
Neutra.

50 56 60 64 64
Alineamiento 
defectuoso.

Tobillo  7 8 10 12 13
Posición neutra.

16 18 20 22 24
Alineamiento defectuoso leve 
(dorsiflexión 10-19°, flexión 
plantar 10-19°, posición en 
varo 5-9°, posición en valgo 5-9°, 
mal rotación interna, 0-9° o mal 
rotación externa 15-19°).

26 28 30 32 34
Alineamiento defectuoso 
moderado (dorsiflexión > 
19°, flexión plantar 20-29°, 
posición en varo 10-19°, 
posición en valgo 10-19°, 
malrotación interna 10-29°, 
o mal rotación 
externa 20-39°) o sin 
unión.

52 56 60 64 68
Alineamiento 
defectuoso grave 
(flexión plantar en varo 
> 19°, posición en 
valgo > 19°, mal 
rotación interna > 29°, 
o mal rotación externa 
> 39°) o sin unión 
infectada.

Subastrágalo  7 8 10 12 13
Posición neutra (igual a la del lado normal 
opuesto).

16 18 20 22 24
Alineamiento defectuoso leve 
(posición en varo, 1°-3° mayor que 
la del lado opuesto normal o en 
valgo 5-9° mayor.

26 28 30 32 34
Alineamiento defectuoso 
moderado (posición en 
varo, 4°-6° mayor que la 
del lado opuesto normal o 
en valgo 10-14° mayor.

52 56 60 64 68
Alineamiento 
defectuoso grave 
(posición en varo, > 6° 
mayor que lado 
opuesto normal o en 
valgo > 14° mayor.

Artrodesis doble o triple 
(astrágalo-calcánea, 
astrágalonavicular, 
calcáneo-cuboidea).

 7 8 10 12 13
Posición neutra.

14 15 16 17 18
Alineamiento defectuoso leve 
(posición en varo, 1°-3° mayor que 
la del lado opuesto normal o en 
valgo 5-9° de lo normal).

26 28 30 32 34
Alineamiento defectuoso 
moderado (posición en 
varo, 4°-6° mayor que la 
del lado opuesto normal o 
en valgo 10-14° de lo 
normal).

52 56 60 64 68
Alineamiento 
defectuoso grave 
(posición en varo, > 6° 
mayor que la del lado 
opuesto normal o en 
valgo > 14° de lo 
normal).

Dedos del pie.  7 8 10 12 13
Dedo gordo solamente.
0 1 1 2 2
Dedos pequeños (según dedo).

14 15 16 17 18
Dedos gordo y pequeño.

  

Sustitución total de tobillo.   21 23 25 25 25
Buen resultado (buena posición, 
estable, funcional) déficit.

31 34 37 40 43
Resultado regular 
(posición regular, 
inestabilidad leve y/o 
déficit leve de 
movimiento).

59 63 67 71 75
Mal resultado (mala 
posición, inestabilidad 
moderada a grave, y/o 
moderado a grave de 
movimiento).
67 71 75 79 83
Mal resultado con 
infección crónica.

Acortamientos de EI:
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Intervalos de gravedad de 
la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad

Deficiencia El (%)

0%
DEI

1% -13%
DEI

14% - 25%
DEI

26% - 49%
DEI

50% -100%
DEI

   16 18 20 22 24
Acortamiento de EI de ≥ 7 cm, en 
relación a contralateral.

  

* La DEI (Deficiencia de Extremidad Inferior) deberá convertirse a DTP (Deficiencia Total de la Persona) con la Tabla 16.9.

Rodilla:

Tabla 16.3 Parrilla regional de la rodilla Deficiencia de la Extremidad Inferior (DEI)

Intervalos de gravedad de 
la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad

Deficiencia EI (%)
0% DEI 1% -13% DEI 14% - 25% DEI 26% - 49% DEI 50% -100% DEI

Tejidos blandos:
Bursitis, plica, contusión h/o, 
u otras lesiones de tejidos 
blandos.

0
Sin hallazgos 
anormales, objetivos 
significativos en la 
exploración o en los 
estudios radiográficos.

0 1 1 2 2
Hallazgos aleatorios consistentes, 
significativos y/o hallazgos radiográficos.
1 2 2 2 3
Deficiencias consistentes en el movimiento.

   

Músculo / tendón:
Tensión; tendinitis; o tendón 
desgarrado.

0
Sin hallazgos 
anormales, objetivos, 
significativos de 
músculo o lesión de 
tendón.

1 2 2 2 3
Hallazgos a la palpación y/o radiográficos.
5 6 7 8 9
Deficiencias moderados en el movimiento.
7 8 10 12 13
Deficiencias moderadas en movimiento y/o 
debilidad importante.

   

Miositis osificante 
(osificación hipertrófica).

 0 1 1 2 2
Pequeña.
3 4 5 6 7
Masa grande, palpable con movilidad 
reducida de la rodilla.

   

Ligamento / hueso / articulación:
Lesión de menisco.  1 2 2 2 3

Meniscectomía parcial (medial o lateral, 
desgarro de menisco o reparación de 
menisco).
5 6 7 8 9
Meniscectomía total (medial o lateral) o 
trasplante de menisco (aloinjerto).
7 8 10 12 13
Parcial (medial y lateral).

14 16 18 20 22 25
Total (medial y lateral).

  

Lesión de ligamento 
cruzado o colateral; cirugía 
no es un criterio de 
puntuación.

0
Sin inestabilidad.

7 8 10 12 13
Laxitud leve.

14 15 16 1718
Laxitud moderada.

  

Lesión de ligamento 
cruzado y colateral; cirugía 
no es un criterio de 
puntuación.

0
Sin inestabilidad.

7 8 10 12 13
Laxitud leve.

19 20 22 24 25
Laxitud moderada.

31 34 37 40 43
Laxitud grave.

 

Lesión de rótula:
Subluxación o luxación de 
rótula.

0
Sin inestabilidad.

5 6 7 8 9
Inestabilidad leve.

14 15 16 17 18
Inestabilidad moderada.
19 20 22 24 25
Inestabilidad grave.

  

Patelectomía.  5 6 7 8 9
Parcial.

19 20 22 24 25
Total.

  

Fractura:
Fractura de la diáfisis 
femoral.

0
No desplazada, sin 
hallazgos anormales 
objetivos, significativos.

5 6 7 8 9
Hallazgos de exploración anormales y <10° 
de angulación.

14 15 16 17 18
10°-19° de angulación.

31 34 37 40 43
20°+ angulación.

52 56 60 64 68
Sin unión y/o infectada.

Fractura supracondílea o 
intercondílea.

0
No desplazada, sin 
hallazgos anormales 
objetivos significativos.

3 4 5 6 7
No desplazada con hallazgos de 
exploración anormales.
7 8 10 12 13
5°-9° de angulación.

19 20 22 24 25
10°-19° de angulación.

31 34 37 40 43
20°+ de angulación o > 2 
mm de bajada de 
superficie articular.

52 56 60 64 68
Sin unión y/o infectada.
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Intervalos de gravedad de 
la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad

Deficiencia EI (%)
0% DEI 1% -13% DEI 14% - 25% DEI 26% - 49% DEI 50% -100% DEI

Fractura de rótula. 0
No desplazada, sin 
hallazgos anormales
objetivos significativos 
en MMC.

5 6 7 8 9
No desplazada con hallazgos de 
exploración anormales.
7 8 10 12 13
Superficie articular desplazada 3 mm o 
menos.

14 15 16 17 18
Desplazada con falta de 
unión.

  

Fractura del platillo tibial. 0
No desplazada, sin 
hallazgos anormales 
objetivos significativos.

3 4 5 6 7
No desplazada con hallazgos de 
exploración anormales.
7 8 10 12 13
< 9° angulación.

19 20 22 24 25
10°-19° angulación o ≤  2 
mm de bajada de superficie 
articular.

31 34 37 40 43
20+ angulación o > 2 mm 
de bajada de superficie 
articular.

52 56 60 64 68
Sin unión y/o infectada, o 
grave conminuta, 
desplazada.

Fractura proximal de diáfisis 
tibial.

0
No desplazada, sin 
hallazgos anormales 
objetivos significativos.

3 4 5 6 7
No desplazada con hallazgos de 
exploración anormales
7 8 10 12 13 Angulación < 10°.

14 17 19 21 24
10°-19° de angulación.

26 28 30 32 34
20°+ de angulación.

50 52 54 56 58
Sin unión y/o infectada.

Artrosis:
Artrosis primaria de la 
articulación de la rodilla.

 5 6 7 8 9
Intervalo de cartílago de 3 mm, defecto de 
todo el espesor del cartílago articular, o 
fractura osteocondral no unida.

16 18 20 22 24
Intervalo de cartílago de 2 
mm.

26 28 30 32 34
Intervalo de cartílago de 1 
mm.

50 50 50 54 58
Sin intervalo de cartílago.

Artrosis femororotuliana.  1 2 3 4 5
Defecto de todo el espesor del cartílago 
articular o fractura osteocondralno unida.
Condromalacia rotuliana sintomática, con 
espesor cartilaginoso normal.
7 8 10 12 13
Intervalo de cartílago de 2 mm.

14 14 15 16 17
Intervalo de cartílago de 1 
mm.
16 18 20 22 24
Sin intervalo de cartílago.

  

Artrodesis:
Artrodesis (anquilosis 
articular, fusión).

    59 63 67 71 75
10°-15° de contractura en 
flexión y buen 
alineamiento.
67 71 75 79 83
Flexión > 15° o mal 
alineamiento.

Osteotomía / sustitución de rodilla:
s/p osteotomía tibial.   21 23 25 25 25

Resultado regular o bueno.
31 34 37 40 43
Mal resultado (derrame, 
movimiento limitado, 
inestabilidad).

 

Sustitución total de rodilla.   21 23 25 25 25
Buen resultado (buena 
posición, estable, 
funcional).

31 34 37 40 43
Resultado regular 
(posición regular, discreta 
inestabilidad y/o discreto 
déficit en la movilidad).

59 63 67 71 75 Mal 
resultado (mala posición, 
inestabilidad discreta a 
grave y/o déficit grave en 
la movilidad).
67 71 75 79 83
Mal resultado con 
infección crónica.

*  La DEI (Deficiencia de Extremidad Inferior) deberá convertirse a DTP (Deficiencia Total de la Persona) con la Tabla 16.9.

Cadera:

Tabla 16.4 Parrilla regional de la cadera Deficiencia de la Extremidad Inferior (DEI)

Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad

Deficiencia El (%)

0%
DEI

1% - 13%
DEI

14% - 25%
DEI

26% - 49%
DEI

50% - 100%
DEI

Tejidos blandos:
Bursitis, contusión y/o, 
u otra lesión de tejidos 
blandos.

0
Sin hallazgos 
anormales 
objetivos 
significativos en 
la exploración o 
en los estudios 
radiográficos.

0 1 1 2 2
Hallazgos a la palpación, consistentes, significativos 
y/o hallazgos radiográficos.
1 2 2 2 3
Déficits consistentes en el movimiento.
5 6 7 8 9
Bursitis trocánteres crónica con marcha anormal 
crónica documentada.

   

Músculo / tendón:
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Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad

Deficiencia El (%)

0%
DEI

1% - 13%
DEI

14% - 25%
DEI

26% - 49%
DEI

50% - 100%
DEI

Tensión, tendinitis; o 
desgarro de tendón h/o.

0
Sin hallazgos 
anormales, 
objetivos, 
significativos en 
lesión de 
músculo o 
tendón.

0 1 1 2 2
Hallazgos a la palpación y/o radiográficos.
1 2 2 2 3
Déficit moderado en el movimiento.
3 4 5 6 7
Déficit moderado en el movimiento y/o debilidad 
significativa.

   

Miositis osificante 
(osificación 
hipertrófica).

 0 1 1 2 2
Pequeña.
3 4 5 6 7
Masa grande, palpable con movimiento disminuido.

   

Ligamento / hueso / articulación:
Subluxación o luxación 
de cadera.

 3 4 5 6 7
Subluxación o luxación de cadera con traslación del 
eje, o conflicto femoro acetabular sin necrosis 
avascular o lesión de superficie articular.
7 8 10 12 13
Dislocación de cadera con movimiento de traslación 
del eje, o conflicto femoro acetabular y hallazgos de 
lesión de la superficie articular.

14 15 16 17 18
Subluxacion o luxación de cadera 
con traslación del eje, o conflicto 
femoro acetabular y necrosis 
avascular.

26 28 30 32 34
Luxación de cadera grave e 
irreductible.

 

Necrosis avascular.  7 8 10 12 13
Necrosis avascular de cadera con déficit leve en el 
balance articular.

14 15 16 17 18
Necrosis avascular de cadera con 
déficit moderado en el balance 
articular.

26 28 30 32 34
Necrosis avascular de cadera 
con déficit grave balance 
articular.

 

Desgarro del labrum 
acetabular.

 1 2 2 2 3
Desgarro no operado, desgarro tratado con 
labrectomía parcial o reparación.
3 4 4 4 5
Desgarro tratado con labrectomía total.

   

Fractura:
Fractura osteocondral.  3 4 5 6 7

Fractura osteocondral < 1 cm (verificada por 
artroscopia o por RM).

14 15 16 17 18
Fractura osteocondral ≥ 1 cm 
(verificada por artroscopia o por 
RM).

  

Osteocondritis 
disecante.

 3 4 5 6 7
Osteocondritis disecante con fragmento 
osteocondral estable.
6 7 8 9 10
Osteocondritis disecante con fragmento 
osteocondral inestable, in situ o eliminado.

   

Fracturas en tomo a la 
cadera (acetábulo y 
parte proximal del 
fémur).

0
Sin hallazgos 
anormales, 
objetivos, 
significativos.

5 6 7 8 9
Fractura del cuello del fémur, intertrocantérea, o 
subtrocantérea con déficit leve del movimiento y/o 
alineamiento defectuoso leve.
5 6 7 8 9
Fractura del acetábulo no desplazada.
7 8 10 12 13
Fractura del trocánter mayor o menor sin unión o 
con unión defectuosa.

16 18 20 22 24
Fractura del cuello del fémur, 
intertrocantérea o subtrocantérea 
con déficits moderados de movilidad 
y/o alineamiento defectuoso 
moderado a grave.
14 15 16 17 18
Fractura del acetábulo con 
desplazamiento de la superficie 
articular de 1-2 mm.
19 20 22 24 25
Fractura del acetábulo con 
desplazamiento de 3-4 mm de la 
superficie articular.

26 28 30 32 34
Fractura del cuello del fémur, 
intertrocantérea o 
subtrocantérea con déficits 
graves de movilidad y/o 
alineamiento defectuoso 
(unión defectuosa).
31 34 37 40 43
Fractura acetabular con 
desplazamiento de la 
superficie articular > 5 mm.

50 50 50 54 58
Infectada.

Artrosis:
Alteraciones 
degenerativas.

0
No relacionada y 
simétrica.

1 2 2 2 3
Cuerpos extraños que se 
acompañan de síntomas pero 
no de hallazgos físicos.
3 4 5 6 7
Cuerpos extraños que se 
acompañan de síntomas y de 
hallazgos físicos anormales.

   

Artrosis de cadera.  5 6 7 8 9
Intervalo de cartílago de 3 
mm o defecto en todo el 
espesor del cartílago articular.

16 18 20 22 24
Intervalo de cartílago de 2 mm.

26 28 30 32 34
Intervalo de cartílago de 1 mm.

50 50 50 54 58
Sin intervalo de cartílago.

Artrodesis:
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Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad

Deficiencia El (%)

0%
DEI

1% - 13%
DEI

14% - 25%
DEI

26% - 49%
DEI

50% - 100%
DEI

Artrodesis de 
articulación de 
cadera (anquilosis, 
fusión).

    50 50 50 54 58
Fundida en flexión de 25-40° y 
rotación, aducción y abducción 
neutra.
67 71 75 79 83
Posición defectuosa 
moderada.
80 85 90 95 100
Posición defectuosa grave.

s/p Osteotomía 
femoral.

  19 20 22 24 25
Resultado regular o bueno.

31 34 37 40 43
Mal resultado (derrame articular, 
movilidad limitada, inestabilidad).

 

Sustitución total o 
parcial de cadera.

  21 23 25 25 25
Buen resultado (buena posición 
estable, funcional).

31 34 37 40 43
Resultado regular (posición 
regular, inestabilidad y/o déficit 
leve o moderado en el 
movimiento).

59 63 67 61 75
Mal resultado (mala posición, 
inestabilidad moderada a 
grave, y/o déficit moderado a 
grave de la movilidad).
67 71 75 79 83
Mal resultado con infección 
crónica.

* La DEI (Deficiencia de Extremidad Inferior) deberá convertirse a DTP (Deficiencia Total de la Persona) con la Tabla 16.9.

16.2.2.b Criterios Secundarios de Ajuste (CSA).
El grado de puntuación de deficiencia dentro de un intervalo de gravedad (IGD), se 

determina tomando en consideración los criterios secundarios de ajuste (CSA): la historia 
funcional basada en lo informado por la persona (HF), los hallazgos de la exploración física 
(EF) y los resultados obtenidos en las pruebas complementarias relevantes (PC).

Tabla 16.5 Parrilla de ajuste: Resumen

Historia funcional.
VIGHF Sin problemas 0. Problema leve 1. Problema moderado 2. Problema grave 3. Problema muy grave 4.

Exploración física.
VIGEF Sin problemas 0 Problema leve 1. Problema moderado 2. Problema grave 3. Problema muy grave 4.

Pruebas complementarias.
VIGPC Sin problemas 0. Problema leve 1. Problema moderado 2. Problema grave 3. Problema muy grave 4.

16.2.2.b.1 Ajuste de grado por la historia funcional de bipedestación y marcha basado 
en lo que informa la persona (HF).

Tabla 16.6 Ajuste de la historia funcional de bipedestación y marcha. Extremidades 
inferiores

Historia funcional
(HF)

Modificador del 
grado 0 Modificador del grado 1 Modificador del grado 2 Modificador del grado 3 Modificador del 

grado 4
Graduación del 

problema
Sin

problema Problema leve Problema moderado Problema grave Problema muy
grave

Trastorno de la marcha. Ninguno. Cojera antiálgica con 
bipedestación asimétrica - 
acortada, se corrige con 
modificaciones del calzado y/o 
con órtesis.

Cojera antiálgica (en presencia de 
alteraciones patológicas significativas 
definidas objetivamente).
Con bipedestación acortada, asimétrica; 
estable con el uso de dispositivos externos de 
órtesis (p.ej., órtesis de tobillo-pie), uso de 
una ayuda para la marcha (bastón o muletas), 
o test de Trendelemburg positivo.

Traslados antiálgicos/inestables 
y la deambulación requiere del 
uso de ayudas (dos bastones o 
muletas) u órtesis de rodilla, 
tobillo y/o pie.

Sin deambulación.

Aros lower lime 
instrument (u otro 
inventario)*.

Normal. Déficit leve. Déficit moderado. Déficit grave. Déficit total o casi total.

* En Anexo 16.A.

La alteración de la marcha por esta sección, se emplea solo como criterio de ajuste. Si 
bien los trastornos de la marcha pueden utilizarse alternativamente como criterio principal, 

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 57  Real Decreto 888/2022, reconocimiento, declaración y calificación grado de discapacidad

– 1892 –



en solitario, cuando no es posible aplicar un diagnóstico determinado según el método de 
DBD. En este caso, se utilizará con la misma puntuación de la gravedad de la deficiencia y 
los criterios de modificación de grado de la tabla 3.11 de trastornos de la estática y la marcha 
del capítulo de sistema nervioso (ver Sección 16.7, Evaluación de la deficiencia de EEII por 
alteración de la marcha).

16.2.2.b.2 Ajuste de grado por la exploración física (EF).

Tabla 16.7 Ajuste de la exploración física de las extremidades inferiores

Exploración física
(EF)

Modificador de grado 
0 Modificador de grado 1 Modificador de grado 2 Modificador de grado 3 Modificador de grado 4

Graduación del problema Sin problema Problema leve Problema moderado Problema grave Problema muy grave
Hallazgos observados a la 
palpación (sensibilidad 
dolorosa, tumefacción, 
masa o crepitación).

Sin hallazgo 
consistente.

Hallazgos a la palpación 
mínimos, consecuentes con la 
documentación sin anomalías 
observadas.

Hallazgos a la palpación 
moderados, consecuentes con 
la documentación que apoya 
las anomalías de leves a 
moderadas.

Hallazgos a la palpación 
graves, consecuentes con la 
documentación que apoya 
anomalías de moderadas a 
graves.

Hallazgos a la palpación muy 
graves, consecuentes con la 
documentación que apoya 
anomalías graves a muy 
graves.

Estabilidad. Estable. Inestabilidad (leve) grado 1. Inestabilidad (moderada) 
grado 2.

Inestabilidad (grave) grado 3. Inestabilidad muy grave.

Rodilla.  Test de Lachman* grado 1.
Maniobra de desplazamiento / 
laxitud rotuliana ligera.

Test de Lachman* grado 2.
Maniobra de desplazamiento / 
laxitud rotuliana moderada.

Test de Lachman* grado 3.
Maniobra de desplazamiento / 
laxitud rotuliana grave.

Inestabilidad en múltiples 
direcciones.

Alineamiento / deformidad. Normal para individuo 
con simetría con el 
lado opuesto.

Leve. Moderada. Grave. Muy grave.

Balance articular de El (en 
referencia a tabla 16.24 de 
sección 16.8).

Ninguna. Leve disminución respecto a la 
extremidad contralateral no 
afectada.

Moderada disminución respecto 
a la extremidad contralateral no 
afectada.

Grave disminución respecto a 
la extremidad contralateral no 
afectada.

Muy grave disminución 
respecto a la extremidad 
contralateral no afectada.

Atrofia muscular (asimetría 
respecto del otro miembro 
normal).

< 1 cm. 1,0-1,9 cm. 2,0-2,9 cm. 3,0-3,9 cm. ≥ 4,0 cm.

Discrepancia en longitud de 
extremidades.

< 2 cm. 2,0-2,9 cm. 3-4,9 cm 5,0-5,9 cm. ≥ 6,0 cm.

* Test de Lachman: Desplazamiento anterior de la tibia respecto al fémur de más de 2-3 mmm. Se debe comparar con el desplazamiento de rodilla contralateral. Positivo en 
lesión del LCA.

16.2.2.b.3 Ajuste de grado por las pruebas complementarias (PC).

Tabla 16.8 Ajustes para pruebas complementarias. Extremidades inferiores

Pruebas complementarias
(PC)

Modificador del 
grado 0 Modificador del grado 1 Modificador del grado 2 Modificador del grado 3 Modificador del grado 4

Graduación del problema Sin problemas Problema leve Problema moderado Problema grave Problema muy grave
Estudios de imagen. No se dispone de 

pruebas 
complementarias o 
de hallazgos 
relevantes.

Pruebas complementarias 
confirman el diagnóstico; 
alteración leve.

Pruebas complementarias 
confirman el diagnóstico; alteración 
moderada.

Pruebas complementarias 
confirman el diagnóstico; 
alteración grave.

Pruebas complementarias 
confirman el diagnóstico; 
alteración muy grave.

Radiografías:
Artrosis.
Nota: No utilizar cuando el 
intervalo de cartílago en la 
radiografía esté siendo 
empleado en la definición de 
deficiencia de diagnóstico.

 Intervalo de cartílago normal o 
pérdida inferior al 25% con 
respecto al lado opuesto no 
lesionado; osteofitos leves en 
un lado de la articulación; 
cuerpos extraños <5 mm.
Necrosis avascular leve.

Intervalo del cartílago presente, sin 
embargo, pérdidas del 25-50% con 
respecto al lado opuesto no 
lesionado; osteofitos moderados 
en uno o ambos lados de la 
articulación; cuerpos extraños de 5 
mm. o mayores o cuerpos extraños 
múltiples; evidencia radiográfica de 
artrosis posttraumática o lesiones 
o de necrosis avascular 
moderadas.

Intervalo de cartílago presente; 
sin embargo, existen pérdidas de 
> 50% respecto al lado opuesto 
no lesionado; osteofitos graves 
en ambos lados de la 
articulación; evidencia 
radiográfica de artrosis o 
lesiones post-traumática o de 
necrosis avascular graves.

Sin intervalo de cartílago; 
osteofitos o deformidades 
articulares muy graves; 
evidencia radiográfica de 
artrosis o lesiones post-
traumática o de necrosis 
avascular muy graves.

Estabilidad
pie / tobillo
Nota: No utilizar cuando la 
diastasis en la radiografía de 
estrés sea utilizada en la 
definición de la deficiencia de 
diagnóstico.

 Radiografía AP en posición 
forzada: diastasis de 2 a 3 mm 
o diastasis en varo de 5°-9° 
con respecto al lado opuesto 
normal.

Radiografía AP en posición 
forzada: traslación en exceso 
de 4-6-mm o diastasis en varo 
de 10-15° con respecto al lado 
opuesto normal.
Radiografía lateral en posición 
forzada: cajón anterior con 4 a 6 
mm de exceso de apertura con 
respecto al lado opuesto normal.

Radiografía AP en posición 
forzada: traslación en exceso de 
>6 mm o de apertura en valgo de 
>15° con respecto al lado 
opuesto normal.
Radiografía lateral en posición 
forzada: cajón anterior con > 6 
mm de exceso de apertura con 
respecto al lado opuesto normal.
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Pruebas complementarias
(PC)

Modificador del 
grado 0 Modificador del grado 1 Modificador del grado 2 Modificador del grado 3 Modificador del grado 4

Graduación del problema Sin problemas Problema leve Problema moderado Problema grave Problema muy grave
Alineamiento
pie / tobillo
Nota: No emplear cuando la 
angulación en radiografías 
esté siendo utilizada en la 
definición de deficiencias de 
diagnóstico.

 Sindesmosis normal; 
deformidad angular o 
rotacional curada < 5° en todos 
los planos.

Laxitud de sindesmosis con 
separación demostrada en la 
rotación externa de pie en 
radiografía AP de tobillo con 
respecto al tobillo contralateral 
normal.
Deformidad angular o rotacional 
de 5°15° en cualquier plano, 
curada.

Deformidad angular o rotacional 
> 15° en cualquier plano, curada.

Deformidad grave en 
múltiples planos.

Rodilla.
Nota: No emplear cuando la 
angulación en radiografías 
esté siendo utilizada en la 
definición de deficiencia 
diagnóstica.

 Angulación y/o deformidad 
rotacional en plano único de < 
10°.

   

Cadera.
Nota: No emplear cuando la 
angulación en radiografías 
esté siendo utilizada en la 
definición de deficiencia 
diagnóstica.

  Osteotomía femoral en buena 
posición.

Osteotomía femoral en posición 
sub–óptima.

 

Nervios pruebas de 
conducción.

Normal. Retraso en la conducción 
(sensorial y/o motora)

Bloqueo en la conducción motora Pérdida axonal parcial Pérdida axonal total / 
denervación

Pruebas electro-fisiológicas 
(EMG).
Nota: Si los resultados de las 
pruebas cumplen algunos, 
pero no todos los criterios para 
un intervalo de grado 
específico, el intervalo de 
grado inmediatamente inferior 
es el intervalo de grado que se 
utilizará en la puntuación de la 
deficiencia.

Normal. La EMG con aguja realizada al 
menos, 3 semanas, pero 
menos de 9 meses después de 
haberse producido la lesión, 
muestra potenciales de 
fibrilación de al menos 1+ y 
ondas positivas en al menos 
dos de los músculos inervados 
por el nervio lesionado. Si el 
estudio de EMG se realiza por 
primera vez más de 9 meses 
después de haberse lesionado 
el nervio, el examen mostrará 
potenciales musculares 
polifásicos de gran amplitud en 
al menos un músculo y el 
reclutamiento en dicho 
músculo estará, cuando 
menos, discretamente 
reducido.

La EMG con aguja realizada al 
menos, 3 semanas, pero menos 
de 9 meses después de haberse 
producido la lesión, muestra 
potenciales de fibrilación de al 
menos 2+ y ondas positivas en al 
menos dos de los músculos 
inervados por el nervio lesionado. 
Si el estudio de EMG se realiza por 
primera vez más de 9 meses 
después de haberse lesionado el 
nervio, el examen mostrará 
potenciales musculares de gran 
amplitud, en al menos dos de los 
músculos y el reclutamiento en 
dichos músculos estará, cuando 
menos, moderadamente reducido.

La EMG con aguja realizada al 
menos, 3 semanas, pero menos 
de 9 meses después de haberse 
producido la lesión, muestra 
potenciales de fibrilación de al 
menos ☐ 3+ y ondas positivas 
en al menos tres de los 
músculos inervados por el nervio 
lesionado. Si el estudio de EMG 
se realiza por primera vez más 
de 9 meses después de haberse 
lesionado el nervio, el examen 
mostrará potenciales musculares 
polifásicos de gran amplitud en 
al menos tres de los músculos y 
el reclutamiento de dichos 
músculos estará, cuando menos, 
gravemente reducido.

La EMG con aguja 
realizada al menos, 3 
semanas, pero menos de 9 
meses después de 
haberse producido la 
lesión, muestra potenciales 
de fibrilación de al menos 4 
+y ondas positivas en al 
menos tres de los 
músculos inervados por el 
nervio lesionado. Si el 
estudio de EMG se realiza 
por primera vez más de 9 
meses después de 
haberse lesionado el 
nervio, el examen mostrará 
la ausencia de unidades 
motoras (sustitución 
fibroadiposa del músculo) 
en al menos, dos de los 
músculos.

16.2.2.c Metodología del cálculo de la deficiencia basada en el Diagnóstico (DBD).
Una vez que se ha establecido el intervalo de grado de gravedad de deficiencia (IGD) de 

acuerdo con los criterios diagnósticos o valor inicial de ajuste de deficiencia (VIAD), para 
cada una de las regiones afectadas, el grado final de deficiencia existente de esta región, 
quedará determinado por los criterios secundarios de ajuste (CSA).

Método:
1.º Determinar primero el IGD, empleando para ello la parrilla regional que sea 

pertinente y elegir el diagnóstico más adecuado para el trastorno en cuestión de cada región 
de la EI. Que constituirá el CP y VIAD.

‒ Deficiencias de pie y tobillo.
‒ Deficiencias de rodilla.
‒ Deficiencias de la cadera.
2.º En cada región aplicar la metodología para los CSA.
‒ Ajuste por historia funcional (HF) de extremidades inferiores, según valor de 

modificador de grado de tabla 16.6 (VIGHF)
‒ Ajuste por examen físico (EF) de extremidades inferiores según valor de modificador 

de grado tabla 16.7 (VIGEF)
‒ Ajuste por pruebas complementarias (PC) de extremidades inferiores según valor de 

modificador de grado de tabla 16.8 (VIGPC)
3.º Aplicar la fórmula de ajuste neto:
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Ajuste neto = (VIGHF ‒ VIAD) + (VIGEF ‒ VIAD) + (VIGPC ‒ VIAD)
Que se aplicará en cada región, de forma similar a lo expuesto en la evaluación de ES 

(ver 15.2.1.).
En caso de estar afectadas ambas EEII, por cada miembro inferior afectado aplique el 

mismo procedimiento y llevar a deficiencia total de la persona (DTP) de El, la puntuación 
obtenida de la evaluación de la deficiencia parcial de El (DEI); luego, las dos puntuaciones 
se combinan para obtener la puntuación el valor final de deficiencia (DTP) de EEII.

16.3 Combinación y conversión de deficiencias.
Cuando existen diagnósticos múltiples en la extremidad inferior hay que determinar si 

cada uno de ellos se considera individualmente o si las deficiencias aparecen duplicadas. 
Cuando existan diagnósticos múltiples en una región determinada, entonces deberá 
puntuarse aquel diagnóstico de mayor deficiencia, ya que es probable que éste incluya a las 
deficiencias de aquellos diagnósticos con menor deficiencia.

La tabla 16.9 muestran los porcentajes de deficiencia total de la persona (DTP) de la 
extremidad inferior calculada a partir de la deficiencia de extremidad inferior (DEI). Los 
factores de conversión para la extremidad inferior son los siguientes:

1. 40%: Extremidad inferior (DEI) con respecto a la deficiencia total de la persona 
(DTP).

2. 70%: Pie y tobillo con respecto a la extremidad inferior (DEI).
3. 17%: Dedo gordo con respecto al tobillo / pie.
4. 3%: Dedo más pequeño con respecto al tobillo / pie.
Los valores aparecen en la Tabla 16.9 Se hace una excepción en la conversión cuando 

se trata del 1% de la extremidad inferior que se hace equivalente con el 1% del total 
corporal.

Tabla 16.9 Valores de la deficiencia total de la persona (DTP) calculada a partir de la 
deficiencia de la extremidad inferior (EI)

%
DEI

%
DTP

%
DEI

%
DTP

%
DEI

%
DTP

%
DEI

%
DTP

%
DEI

%
DTP

1 1 21 8 41 16 61 24 81 32
2 1 22 9 42 17 62 25 82 33
3 1 23 9 43 17 63 25 83 33
4 2 24 10 44 18 64 26 84 34
5 2 25 10 45 18 65 26 85 34
6 2 26 10 45 18 66 26 86 34
7 3 27 11 47 19 67 27 87 35
8 3 28 11 48 19 68 27 88 35
9 4 29 12 49 20 69 28 89 36

10 4 30 12 50 20 70 28 90 36
11 4 31 12 51 20 71 28 91 36
12 5 32 13 52 21 72 29 92 37
13 5 33 13 53 21 73 29 93 37
14 6 34 14 54 22 74 30 94 38
15 6 35 14 55 22 75 30 95 38
16 6 36 14 55 22 76 30 96 38
17 7 37 15 57 23 77 31 97 39
18 7 38 15 58 23 78 31 98 39
19 8 39 16 59 24 79 32 99 40
20 8 40 16 60 24 80 32 100 40

16.4 Deficiencia de nervio periférico.
Es importante la determinación de la distribución anatómica y de la pérdida de función 

que se deriva de (1) los déficits sensoriales o del dolor y (2) de los déficits motores y de 
pérdida de fuerza. Las deformidades y manifestaciones características que se derivan de las 
lesiones de nervio periférico, como pueden ser la movilidad limitada, la atrofia, junto con los 
trastornos vasomotores, tróficos y de reflejos, han sido tenidas en consideración en los 
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valores de puntuación de la deficiencia que se indican en esta sección. Por ello, para evitar 
la duplicación o el incremento injustificado en la estimación de la deficiencia, cuando ésta se 
derive estrictamente de una lesión de nervio periférico, no se combinará otro método de 
puntuación con el de esta sección.

16.4.a Evaluación clínica y graduación de las deficiencias sensoriales y motoras.

Tabla 16.10 Intervalos de gravedad de la deficiencia sensorial y motora

Intervalos de 
gravedad de la

deficiencia

Intervalo 0
Nulo

Intervalo 1
Leve

Intervalo 2
Moderado

Intervalo 3
Grave

Intervalo 4
Muy grave

Déficit sensorial. Sensibilidad y 
sensación 
normales.

Percepción sensorial alterada subjetiva 
con conservación del reconocimiento 
del tacto ligero y discriminación agudo / 
romo.

Tacto ligero alterado aunque 
conserva la discriminación agudo / 
romo.

Discriminación agudo / romo 
alterada, pero conserva la 
sensibilidad protectora.

Ausencia de sensación, sin 
sensibilidad protectora.

Déficit motor. Normal. Grado 4 / 5
(En contra de la gravedad con cierta 
resistencia), debilidad leve.

Grado 3 / 5
(Sólo contra la gravedad, sin 
resistencia (más del 50% de la 
fuerza).

Grado 2/5
(Movimiento solo con 
gravedad eliminada).

Grado 0-1 / 5
Entre sin evidencia de 
contractilidad ni movimiento 
articular a leve contracción sin 
movimiento articular.

Evaluación neurológica y determinación del intervalo de gravedad:
Los resultados obtenidos en la exploración sensorial y motora se emplean para definir 

los intervalos de gravedad de los déficits ilustrado en la Tabla 16.10 y que serán empleados 
en un segundo tiempo en la tabla 16.11 como criterio principal de elección de intervalo de 
gravedad de la deficiencia de El, como se verá a continuación.

16.4.b Proceso de evaluación del nervio periférico en extremidad inferior
La deficiencia debida a una lesión traumática de los nervios periféricos se define por el 

(los) nervio(s) afectado(s) y por la gravedad asociada a los déficits sensoriales o motores. 
Esta sección no se utiliza para los atrapamientos de nervios ya que éstos no constituyen 
sucesos traumáticos aislados.

1. Identificar el nervio lesionado.
2. Evaluar los déficits sensoriales y motores empleando la Tabla 16.10, Intervalos de 

gravedad sensorial y motora. Identificar el intervalo de grado gravedad de la deficiencia 
sensorial o motora.

3. Utilizar, la tabla 16.11, Deficiencia de nervio periférico-Deficiencias de la extremidad 
inferior, para situarse en el intervalo de grado de gravedad de la deficiencia de extremidad 
inferior por lesión de nervio periférico I (tabla 16.11).

4. Ajustar el valor de la deficiencia según se describe en los criterios secundarios de 
grado. Ya que los hallazgos de la exploración neurológica definen los valores de intervalo de 
grado de la deficiencia del nervio periférico, no se realiza ajuste por Exploración Física (EF). 
Los ajustes se hacen únicamente para la Historia Funcional (HF) y para las pruebas 
complementarias (PC) (es decir, estudios electrofisiológicos).

5. El valor de las deficiencias combinadas motoras y sensoriales se expresan como 
valor de deficiencia parcial de la extremidad inferior (DEI), que mediante la tabla 16.9 habrá 
que convertir a deficiencia total de la persona (DTP).

Tabla 16.11 Deficiencia de nervio periférico-deficiencias de extremidad inferior

Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Muy grave

Graduación de la 
gravedad

Deficiencia EI (%)

0%
EI

1% -13%
EI

14% - 25%
EI

26% - 49%
EI

50% - 100%
EI

Nervios sensoriales
Fémoro cutáneo 
lateral.

0
Sin déficit sensorial 
objetivo.

1 2 3 4 5
Déficit sensorial o
SDRC II.
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Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Muy grave

Graduación de la 
gravedad

Deficiencia EI (%)

0%
EI

1% -13%
EI

14% - 25%
EI

26% - 49%
EI

50% - 100%
EI

Peroneal 
superficial.

0
Sin déficit sensorial 
objetivo.

1 2 3 4 5
Déficit sensorial o
SDRC II.

   

Sural. 0
Sin déficit sensorial 
objetivo.

1 2 3 4 5
Déficit sensorial o
SDRC II.

   

Safeno. 0
Sin déficit sensorial 
objetivo.

1 2 3 4 5
Déficit sensorial o
SDRC II.

   

Nervios motores:
Obturador 0

Sin déficit motor 
objetivo.

0 1 1 2 2
Déficit motor o sensorial leve.
2 3 3 3 4
Déficit motor moderado o sensorial moderado a más grave.
4 4 5 5 5
Déficit motor grave.
6677
Déficit motor muy grave.

   

Glúteo superior. 0
Sin déficit motor 
objetivo.

2 5 8 11
Déficit motor leve.

14 19 24 25 25
Déficit motor moderado.

31 36 40 45 49
Déficit motor grave.

50 53 53 56 59 
62
Déficit motor 
muy grave.

Glúteo inferior. 0
Sin déficits motores 
objetivos.

1 3 5 7 9
Déficit motor leve.

14 14 14 17 19
Déficit motor moderado.
19 21 23 25 25
Déficit motor grave.

28 30 33 35 37
Déficit motor muy 
grave.

 

Nervios mixtos:
Femoral. 0

Sin déficits sensoriales 
o motores objetivos.

1 1 1 2 2
Déficit sensorial o SDRC II (verificado objetivamente).
1 3 5 7 9
Déficit motor leve.

14 14 14 17 19
Déficit motor moderado.
19 21 23 25 25
Déficit motor grave.

28 30 33 35 37
Déficit motor muy 
grave.

 

Ciático. 0
Sin déficits sensorial o 
motor objetivo.

2 3 4 6 9
Déficit sensorial leve a moderado o SDRC II (verificado 
objetivamente).
10 11 12 13 14
Déficit sensorial grave o SDRC II (verificado objetivamente).
5 7 911 13
Déficit motor leve.

14 15 16 17 17
Déficit sensorial muy grave o 
SDRC II muy grave (verificado 
objetivamente).
20 23 25 25 25 Déficit motor 
moderado.

38 43 47 48 49
Déficit motor grave.

56 61 66 72 75
Déficit motor 
muy grave.

Peroneo común o 
ciático poplíteo 
externo (peroneo 
profundo o tibial 
anterior y peroneo 
superficial).

0
Sin déficits sensoriales 
o motores objetivos.

1 2 3 4 5
Déficit sensorial o SDRC II (verificado objetivamente).
Déficit motor leve.

14 15 16 19 21
Déficit motor moderado.

26 26 2629 32
Déficit motor grave.
33 35 37 39 42
Déficit motor muy 
grave.

 

Tibial posterior. 0
Sin déficits sensoriales 
o motores objetivos.

1 1 2 3 4
Déficit sensorial leve o SDRC II leve (verificado 
objetivamente).
1 2 2 3 4
Déficit motor leve (por encima de rodilla).
Déficit sensorial moderado o SDRC II moderado (verificado 
objetivamente); o déficit motor moderado (por debajo de parte 
media de pantorrilla).
1 3 5 7 9
Déficit motor moderado (por encima de la rodilla).
9 9 10 11 12
Déficit sensorial grave o SDRC II grave; déficit motor grave 
(por debajo de parte media de pantorrilla).

14 14 14 14 15
Déficit sensorial o SDRC II muy 
graves; o déficit motor muy grave 
(por debajo de la parte media de la 
pantorrilla).
14 14 14 16 18
Déficit motor moderado (por 
encima de la rodilla).
18 20 22 24 25
Déficit motor grave (por encima de 
la rodilla).

26 28 31 33 35
Déficit motor muy 
grave (por encima 
de la rodilla).

 

Plantar medio o 
plantar lateral.

0
Sin déficits sensoriales 
o motores objetivos.

1 1 1 1 1
Déficit sensorial leve, déficit motor leve o SDRC II leve 
(verificados objetivamente).
2 2 2 3 3
Déficit sensorial moderado, déficit motor moderado o SDRC II 
moderado (verificados objetivamente).
3 3 3 4 4
Déficit sensorial grave, déficit motor grave o SDRC II grave 
(verificados objetivamente).
4 4 4 5 5
Déficit sensorial muy grave, déficit motor muy grave o SDRC 
II muy grave (verificados objetivamente).
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Figura 16.1 Nervios sensitivos de la extremidad inferior

Figura 16.2 Nervios motores de la extremidad inferior

16.5 Deficiencia por Síndrome de Dolor Regional Complejo (SDRC).
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El SDRC I actualmente se considera cuando aparecen signos y síntomas clínicamente 
adecuados en el miembro sin que se haya producido una lesión nerviosa.

El SDRC II (o causalgia) se considera cuando aparecen signos y síntomas adecuados en 
el entorno clínico de una lesión inequívoca de un nervio periférico específico.

En el SDRC I, ni el factor causal, ni el inicio de los síntomas involucran a una estructura 
específica del nervio periférico, por lo tanto, la deficiencia se basa en la Tabla 16.13 
Síndrome de dolor regional complejo (Tipo I): deficiencias de la extremidad inferior.

En el SDRC II está implicada una estructura nerviosa sensorial o mixta específica, por lo 
tanto, la calificación se basa en la Tabla 16.11 Deficiencia del nervio periférico: deficiencias 
de la extremidad inferior. La gravedad (leve, moderado, grave y muy grave) para aplicarla en 
el Tabla 16.11 se determina primero usando la Tabla 16.13 del Síndrome de dolor regional 
complejo (Tipo I).

16.5.1 Metodología de evaluación para el cálculo de la puntuación de la deficiencia por 
Síndrome de dolor regional complejo.

La metodología en la evaluación de la deficiencia por SDRC tipo I y II difiere ligeramente 
del utilizado en otras secciones, y es similar a la aplicada a la extremidad superior (15.5):

Tabla 16.12.a Criterios diagnósticos del síndrome de dolor regional complejo

‒ Dolor continuo, que no guarda proporción con ningún suceso desencadenante.
‒ Debe informar de al menos un síntoma en tres de las cuatro categorías siguientes: 
 
● Sensorial: Informe de hiperestesia y/o de alodinia.
● Vasomotor: Informe de asimetría en la temperatura y/o cambios en la coloración de piel y/o asimetría en la 
coloración de piel.
● Sudomotor / Edema: Informes de edema y/o cambios en la sudoración y/o asimetría de la sudoración.
● Motor / Trófico: Informes de balance articular reducido y/o disfunción motora (debilidad, temblor, distonía) 
y/o cambios tróficos (pelo, uñas, piel).
 
‒ Debe exhibir al menos un signo* en el momento de la evaluación en dos o más de las categorías 
siguientes:
 
● Sensorial: Evidencia de hiperalgesia (frente al alfilerazo) y/o alodinia (frente al contacto ligero y/o frente a la 
presión somática profunda y/o frente al movimiento articular).
● Vasomotor: Evidencia de asimetría en la temperatura y/o cambios en la coloración de piel y/o en la simetría.
● Sudomotor / Edema: Evidencia de edema y/o cambios sudorales y/o asimetría en la sudoración.
● Motor / Trófico: Evidencia de disminución en el balance articular y/o disfunción motora (debilidad, temblor, 
distonía) y/o cambios tróficos (pelo, uñas, piel).
 
‒ No existe otro diagnóstico que explique mejor los signos y los síntomas.

* Un signo solo cuenta si es observado y documentado en el momento de la evaluación.

Tabla 16.12 Puntos de hallazgos diagnósticos objetivos para el síndrome de dolor regional 
complejo

Signos clínicos locales Puntos
Cambios vasomotores:  
 Color de piel: moTGD/TEAdo o cianótico. 1
 Temperatura de piel: fría. 1
 Edema. 1
Cambios sudomotores:  
 Piel seca o excesivamente húmeda. 1
Cambios tróficos:  
 Textura de piel: suave, no elástica. 1
 Atrofia de tejidos blandos, especialmente punta de dedos. 1
 Rigidez articular y movilidad pasiva disminuida. 1
 Cambios en uñas: manchadas, encorvados, como garras. 1
 Cambios en crecimiento del pelo: caída, más largo, más fino. 1

Signos radiográficos Puntos
 Radiografías: cambios tróficos en hueso, osteoporosis. 1
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Signos radiográficos Puntos
 Escáner óseo: hallazgos coherentes con SDRC. 1

Tabla 16.13 Síndrome de dolor regional complejo (Tipo I). Deficiencias de extremidad 
inferior

Intervalos de gravedad de la deficiencia Intervalo 0
Nulo

Intervalo 1
Leve

Intervalo 2
Moderado

Intervalo 3
Grave

Intervalo 4
Muy grave

Graduación de la gravedad
Deficiencia EI (%) 0% EI 1% - 13% EI

1 3 5 7 11 13
14% - 25% EI

14 17 20 23 25
26% - 49% EI

26 32 38 44 49
50% - 100% EI
50 60 70 80 90

Hallazgos objetivos (umbral de puntos). Diagnóstico de SDRC no sostenible. ≥ 4 puntos. ≥ 6 puntos. ≥ 8 puntos. ≥ 10 puntos.

16.6 Deficiencia por amputación.
La deficiencia por amputación se realiza con base en el nivel de la amputación, con 

ajustes para los problemas proximales que quedan reflejados por la historia funcional, la 
exploración física y las pruebas complementarias, salvo que estos problemas proximales 
reúnan los requisitos necesarios como para ser considerados como deficiencias 
independientes.

La puntuación de deficiencia por amputación se puede combinar con el obtenido en la 
evaluación de la Deficiencia basada en el Diagnóstico (DBD) o con el de la deficiencia con 
base en la disminución de movilidad (BA), aunque no con ambas. No obstante lo anterior la 
puntuación final de las combinaciones no podrá exceder en ningún caso el 100% del valor 
del segmento comprometido en la extremidad inferior.

Tabla 16.14 Deficiencia por amputación

Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad

Deficiencia EI (%)
0 % EI 1% -13% EI 14% - 25% EI 26% - 49% EI 50% -100% EI

Grados.   2 2 2 3 4
Dedos pequeños en articulación 
metatarsofalángica.
5 5 5 6 7
Primer dedo en articulación interfalángica 
Metatarsianos (excepto el primero).
12 12 12 13
Primer dedo en articulación 
metatarsofalángica.

20 20 20 22 24
Primer metatarsiano.
22 22 22 24 25
Todos los dedos en articulación 
metatarsofalángica (MTF).

45 45 45 47 49
Zona media del pie (Mesopie).
40 40 40 42 44
Transmetatarsiana.

62 62 62 63 64
Syme (Retropie).
70 70 70 71 72
Debajo de la rodilla > o = 7,5 cm.
80 80 80 81 82
Desarticulación de la rodilla.
Debajo de la rodilla menor 7,5 cm.
90 90 90 92 94
Por encima de rodilla.
Muslo medio.
100 100 100 100 100
Por encima de la rodilla proximal.
Desarticulación de cadera.

16.7 Evaluación de la deficiencia de EEII por el modelo de alteración de la marcha.
La alteración de la marcha debe ser utilizada como una puntuación "solitaria" cuando se 

remitan a esta sección, bien, porque no sea posible aplicar un diagnóstico determinado 
según el método de DBD, el basado en el balance articular (BA), o en casos de alteraciones 
múltiples o complejas que aconsejen la evaluación de las EEII globalmente. Siempre que 
sea utilizado este método de evaluación no podrá emplearse ningún otro.
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Tabla 16.15 Criterios para la puntuación de la deficiencia debida a trastornos de la estática 
y de la marcha

Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de 
la gravedad
(%) (DTP)

0 % 1% - 7% - 10% 11% - 16% - 20% 21% - 30% - 40% 41% - 51% - 65%

Descripción. Sin 
trastornos de 
la estática o 
la marcha.

Se levanta para conseguir la 
bipedestación.
Camina pero tiene dificultad con 
las elevaciones, rampas, 
escaleras, sillones, y/o largas 
distancias.
Cojera antiálgica con 
bipedestación asimétrica - 
acortada, se corrige con 
modificaciones del calzado.
Signo de Trendelenburg 
positivo.
Puede requerir ocasionalmente 
la utilización de un bastón o 
muleta.

Puede necesitar ayuda para 
levantarse y conseguir la 
bipedestación.
Camina alguna distancia con 
dificultad y sin ayuda pero limitado a 
superficies llanas.
Requiere la utilización parcial de un 
bastón o muleta para caminar 
recorridos largos, pero no 
generalmente en el hogar o en el 
trabajo o el uso de un corrector 
(órtesis) corto.
Solo se puntuará 20% con uso de 
corrector corto y utilización de bastón 
en recorridos largos.

Puede necesitar ayuda para 
levantarse y mantiene la 
bipedestación con dificultad.
No puede andar sin ayuda.
Requiere la utilización de un bastón, 
muleta o corrector (órtesis) largo, o 
de ambos o de dos bastones en 
todos sus desplazamientos.
Solo se puntuará con 40% cuando 
se requiera obligatoriamente la 
utilización de dos bastones en todos 
los desplazamientos.

No puede levantarse ni permanecer de 
pie sin ayuda, soporte mecánico y/o un 
dispositivo asistido.
Requiere la utilización de dos bastones o 
dos muletas y uno o más correctores 
(órtesis) corto o largo en todos sus 
desplazamientos o
Precisa andador o
Precisa obligatoriamente la ayuda de 
otra persona en todos sus 
desplazamientos
Solo se puntuará 65%, en el caso de 
necesitar obligatoriamente silla de 
ruedas, en todos los desplazamientos.

16.8 Evaluación de la deficiencia de EEII por Balance Articular (BA).
El balance articular (BA) se emplea principalmente como un criterio de ajuste de la 

exploración física. Se utiliza para registrar los resultados de los movimientos y objetivar las 
deficiencias.

El balance articular, no obstante, puede ser utilizado excepcionalmente como una 
puntuación "solitaria", para evaluar patologías que generan alteraciones de la movilidad y 
que no se encuentran el método de DBD.

Tabla 16.24 Intervalos de gravedad de la deficiencia por evaluación del balance articular: 
Modificadores de grado del balance articular en el método EBD

Criterios diagnósticos (criterio principal) Diagnostico de Condición de Salud en Extremidad Inferior (EBD)
Tablas 16.2 a 16.4

Criterio secundario de ajuste Modificador de grado 0 Modificador de grado 1 Modificador de grado 2 Modificador de grado 3 Modificador de grado 4
Intervalos de gravedad de extremidad inferior por 
balance articular.

Normal. Leve. Moderada. Grave. Muy grave o total.

Valores de deficiencia. 0% DEI. 1%-13% DEI. 14%-25% DEI. 26%-49% DEI. 50%-100% DEI.

16.9 Evaluación de las malformaciones congénitas en EEII en la infancia y la 
adolescencia.

16.9.1 Generalidades.
Las malformaciones congénitas de EEII incluyen las de cadera, de fémur, tibia y peroné, 

aparato extensor de la rodilla y el pie.
16.9.2 Características especiales en la evaluación de las malformaciones congénitas 

en EEII en la infancia y la adolescencia.
La evaluación de estos trastornos, deberá individualizarse y el evaluador deberá elegir 

entre los diversos métodos que se proponen en este capítulo el que considere más 
apropiado.

En las deficiencias transversales su tratamiento será generalmente protésico y su 
evaluación se hará, normalmente, siguiendo los criterios de la sección 15.6: "Deficiencia por 
amputación".

Las disimetrías, podrán evaluarse, dentro del "modelo de deficiencia basado en el 
diagnóstico" (DBD) bien sea como criterio diagnostico principal si son mayores de 7cm o 
bien como criterio secundario de ajuste si son menores de 7 cm.

En las deficiencias longitudinales y malformaciones de los pies habitualmente se realizan 
osteotomías correctoras y tratamientos ortopédicos para incrementar la funcionalidad del 
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miembro, siendo más apropiado en estos casos, una vez conseguida la MMC aplicar para su 
evaluación el "modelo de deficiencia basado en el diagnóstico" (DBD). En el caso de que un 
diagnóstico específico no aparezca enumerado en la parrilla de deficiencia basada en el 
diagnóstico, se deberá identificar un trastorno similar dentro de la región afectada (pelvis, 
cadera, rodilla, tobillo, pie) que sirva de guía para el cálculo de la deficiencia. En algunos 
casos, si lo anterior no fuese posible, puede ser adecuada la utilización de la sección 16.7: 
"evaluación de la deficiencia por alteración de la marcha" de la sección 16.7 (tabla 16.15) de 
este capítulo, o en algunos casos modelo de "deficiencia basada en la evaluación del 
balance articular" (BA) de la sección 16.8.

En la acondroplasia y otras osteodisplasias, La puntuación correspondiente a lo 
evaluado en este capítulo, deberá combinarse con la puntuación correspondiente a la 
existencia de talla baja, según los criterios de la sección 12.11: Hipocrecimientos, del 
capítulo: Sistema endocrino. Y si están presentes, con alteraciones en la columna vertebral, 
sección 17.1 o de otras deficiencias permanentes si las hubiera.

Finalmente, al igual que en la evaluación de trastornos en la infancia en otros capítulos, 
en los cuales es previsible una deficiencia permanente grave de la región afectada y la 
Máxima Mejoría Clínica (MMC) solo puede ser determinada a un medio / largo plazo, se 
podrán evaluar con un grado aproximado de deficiencia total de la persona del 33%. Esta 
evaluación tendrá siempre un carácter temporal y se hará una primera revisión a los 2 años. 
Con posterioridad, en función de la edad, de los procesos terapéuticos que precisen y de las 
posibilidades evolutivas y rehabilitadoras, se realizaran nuevos periodos de revisión de 3 o 5 
años, hasta que pueda concretarse la situación de la MMC y el grado de deficiencia 
permanente definitivo.

16.10 Resumen de la evaluación de las extremidades inferiores.
1. Registrar el proceso y los resultados obtenidos empleando la plantilla de registro de 

evaluación de la deficiencia de la extremidad inferior (apartado 16.10-10) Registro de la 
evaluación de la extremidad inferior.

2. Revisar las pruebas complementarias.
3. Determinar aquellos diagnósticos que van a ser puntuados, en cada región.
4. Determinar las deficiencias basadas en el diagnóstico (EBD) para cada uno de los 

diagnósticos puntuables en cada región empleando para ello las parrillas regionales (16.2.2 
a).

5. Evaluar los resultados de la historia funcional (HF), la exploración física (EF) y las 
pruebas complementarias (PC) para poder determinar la fiabilidad y gravedad. En aquellos 
factores que se ha determinado que son fiables, definir los modificadores de grado para cada 
uno de los factores. El ajuste de la historia funcional se realizará únicamente con aquel 
diagnóstico mayor puntuación.

6. Ajustar los valores de la deficiencia basada en el diagnóstico, según el método de 
ajuste neto de grado.

7. Cuando exista más de un diagnóstico puntuable, por existir varias regiones 
afectadas, combinar el valor de cada deficiencia, obteniendo una puntuación final de 
deficiencia de toda la extremidad inferior (DEI) por criterio basado en el diagnóstico (DBD).

8. Identificar y calcular la deficiencia que está relacionada con la deficiencia del nervio 
periférico.

9. Identificar y calcular la deficiencia que se relaciona con el síndrome de dolor regional 
complejo.

10. Identificar y calcular la deficiencia que se relaciona con la amputación.
11. Sólo cuando no se disponga de ningún otro método para la evaluación, calcular la 

deficiencia basada en el balance articular.
12. Normalmente se emplea solamente un único enfoque y, en la amplia mayoría de los 

casos, el método que se emplea es el de la evaluación de la deficiencia basada en el 
diagnóstico. (EBD) Sin embargo, en el caso de que sean múltiples los enfoques aplicables, 
el técnico evaluador podrá combinar, justificándolo las deficiencias a nivel de la extremidad 
inferior.

13. Finalmente, si no existen otras deficiencias evaluables en la extremidad, se 
convertirá la deficiencia de El (DEI) en deficiencia total de la persona (DTP).
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14. Cuando estén afectadas las dos EEII, deberá evaluarse cada extremidad 
individualmente como (DEI) y convertirla a deficiencia total de la persona (DTP); luego se 
procede a combinar ambas evaluaciones de deficiencia total de la persona (DTP) (EID y 
EH), empleando para ello la Tabla de valores combinados.

15. En aquellos casos que no sea posible aplicar un diagnóstico determinado según el 
método de DBD, ni el basado en el balance articular (BA), como en casos de alteraciones 
múltiples o complejas que aconsejen la evaluación de las EEII globalmente. Se utilizara el 
modelo basado en la alteración de la marcha (16.7). Siempre que sea utilizado este método 
de evaluación no podrá emplearse ningún otro.

16. En el caso de existir otras deficiencias evaluadas en otros miembros o sistemas, 
constituirá el Grado Deficiencia Parcial (GDP) por Extremidad Inferior, que se combinará con 
otras deficiencias de otros órganos o dominios, según el modelo expuesto en los "Criterios 
Generales" de evaluación de las deficiencias.

16.11 Plantilla registro de evaluación de extremidades inferiores.
16.11.a Registro del balance articular de las extremidades inferiores.
Registro de movimiento de extremidad inferior:
Nombre _______________________________________ Fecha ________
Lado Dominante _______ Derecho _______ Izquierdo______ Ambidiestro
Lado Lesionado ________ Derecho ________ Izquierdo _______ Bilateral

  Derecha
Lesionada ___ No Izquierda

Lesionada ___
Deficiente
Derecha ___

Movimiento Normal Movimiento Deficiencia  Movimiento Deficiencia Deficiencia   
Dedos           

Segundo Extensión MTF > 10°  % DEI  % DEI % DEI
Tercero Extensión MTF > 10°  % DEI  % DEI % DEI
Cuarto Extensión MTF > 10°  % DEI  % DEI % DEI
Quinto Extensión MF > 10°  % DEI  % DEI % DEI

 Añadir máximo de 6% de DEI   % DEI  % DEI % DEI
Dedo gordo  Movimiento Normal Movimiento Deficienciencia  Movimiento Deficiencia Deficiencia  

 
Flexión IF > 20°  % DEI  % DEI % DEI
Extensión MTF > 30°  % DEI  % DEI % DEI
Suma   % DEI  % DEI % DEI

Deformidad de tobillo o retropié Deformidad ausente  % DEI  % DEI % DEI
Retropié  Movimiento Normal Movimiento Deficiencia Movimiento Deficiencia Deficiencia

 
Inversión > 20°  % DEI  % DEI % DEI
Eversión > 10°  % DEI  % DEI % DEI
Suma   % DEI  % DEI % DEI

Tobillo  Movimiento Normal Movimiento Deficiencia Movimiento Deficiencia Deficiencia

 

Flexión plantar > 20°  % UE  %UE %UE
Contractura en ausente  % DEI  % DEI % DEI
Extensión > 10°  % UE  % UE % DEI
Suma   % UE  % UE % DEI

Rodilla  Movimiento Normal Movimiento Deficiencia Movimiento Deficiencia Deficiencia

 
Flexión > 110°  % DEI  % DEI %DEI
Contractura en < 5°  % DEI  % DEI % DEI
Añadir   % DEI  % DEI % DEI

Cadera  Movimiento Normal Movimiento Deficiencia Movimiento Deficiencia Deficiencia

 

Flexión > 100°  % DEI  % DEI % DEI
Extensión < 10° de contractura en  % DEI  % DEI % DEI
Rotación internan > 20°  % DEI  % DEI % DE!
Rotación externa > 30°  % DEI  % DEI % DEI
Abducción > 25°  % DEI  % DEI % DEI
Aducción > 15°  % DEI  % DEI % DEI
Contractura en abducción ausente  % DEI  % DEI % DEI
Suma   % DEI  % DEI % DEI

Combinado Combinar articulaciones de EI  % DEI  %UE % DEI
 Convertir a corporal total  %PT  %PT % PT

16.11.b Ejemplo de registro de la evaluación de la deficiencia de las extremidades 
inferiores.
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Amputación   
Nivel Intervalo asignado Deficiencia DEI
Amputación del dedo gordo a nivel MTF  0 1 2 3 4  13%
Movimiento   
Articulación DEI total intervalo asignada
   0 1 2 3 4
   0 1 2 3 4
   0 1 2 3 4
   

Resumen DEI final
Deficiencia basada en el diagnóstico. 12%
Nervio periférico.  
SDRC.  
Amputación. 13%
Balance articular (solitario).  
Deficiencia parcial combinada final (DEI). 24% DEI
Deficiencia total de la persona (DTP). 10% DTP
(Deficiencia regional).  

Abreviaciones de ajustes:
P/T = Pie / tobillo.
R = Rodilla.
C = Cadera.
VIAD = Valor Inicial de Ajuste de la Deficiencia.
VIGHF =Valor de intervalo de grado de modificador de grado por Historia funcional.
VIGEF = Valor de intervalo de grado de modificador de grado por Exploración física.
VIGPC = Valor de intervalo de grado de modificador de grado por Pruebas 

complementarias.
 
Firmado ........................................................................
Evaluador (nombre impreso) .............................................................. Fecha ..................... 
 
Anexo 16.A. Cuestionario de extremidad inferior (AAOS).
Instrucciones:
Responda por favor a las siguientes preguntas referente a los problemas que presenta 

en la extremidad inferior. Si se trata de ambas extremidades inferiores, le rogamos responda 
a las preguntas refiriéndose a la extremidad más afectado. Todas las preguntas se refieren, 
en promedio, a lo que usted ha experimentado la semana pasada.

1. ¿Durante la semana pasada, como estuvo de rígida la extremidad inferior? (Rodee 
con un círculo una respuesta.)

1 Nada   2 Discretamente   3 Moderadamente
4 Muy rígida   5 Extremadamente rígida.
2. ¿Durante la semana pasada como estuvo de inflamada su la extremidad inferior? 

(Rodee con un círculo una respuesta.)
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1 Nada   2 Discretamente   3 Moderadamente
4 Muy inflamada   5 Extremadamente inflamada
3. Durante la semana pasada, díganos por favor ¿cuánto dolor experimentó en su la 

extremidad inferior durante las siguientes actividades? (Rodee con un círculo sólo UNA 
respuesta que mejor describa su habilidad promedio en cada línea.)

 No doloroso Levemente 
doloroso

Moderadamente 
doloroso Muy doloroso Extremadamente 

doloroso

No podía 
desplazarme por 
miembro inferior 

doloroso

No podía desplazarme 
por otros motivos (No 

aplicable)

¿Caminar sobre superficies 
planas? 1 2 3 4 5 6 NA

¿Subir o bajar escaleras? 1 2 3 4 5 6 NA
¿Reposar en la cama 
durante la noche? 1 2 3 4 5 6 NA

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor su capacidad para andar y 
desplazarse la mayor parte del tiempo durante la semana pasada? (Rodee con un círculo 
una respuesta.)

1 No necesito de apoyo o de ayudas técnicas en absoluto.
2 Camino la mayor parte del tiempo sin apoyo ni ayudas técnica.
3 Utilizo generalmente un bastón o muletas para desplazarme.
4 Utilizo generalmente dos bastones, dos muletas o un andador para desplazarme.
5 Uso una silla de ruedas.
6 Utilizo generalmente silla de ruedas y otras ayudas técnicas, o ayuda de otra 

persona.
7 Soy absolutamente incapaz de desplazarme y dependo siempre de otra persona.
5. Durante la última semana ¿Cuanta dificultad ha tenido ponerse o quitarse los 

calcetines/medias? (Rodee con un círculo una respuesta.).
1 En absoluto difícil   2 Algo difícil   3 Moderadamente difícil
4 Muy difícil   5 Extremadamente difícil   6 No pude hacerlo en absoluto
Cortesía de AAOS, Rosemont, Illinois:
Formula de puntuación:
Puntos obtenidos x 100 / 29 = – %
Gravedad del problema:
0-4 insignificante; 5-24 Leve; 25-49 Moderado; 50-95 Grave; 96-100 Total.

Capítulo 17

Columna y pelvis
La evaluación de la deficiencia en la columna y la pelvis se basan en la identificación de 

un diagnóstico o diagnósticos específicos. El modelo basado en el grado de movilidad ya no 
se usa como una base consistente para definir la deficiencia como criterio principal ya que su 
alteración no es considerada como un indicador objetivo de una patología específica o 
estado de deficiencia permanente, si bien en los casos que se considere fiable podrá 
utilizarse como criterio secundario modificador de grado.

17.1 Principios de evaluación.
La deficiencia basada en el diagnóstico (DBD) cuenta con tablas denominadas "parrillas 

regionales" proporcionadas para cada una de las cuatro regiones de la columna y pelvis 
(cervical, torácica, lumbar y pelvis).

El intervalo de grado de deficiencia se determina inicialmente por los hallazgos descritos 
para un diagnóstico específico y la existencia de radiculopatía, como criterios principales. Y 
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en un segundo tiempo, se ajusta por "los criterios secundarios de ajuste" (CSA), que pueden 
incluir la historia funcional basada en lo informado por la persona (HF), los resultados de la 
exploración física (EF) y las pruebas complementarias relevantes (PC).

Para los diagnósticos específicos la columna y pelvis se diferencian varias categorías de 
los diagnósticos más relevantes:

1. Dolor de la columna crónico no específico u ocasional o crónico recurrente.
2. Patología del disco intervertebral y segmentos móviles (niveles aislados o múltiples).
3. Estenosis cervicales y lumbares.
4. Fracturas y/o luxaciones (dislocaciones) de la columna.
5. Fracturas y/o luxaciones (dislocaciones) de la pelvis.
Junto con el diagnóstico especifico, la existencia de radiculopatía objetivada con 

características concretas para cada intervalo de gravedad también será un criterio de 
elección del mismo. Si los hallazgos encontrados cumplen solo uno los dos criterios 
(diagnóstico o radiculopatía) para un intervalo de grado específico, el intervalo de grado 
inmediatamente inferior es el intervalo de grado que se utilizará en la puntuación de la 
deficiencia

En el caso de que un diagnóstico específico no se incluya en ninguna de las categorías 
de diagnósticos expuestas, el evaluador deberá usar una condición de salud o trastorno 
similar como guía para determinar una puntuación de deficiencia. En el informe, se debe 
explicar las razones de la analogía.

Los estados comunes relacionados con cambios degenerativos en la columna (artrosis), 
incluyendo anomalías identificadas en estudios de imagen como las osteofitos, artrosis 
facetaria, y degeneración discal o discartrosis, que no están bien correlacionados con los 
síntomas, hallazgos clínicos (como dolores ocasionales), análisis o imágenes 
complementarias no son evaluados por sí mismo y se clasifican en el intervalo 0. En todo 
caso, si se documenta antecedentes de una clara sintomatología tratada en múltiples 
ocasiones y cronificada, se clasificarán en el intervalo 1 de dolor crónico con porcentajes 
entre un 2 % y un 9%.

Las anomalías congénitas como la espina bífida oculta, segmentación anormal y raíces 
de los nervios unidas no son evaluadas salvo excepciones razonadas por el evaluador como 
deficiencias. Las anomalías del desarrollo, incluyendo espondilólisis, algunas formas de 
espondilolistesis, cifosis y lordosis excesiva o escoliosis leves a moderadas tampoco son 
evaluables.

En algunas personas se pueden presentar antecedentes de múltiples asistencias con 
dolor persistente y dolencias radiculares no verificables, con hallazgos no objetivos y, por lo 
tanto, reciben frecuentemente un diagnóstico de "distensión / esguince crónico" o dolor en 
espalda y cuello "no específico". La metodología actual permite que estas personas sean 
evaluadas en el intervalo 1 de deficiencia, con un rango de puntuación de la deficiencia de 2 
% al 9% de deficiencia total de la persona (DTP). El porcentaje de deficiencia en ese 
intervalo depende fundamentalmente de lo informado en sus antecedentes médicos 
documentados y la evaluación sobre su funcionamiento (HF) basada en lo informado por el 
paciente, debido a que no hay una exploración física fiable o hallazgos en pruebas de 
imagen en este grupo.

Tabla 17.1 Clasificación de los Intervalos de Gravedad de Deficiencia (IGD) de la columna 
y pelvis que incluyen según región

Intervalos de gravedad de la 
deficiencia

Deficiencia total de la persona (%)
Columna cervical Columna torácica Columna lumbar Pelvis

0 0%-1% 0%-1% 0%-1% 0%-1%
1 2%-8% 2%-6% 2%-9% 2%-3%
2 9%-14% 7%-11% 10%-14% 4%-6%
3 15%-24% 12%-16% 15%-24% 7%-11%
4 25%-30% 17%-22% 25%-33% 12%-16%

17.2 Deficiencia Basada en el Diagnostico (DBD).
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La puntuación de la deficiencia se calcula usando el método DBD, (deficiencias basadas 
en el diagnóstico) en el cual los intervalos de grado de deficiencia (IGD) se determinan en 
primer lugar basándose en el diagnóstico especifico de la lesión o trastorno y la existencia de 
radiculopatía asociada según los hallazgos clínicos descritos en las tablas o parrillas 
regionales. Y en segundo lugar se ajustan al alza o a la baja considerando los hallazgos 
secundarios de ajuste (CSA).

17.2.a Criterios evaluativos.
Los criterios evaluativos son similares a los expuestos en otros capítulos.
17.2.b Metodología para la evaluación de la deficiencia de la columna según el método 

de deficiencia basado en el diagnóstico:
1. Realizar la historia clínica y la exploración física, y determinar si la persona está en la 

situación de Máxima Mejoría Clínica (MMC).
2. Calculo del Grado de puntuación de deficiencia ajustado para cada región, de la 

columna afectada, mediante el método de cuatro pasos expuesto en la siguiente figura 17.1:

Figura 17.1 Método de cuatro pasos de ajuste neto de grado

Paso 1: 
Diagnóstico: Establecer el diagnóstico específico para cada región de la columna que se 

va a puntuar, que incluirá el IGD del CP.
Paso 2: 
Valor de intervalo de grado de deficiencia (IGD) predeterminado por el criterio principal 

(CP); Valor inicial de ajuste de grado de la deficiencia (VIAD): Utilizar la tabla "parrilla 
regional" concreta de la región afectada de la columna en la que se encuentre el diagnóstico 
establecido en el paso 1, para con los hallazgos clínicos especificados en cada IGD para ese 
diagnóstico y la presencia de radiculopatía con características concretas, determinar el IGD 
apropiado al diagnóstico de la condición de salud a evaluar y que constituirá el criterio 
principal (CP) y valor inicial de ajuste de la puntuación de deficiencia (VIAD). Este IGD 
constituirá la referencia para el cálculo del ajuste neto de grado y del grado de puntuación de 
deficiencia ajustado.

El VIAD lo utilizaremos por tanto, en dos ajustes:
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1. Constituirá uno de los valores 01234, siendo el valor de referencia como "valor de 
intervalo de grado predeterminado por el criterio principal", en la fórmula del "Grado de 
deficiencia ajustado" (paso 3).

2. A su vez el VIAD ocupara el valor central C, dentro de los cinco valores de grado de 
puntuación de la deficiencia (ABCDE) que forman el IGD y que se utilizara en el "Ajuste neto 
de grado de deficiencia" (paso 4).

Paso 3: Ajuste neto de grado de deficiencia: Tendremos que calcular el valor del "ajuste 
neto de grado" que aplicaremos dentro del IGD. Se utilizarán las "Tablas especificas de los 
CSA": (17.6 HF; 17,7 EF; 17,9 PC).

Se elegirán entre las diversas opciones expuestas en cada una de las tablas de CSA la 
más apropiada entre los hallazgos obtenidos por la historia clínica (HC), la exploración física 
(EF) y pruebas complementarias (PC). En caso de varias opciones se elegirá siempre la de 
mayor valor o la que el evaluador considere más objetiva).

De la aplicación de estas tablas obtendremos el valor de intervalo de grado de 
deficiencia (VIGD) de cada uno de los CSA modificadores de grado, a los que se les 
asignará un valor (01234).

3.1 La Historia Funcional basada en lo informado por la persona (VIGDHF).
3.2 La Exploración Física (VIGDEF).
3.3 Las Pruebas Complementarias (VIGDPC).
Este valor podrá ser el mismo, o no, que el VIAD, si es diferente tendremos que 

recalcular el "valor del ajuste neto del intervalo de grado" por los criterios secundarios, 
siguiendo la fórmula:

Valor del Ajuste neto de grado = (VIGDHF - VIAD) + (VIGEF - VIAD) + (VIGDPC - VIAD)
Los valores máximos y mínimos de esta fórmula se asimilarán al ± 2.
Paso 4: Grado de puntuación de deficiencia ajustado.
Una vez calculado el valor del ajuste neto de grado (± 012), tendremos que aplicarlo a un 

"nuevo" ajuste de grado esta vez dentro del intervalo de grado (con unos valores de grado 
de puntuación de la deficiencia variables según la deficiencia evaluada (ABCDE)) en la que 
hemos situado el VIAD en su valor central C (paso 2) pudiendo modificar el valor de este a la 
alta o a la baja, calculando el que se denominará finalmente Grado de puntuación de 
deficiencia ajustado según el esquema.

 ≤ 2   ‒1  0  +1   ≥ 2 
A B  C (VIAD)  D E

El grado de puntuación de deficiencia ajustado calculado representará al Grado de 
Deficiencia Parcial (GDP) de la región de la columna, que en el caso de la columna se 
corresponden directamente con el de Deficiencia Total de la Persona (DTP).

Consideraciones especiales sobre la metodología de puntuación de la deficiencia de la 
columna:

1. Se debe combinar la deficiencia de cada una de las regiones de la columna (cervical, 
dorsal, lumbar o pélvica) si es que están afectadas, utilizando la Tabla de valores 
combinados en el Apéndice al final de la guía.

2. La existencia de radiculopatía objetivada con características concretas para cada 
intervalo de grado de deficiencia también será un criterio de elección del mismo. Caso de no 
darse la coincidencia con lo descrito en los hallazgos diagnósticos específicos para ese IGD, 
se elegirá como Valor Inicial de Ajuste de la Deficiencia (VIAD) el IGD inmediatamente 
inferior.

3. Los cambios anatómicos que resultan de la intervención quirúrgica se consideran en 
los grados de deficiencia. Las puntuaciones de deficiencia se basan en el estado de un 
paciente en el momento de la evaluación y no anticipan la necesidad de intervenciones 
futuras.
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4. En el caso de que se pueda aplicar más de uno de los intervalos de grado de 
diagnóstico (por ejemplo, estenosis espinal y AOMSI), debe utilizarse el diagnóstico que 
proporcione la puntuación de deficiencia mayor.

5. En caso que un diagnóstico específico no esté enumerado en las parrillas de DBD, 
se utiliza como guía una condición de salud o trastorno similar enumerado para el cálculo de 
la deficiencia. Las razones de esta decisión deberán ser descritas en el informe.

Figura 17.2 Documento de evaluación de la deficiencia de columna y pelvis
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17.2.b Deficiencia basada en el diagnostico: Parrillas regionales.

Tabla 17.2 Parrilla regional de columna cervical: Deficiencias de la columna. DTP 
(Deficiencia Total de la Persona)

Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad
DTP (%)

0% - 1%
DTP

2% - 8%
DTP

9% - 14%
DTP

15% - 24%
DTP

25% - 30%
DTP

Dolor:
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Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad
DTP (%)

0% - 1%
DTP

2% - 8%
DTP

9% - 14%
DTP

15% - 24%
DTP

25% - 30%
DTP

Cervicalgia crónica 
persistente o 
crónica recurrente 
inespecífica.
Distensión / 
latigazo / 
esguince / 
síndrome 
postraumático 
cervical / crónico.
Enfermedad discal 
degenerativa 
(discartrosis) 
sintomática.
Artrosis 
radiológica, con 
dolor en la 
articulación 
facetaria, etc.

0 0 0 1 1
Historia documentada de lesión de 
tipo distensión / esguince, ya 
resuelto y quejas de tipo 
sintomatología dolorosa ocasional 
de cuello o con hallazgos 
radiológicos de artrosis y sin 
signos objetivos en la exploración.

2 3 4 5 6
Historia documentada de lesión 
cervical de tipo distensión / esguince 
con hallazgos radiológicos de artrosis 
y sintomatología dolorosa cervical 
continuas acompañada de irradiación 
radicular axialno verificables; 
hallazgos similares documentados en 
exploraciones previa: y presentes en 
el momento de la evaluación.

   

Lesiones de segmentos móviles:
Hernia de disco 
intervertebral y/o 
AOMSI (alteración 
de la integridad de 
un segmento 
móvil).

0 0 0 1 1
Hallazgos imagenológicos (RM, 
TAC, RX) de hernia de disco 
intervertebral con dolor axial 
ocasional sin historial de síntomas 
clínicos o radiculares 
correlacionados.

4 5 6 7 8
Hernia de disco intervertebral y/o 
AOMSI documentada en uno o en 
varios niveles con clínica actual y 
hallazgos documentados; con o sin 
cirugía y 
Radiculopatía documentada resuelta 
o dolencias radiculares no verificables 
o radiculitis documentada (sin 
radiculopatía residual cronificada) en 
los niveles clínicamente apropiados al 
diagnóstico en el momento de la 
exploración.*

9 10 11 12 14
Hernia de disco intervertebral y/o 
AOMSI en un nivel con clínica 
actual y hallazgos 
documentados; con o sin cirugía 
y
Con signos y síntomas 
documentados de radiculopatía 
residual leve a moderada en un 
solo nivel en el nivel 
clínicamente apropiado al 
diagnóstico, y clínica presente en 
el momento de la exploración.*

15 17 19 21 24
Hernia de disco 
intervertebral y/o AOMSI en 
uno o varios niveles con 
clínica actual y hallazgos 
documentados; con o sin 
cirugía y
Con signos y síntomas de 
radiculopatía residual 
documentada grave en un 
nivel o moderada a grave en 
varios niveles, en los niveles 
clínicamente apropiados al 
diagnóstico, y clínica 
presente en el momento de 
la exploración.*

25 27 28 29 30
Hernia de disco 
intervertebral y/o 
AOMSI en varios 
niveles, con clínica 
actual y hallazgos 
documentados; con o 
sin cirugía y
Con signos y síntomas 
documentados de 
radiculopatía residual 
grave bilateral o de 
varios niveles 
documentados en los 
niveles clínicamente 
apropiados al 
diagnóstico y clínica 
presente en el 
momento de 
exploración*.

Escoliosis y 
anquilosis 
vertebral.

0 0 0 1 1
Escoliosis residual inferior a 20° 
cobb con dolor axial ocasional.

4 5 6 7 8
Escoliosis residual de 20ª a 29° cobb 
con clínica actual y hallazgos 
documentados;

9 10 11 12 14
Escoliosis residual de 30ª a 59° 
cobb con clínica actual y 
hallazgos documentados.

15 17 19 21 24
Escoliosis residual de 60 
a 80° coob con clínica 
actual y hallazgos 
documentados.

25 27 28 29 30
Escoliosis residual 
mayor de 80° coob o
Anquilosis con rigidez 
cervical total y
Con clínica actual y 
hallazgos 
documentados.

Nota: AOMSI Incluyen tecnologías quirúrgicas que preservan la movilidad tales como la artropastia discal y las técnicas de estabilización dinámica, tecnologías quirúrgicas que preservan 
la estabilidad del raquis como artrodesis segmentarías y finalmente los diagnósticos de pseudoartrosis, fracturas escoliosis o espondilolistesis. Puede comprender la combinación de 
estas situaciones previas así como la afectación a múltiples niveles.
Nota: Pseudoartrosis: Movilidad en un segmento raquídeo documentada y objetivada mediante hallazgos radiográficos coherentes o fallo de soporte físico; en ambos casos tras cirugía 
de columna con la finalidad de fusionar dicho segmento.
Ángulo (grado) de Cobb Utilizado para medir las curvaturas tanto en el plano frontal así como en el sagital de la columna. Se trazan líneas que pasen por la parte superior e inferior de los 
cuerpos vertebrales proximal y distal que constituyen la curvatura. Que deben ser las vértebras más inclinadas hacia la concavidad de la curva. Trazamos líneas perpendiculares a las 
líneas anteriores y medimos el ángulo.
Nota: Si los hallazgos para la radiculopatía no cumplen los descritos para un intervalo de grado específico, se utilizará para la puntuación de la deficiencia el intervalo de grado 
inmediatamente inferior.
Estenosis:
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Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad
DTP (%)

0% - 1%
DTP

2% - 8%
DTP

9% - 14%
DTP

15% - 24%
DTP

25% - 30%
DTP

Estenosis del 
canal espinal 
cervical.
Puede incluir 
AOMSI (alteración 
de la integridad de 
un segmento 
móvil).

0 0 0 1 1
Estenosis cervical en uno o más 
niveles con o sin AOMSI con dolor 
axial ocasional.

4 5 6 7 8
Estenosis cervical en un nivel o varios 
con o sin AOMSI con clínica actual y 
hallazgos objetivados debidamente 
documentados con o sin cirugía y
Radiculopatía documentada resuelta 
o dolencias radiculares no verificables 
o radiculitis documentada (sin 
radiculopatía residual cronificada) en 
los niveles clínicamente apropiados al 
diagnóstico en el momento de la 
exploración.*
En caso de existir signos de lesión en 
la médula espinal o mielopatía 
evaluarlas independientemente según 
capítulo de SNC y periférico.

9 10 11 12 14
Estenosis cervical en un nivel 
con o sin AOMSI con clínica 
actual y hallazgos 
documentados; con o sin cirugía 
y
Con signos y síntomas 
documentados de radiculopatía 
residual leve a moderada en un 
solo nivel en el nivel 
clínicamente apropiado al 
diagnóstico, y clínica presente en 
el momento de la exploración* y
En caso de existir signos de 
lesión en la médula espinal o 
mielopatía evaluar según 
capítulo de SNC y periférico.

15 17 19 21 24
Estenosis cervical en uno o 
varios niveles con o sin 
AOMSI con clínica actual y 
hallazgos documentados; 
con o sin cirugía y
Con signos y síntomas de 
radiculopatía residual 
documentada grave en un 
nivel o moderada a grave en 
varios niveles, en los niveles 
clínicamente apropiados al 
diagnóstico, y clínica 
presente en el momento de 
la exploración.*
En caso de existir signos de 
lesión en la médula espinal 
o mielopatía evaluarlas 
independientemete según 
capítulo de SNC y 
periférico.

25 27 28 29 30
Estenosis cervical en 
varios niveles con o sin 
AOMSI con clínica 
actual y hallazgos 
documentados; con o 
sin cirugía con signos y 
síntomas 
documentados de 
radiculopatía residual 
grave bilateral o en 
varios niveles 
documentados en los 
niveles clínicamente 
apropiados al 
diagnóstico y clínica 
presente en el 
momento de la 
exploración*.
En caso de existir 
signos de lesión en la 
médula espinal o 
mielopatía evaluarlas 
independientement e 
según capítulo de SNC 
y periférico.

* Para graduar la radiculopatía y el intervalo ver el ajuste de grado según las tablas 17.6; 17.7 y 17.9.
Nota: AOMSI incluye inestabilidad artrodesis, artrodesis fallida, estabilización dinámica o artroplastia o combinación de ésos en estados de múltiples niveles.
Nota: En caso de Mielopatía, calcular la deficiencia adicional según capítulo 3, Sistema Nervioso central y periférico.
Nota: La estenosis de canal incluye la de los forámenes y recesos laterales.
Fractura / luxación / espondilolistesis:
Luxación y fractura 
luxación asociadas 
o
Fracturas de uno o 
más cuerpos 
vertebrales.
Fractura de un 
elemento posterior 
(pedículo, lámina, 
proceso articular, 
proceso 
transverso) y 
fractura por 
estallido.

0 0 0 1 1
Luxación o 
fractura luxación 
sin compresiones 
o mínimas de un 
cuerpo vertebral; 
con o sin fractura 
de pedículo y/o de 
un elemento 
posterior sin 
retropulsión ósea 
dentro del canal y 
dolor axial 
ocasional o
Fracturas en uno o 
más niveles sin 
compresiones o 
mínimas de un 
cuerpo vertebral; 
con o sin fractura 
de pedículo y/o de 
un elemento 
posterior.
Consolidada con o 
sin intervención 
quirúrgica; dolor 
axial ocasional sin 
síntomas ni signos 
residuales.

4 5 6 7 8
Luxación o fractura luxación en un 
nivel con o sin fractura.
Espondilolistesis grado 1 o
Fracturas individuales o múltiples 
con < 25% de compresión de un 
cuerpo vertebral; con o sin 
retropulsión ósea dentro del canal, 
con o sin fractura de pedículo y/o 
de un elemento posterior.
Consolidada con o sin intervención 
quirúrgica (incluyendo fusión, 
vertebroplastia o cifoplastia) con 
deformación residual leve y clínica 
actual y hallazgos documentados y
Radiculopatía documentada 
resuelta o dolencias radiculares no 
verificables o radiculitis 
documentada (sin radiculopatía 
residual cronificada) en los niveles 
clínicamente apropiados al 
diagnóstico en el momento de la 
exploración.*
En caso de existir signos de lesión 
en la médula espinal o mielopatía 
se evalúan independientemente 
según capítulo de SNC y 
periférico.**

9 10 11 12 14
Luxación o fractura luxación en un 
nivel con o sin fractura.
Espondilolistesis grado 2 o
Fracturas de uno o múltiples 
niveles con compresión de 25% - 
50% de cualquier cuerpo 
vertebral; con o sin retropulsión 
ósea dentro del canal, con o sin 
fractura de pedículo y/o de un 
elemento posterior.
Consolidada con o sin 
intervención quirúrgica 
(incluyendo fusión, vertebroplastia 
o cifoplastia) con deformación 
residual moderada con clínica 
actual y hallazgos documentados 
y
Signos y síntomas documentados 
de radiculopatía residual leve a 
moderada en un solo nivel en el 
nivel clínicamente apropiado al 
diagnóstico, y clínica presente en 
el momento de la exploración.*
En caso de existir signos de 
lesión en la médula espinal o 
mielopatía se evalúan 
independientemente según 
capítulo de SNC y periférico.**

15 17 19 21 24
Luxación o fractura luxación en uno 
o más niveles con o sin fractura.
Espondilolistesis grado 3 o
Fracturas individuales o múltiples 
con > 50% de compresión de un 
cuerpo vertebral; con o sin 
retropulsión ósea dentro del canal 
ósea, con o sin fractura de pedículo 
y/o de un elemento posterior.
Consolidada con o sin intervención 
quirúrgica (incluyendo fusión, 
vertebroplastia o cifoplastia); con 
deformación residual grave con 
clínica actual y hallazgos 
documentados y
Signos y síntomas de radiculopatía 
residual documentada grave en un 
nivel o moderada a grave en varios 
niveles, en los niveles clínicamente 
apropiados al diagnóstico, y clínica 
presente en el momento de la 
exploración.*
En caso de existir signos de lesión 
en la médula espinal o mielopatía 
se evalúan independientemente 
según capítulo de SNC y 
periférico.**

25 27 28 29 30
Luxación o fractura luxación en 
uno o varios niveles con o sin 
fractura o
Espondilolistesis grado 3/4 o
Fracturas individuales o múltiples 
con > 50% de compresión de un 
cuerpo vertebral; con o sin 
retropulsión ósea dentro del canal 
con o sin fractura de pedículo y/o 
de un elemento posterior.
Consolidada con o sin 
intervención quirúrgica 
(incluyendo fusión, vertebroplastia 
o cifoplastia); con deformación 
residual muy grave, con clínica 
actual y hallazgos documentados 
y
Signos y síntomas documentados 
de radiculopatía residual grave 
bilateral o en varios niveles 
documentados en los niveles 
clínicamente apropiados al 
diagnóstico y clínica presente en 
el momento de la exploración.*
En caso de existir signos de lesión 
en la médula espinal o mielopatía 
se evalúan independientemente 
según capítulo de SNC y 
periférico.**

Complicaciones 
postoperatorias 
(no neurológicas).

    Infección profunda de la herida de 
la columna que requiere 
antibióticos crónicos; u 
osteomielitis crónica.

* Para graduar la radiculopatía y el intervalo ver el ajuste de grado según las tablas 17.6; 17.7 y 17.9.
** En caso de existir signos de lesión en la médula espinal (LME) o mielopatía, se evalúan independientemente según normas del Capítulo 3: SNC y Periférico y se obtiene una 

puntuación de deficiencia adicional
Nota: Si los hallazgos para la radiculopatía no cumplen los descritos para un intervalo de grado específico, se utilizará para la puntuación de la deficiencia el intervalo de grado 

inmediatamente inferior.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 57  Real Decreto 888/2022, reconocimiento, declaración y calificación grado de discapacidad

– 1913 –



Tabla 17.3 Parrilla regional de columna torácica deficiencias de la columna. DTP

Intervalos de 
gravedad de la 

eficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad
DTP (%)

0% - 1%
DTP

2% - 6%
DTP

7% - 11%
DTP

12% - 16%
DTP

17% - 22%
DTP

Dolor
Dorsalgia, crónica no 
específica o crónica 
recurrente, distensión / 
esguince crónico, 
artrosis radiológica, etc.

0 0 0 1 1
Historia documentada de 
lesión de tipo distensión / 
esguince, ahora resuelta, 
o quejas ocasionales de 
dolor de la espalda media 
o con hallazgos 
radiológicos de artrosis sin 
hallazgos objetivos en la 
exploración.

2 3 4 5 6
Historia documentada de 
lesión de tipo distensión / 
esguince o con hallazgos 
radiológicos de artrosis con 
quejas continuas de 
dolencias radiculares; 
hallazgos similares 
documentados en múltiples 
ocasiones.

   

Lesiones de elementos móviles:
Hernia de disco 
intervertebral y/o 
AOMSI (alteración de la 
integridad de un 
segmento móvil).

0 0 0 1 1
Hallazgos imagenológicos 
(RM, TAC, RX) de hernia 
de disco intervertebral y 
dolor axial ocasional sin 
historial de síntomas 
clínicos o radiculares 
correlacionados.

2 3 4 5 6
Hernia de disco 
intervertebral y/o AOMSI 
documentada en uno o en 
varios niveles con clínica 
actual y hallazgos 
documentados; con o sin 
cirugía y
Radiculopatía documentada 
resuelta o dolencias 
radiculares no verificables 
en los niveles clínicamente 
apropiados al diagnóstico 
en el momento de la 
exploración.*

7 8 9 10 11
Hernia de disco intervertebral y/o 
AOMSI en un nivel con clínica 
actual y hallazgos documentados; 
con o sin cirugía y
Con signos y síntomas 
documentados de radiculopatía 
residual leve a moderada en un solo 
nivel en el nivel clínicamente 
apropiado al diagnóstico, y clínica 
presente en el momento de la 
exploración.*

12 13 14 15 16
Hernia de disco intervertebral 
y/o AOMSI en uno o varios 
niveles con clínica actual y 
hallazgos documentados; con 
o sin cirugía y
Con signos y síntomas 
documentados de 
radiculopatía residual grave en 
un nivel o moderada a grave 
en varios niveles, en los 
niveles clínicamente 
apropiados al diagnóstico, y 
clínica presente en el 
momento de la exploración.*

17 18 19 20 22
Hernia de disco intervertebral 
y/o AOMSI en varios niveles, 
con clínica actual y hallazgos 
documentados; con o sin 
cirugía y
Con signos y síntomas 
documentados de radiculopatía 
residual grave bilateral o en 
varios niveles documentados 
en los niveles clínicamente 
apropiados al diagnóstico y 
clínica presente en el momento 
de la exploración*.

Escoliosis y anquilosis 
vertebral.

0 0 0 1 1
Escoliosis residual inferior 
a 20° cobb con dolor axial 
ocasional.

2 3 4 5 6
Escoliosis residual de 20º a 
29° cobb con clínica actual 
y hallazgos documentados;

7 8 9 10 11
Escoliosis residual de 30ª a 59° 
cobb o
Anquilosis con rigidez torácica total 
y con clínica actual y hallazgos 
documentados.

12 13 14 15 16
Escoliosis residual de 60 a 80° 
cobb con clínica actual y 
hallazgos documentados.

17 18 19 20 22
Escoliosis residual mayor 
de 80° cobb con clínica actual 
y hallazgos documentados.

Nota: AOMSI Incluyen tecnologías quirúrgicas que preservan la movilidad tales como la artroplastia discal y las técnicas de estabilización dinámica, tecnologías quirúrgicas que 
preservan la estabilidad del raquis como artrodesis segmentarías y finalmente los diagnósticos de pseudoartrosis, fracturas, escoliosis o espondilolistesis. Puede comprender la 
combinación de estas situaciones previas así como la afectación a múltiples niveles.
Fracturas / luxación / espondilolistesis:
Luxaciones / fractura-
luxación simultáneas.
Fracturas de un cuerpo 
vertebral.
Fractura de un 
elemento posterior 
(pedículo, lámina, 
proceso articular, 
proceso transverso) y
Fractura por estallido.
Nota:

0 0 0 1 1
Luxación o fractura 
luxación en un nivel con o 
sin fractura. Sin o mínima 
retropulsión ósea dentro 
del canal, o
Fracturas en uno o más 
niveles sin compresiones 
o mínimas de un cuerpo 
vertebral; con o sin 
fractura de pedículo y/o de 
un elemento posterior.
Consolidada con o sin 
intervención quirúrgica; 
dolor axial ocasional sin 
síntomas ni signos 
residuales.

2 3 4 5 6
Luxación o fractura luxación 
en un nivel con o sin 
fractura o
Espondilolistesis grado 1 o
Fractura en un solo nivel o 
múltiples niveles con < 25% 
de compresión de un 
cuerpo vertebral; con o sin 
retropulsión ósea dentro del 
canal, fractura de pedículo 
y/o de un elemento 
posterior.
Consolidada, con o sin 
cirugía (incluyendo 
vertebroplastia o cifoplastia) 
con deformación residual 
leve con clínica actualmente 
y hallazgos documentados 
y
Radiculopatía documentada 
resuelta o dolencias 
radiculares no verificables 
en los niveles clínicamente
apropiados al diagnóstico 
en el momento de la 
exploración.*

7 8 9 10 11
Luxación o fractura luxación en uno 
o más niveles con o sin fractura o
Espondilolistesis grado 2 o
Fractura en un solo nivel o múltiples 
niveles con 25% -50% de 
compresión de un cuerpo vertebral; 
con o sin retropulsión ósea dentro el 
canal, fractura de pedículo y/o de un 
elemento posterior.
Consolidada, con o sin cirugía 
(incluyendo vertebroplastia o 
cifoplastia) con deformación residual 
moderada con clínica actualmente y 
hallazgos documentados y
Con signos y 
síntomas documentados de 
radiculopatía residual leve a 
moderada en un solo nivel en el 
nivel clínicamente apropiado al 
diagnóstico, y clínica presente en el 
momento de la exploración.*
En caso de existir signos de lesión 
en la médula espinal o mielopatía se 
evalúan independientemente según 
capítulo de SNC y periférico.

12 13 14 15 16
Luxación o fractura luxación 
en uno o varios con o sin 
fractura, o
Espondilolistesis grado 3 o
Fractura en un solo nivel o 
múltiples niveles con >50% de 
compresión de un cuerpo 
vertebral; con o sin 
retropulsión ósea dentro del 
canal, fractura de pedículo y/o 
de un elemento posterior.
Consolidada con o sin cirugía 
(incluyendo vertebroplastia o 
cifoplastia) con deformación 
residual grave con clínica 
actualmente y hallazgos 
documentados y
Con signos y síntomas 
documentados de 
radiculopatía residual grave en 
un nivel o moderada a grave 
en varios niveles, en los 
niveles clínicamente 
apropiados al diagnóstico, y 
clínica presente en el 
momento de la exploración.*
En caso de existir signos de 
lesión en la médula espinal o 
mielopatía se evalúan 
independientemen te según 
capítulo de SNC y periférico.

17 18 19 20 22
Luxación o fractura luxación en 
uno o varios con o sin fractura 
o
Espondilolistesis grado 3/4 o
Fractura en un solo nivel o 
múltiples niveles con >50% de 
compresión de un cuerpo 
vertebral; con o sin retropulsión 
ósea dentro del canal, fractura 
de pedículo y/o de un elemento 
posterior.
Consolidada con o sin cirugía 
(incluyendo vertebroplastia o 
cifoplastia) con deformación 
residual grave con clínica 
actualmente y hallazgos 
documentados y
Con signos y síntomas 
documentados de radiculopatía 
residual grave bilateral o en 
varios niveles documentados 
en los niveles clínicamente 
apropiados al diagnóstico y 
clínica presente en el momento 
de la exploración.*
En caso de existir signos de 
lesión en la médula espinal o 
mielopatía se evalúan 
independientemete según 
capítulo de SNC y periférico.
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Intervalos de 
gravedad de la 

eficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad
DTP (%)

0% - 1%
DTP

2% - 6%
DTP

7% - 11%
DTP

12% - 16%
DTP

17% - 22%
DTP

Complicaciones 
postoperatorias (no 
neurológicas).

    Infección profunda de la herida 
de la columna que requiere 
antibióticos crónicos; u 
osteomielitis crónica.

* Para graduar la radiculopatía y el intervalo ver el ajuste de grado según las tablas 17.6; 17.7 y 17.8.
Nota: En caso de existir signos de lesión en la médula espinal (LME) o mielopatía, se evalúan independientemente según normas del Capítulo 3: SNC y Periférico y se obtiene una 

puntuación de deficiencia adicional.
Nota: AOMSI Incluyen tecnologías quirúrgicas que preservan la movilidad tales como la artroplastia discal y las técnicas de estabilización dinámica, tecnologías quirúrgicas que 

preservan la estabilidad del raquis como artrodesis segmentarías y finalmente los diagnósticos de pseudoartrosis, fracturas, escoliosis o espondilolistesis. Puede comprender la 
combinación de éstas situaciones previas así como la afectación a múltiples niveles.

Nota: Si los hallazgos para la radiculopatía no cumplen los descritos para un intervalo de grado específico, se utilizará para la puntuación de la deficiencia el intervalo de grado 
inmediatamente inferior.

Nota: La estenosis de canal incluye la de los forámenes y recesos laterales.

Tabla 17.4 Parrilla regional de columna lumbar deficiencias de la columna. DTP

Intervalos de gravedad 
de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad
DTP (%)

0% - 1%
DTP

2% - 9%
DTP

10% -14%
DTP

15% - 24%
DTP

25% - 33%
DTP

Dolor:
Dolor en la región 
lumbosacra de la espalda 
crónico no específico o 
crónico recurrente 
distensión / esguince 
crónico, enfermedad 
discal degenerativa 
sintomática, artrosis 
radiológica, dolor en la 
articulación facetaria, 
disfunción / alteración de 
la articulación sacroilíaca, 
etc.

0 0 0 1 1
Historia documentada de 
lesión de tipo distensión / 
esguince, ahora resuelta, 
o quejas ocasionales de 
dolor de espalda con 
hallazgos radiológicos de 
artrosis sin hallazgos 
objetivos en la 
exploración.

2 3 4 5 6
Historia documentada de 
lesión de tipo distensión / 
esguince o hallazgos 
radiológicos de artrosis con 
quejas continuas de dolencias 
radiculares y/o no verificables; 
hallazgos similares 
documentados en 
exploraciones previas y 
presentes en el tiempo de 
evaluación.

   

Lesiones de los segmentos móviles:
Hernia de disco 
intervertebral y/o AOMSI.
Nota:
AOMSI incluye 
estabilidad artrodesis, 
artrodesis fallida, 
estabilización dinámica o 
artroplastia o 
combinación de ésas en 
condiciones de múltiples 
niveles.

0 0 0 1 1
Imágenes de hernia de 
disco intervertebral con 
dolor axial ocasional sin 
antecedentes de 
síntomas radiculares 
clínicamente 
correlacionados.

5 6 7 8 9
Hernia discal y/o AOMSI en 
uno o varios niveles con 
clínica actual y hallazgos 
documentados; con o sin 
cirugía y
Radiculopatía documentada 
resuelta o dolencias 
radiculares no verificables o 
radiculitis documentada (sin 
radiculopatía residual 
cronificada) en los niveles 
clínicamente apropiados al 
diagnóstico en el momento de 
la exploración.*

10 11 12 13 14
Hernia de disco intervertebral 
y/o AOMSI en un solo nivel 
con clínica actual y hallazgos 
documentados; con o sin 
cirugía y
Con signos y síntomas 
documentados de 
radiculopatía residual leve a 
moderada en un solo nivel, en 
el nivel clínicamente apropiado 
al diagnóstico, y clínica 
presente en el momento de la 
exploración.*

15 17 19 21 23
Hemia de disco intervertebral 
y/o AOMSI en uno o varios 
niveles con clínica actual y 
hallazgos documentados; con o 
sin cirugía y
Con signos y síntomas 
documentados de radiculopatía 
residual grave en un nivel o 
moderada a grave en varios 
niveles, en los niveles 
clínicamente apropiados al 
diagnóstico, y clínica presente 
en el momento de la 
exploración.*

25 27 29 31 33
Hernia de disco intervertebral 
y/o AOMSI en múltiples niveles, 
con clínica actual y hallazgos 
documentados; con o sin 
cirugía y
Con signos y síntomas 
documentados de radiculopatía 
residual grave bilateral o en 
varios niveles documentados, 
en los niveles clínicamente 
apropiados al diagnóstico y 
clínica presente en el momento 
de la exploración.*

Escoliosis y anquilosis 
vertebral.

0 0 0 1 1
Escoliosis residual 
inferior a 20° cobb con 
dolor axial ocasional.

5 6 7 8 9
Escoliosis residual de 20ª a 
29° cobb con clínica actual y 
hallazgos documentados.

10 11 12 13 14
Escoliosis residual de 30ª 
a 59° cobb con clínica actual y 
hallazgos documentados.

15 17 19 21 23
Escoliosis residual de 60 a 80° 
cobb con clínica actual y 
hallazgos documentados.

25 27 29 31 33
Escoliosis residual mayor 
de 80° coob o
Anquilosis con rigidez lumbar 
(incluida L5-S1) total y
Con clínica actual y hallazgos 
documentados.

Estenosis:

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 57  Real Decreto 888/2022, reconocimiento, declaración y calificación grado de discapacidad

– 1915 –



Intervalos de gravedad 
de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad
DTP (%)

0% - 1%
DTP

2% - 9%
DTP

10% -14%
DTP

15% - 24%
DTP

25% - 33%
DTP

Estenosis espinal y/o 
recesos lateralesª (puede 
incluir AOMSI).
Nota:
AOMSI incluye 
inestabilidad, artrodesis, 
artrodesis fallida, 
estabilización dinámica o 
artroplastia o 
pseudoartrosis, o 
combinación de ésas en 
estados de múltiples 
niveles.

0 0 0 1 1
Estenosis lumbar a uno o 
más niveles con dolor 
axial ocasional.

5 6 7 8 9
Estenosis lumbar en uno o 
varios niveles (con o sin 
AOMSI) con clínica actual y 
hallazgos médicamente 
documentados; con o sin 
cirugía (descompresión) o con 
claudicación neurogénica 
resuelta y documentada 
previamente.
Radiculopatía documentada 
resuelta o dolencias 
radiculares no verificables o 
radiculitis documentada (sin 
radiculopatía residual 
cronificada) en los niveles 
clínicamente apropiados al 
diagnóstico en el momento de 
la exploración.*

10 11 12 13 14
Estenosis lumbar en un nivel 
con o sin AOMSI con clínica 
actual y hallazgos 
documentados; con o sin 
cirugía (descompresión) y
Claudicación neurogénica 
intermitente documentada 
paseos de > 10 minutos o
Signos y síntomas de 
radiculopatía leve a moderada 
documentados en el nivel 
clínicamente apropiado 
presentes en el momento de la 
exploración.*
En caso de existir signos de 
cola de caballo se evaluaran 
por el capítulo de SNC y 
periférico.

15 17 19 21 23
Estenosis lumbar en uno o 
varios niveles con o sin AOMSI 
con clínica actual y hallazgos 
documentados; con o sin 
cirugía (descompresión) y
Claudicación neurogénica 
documentada, paseos limitados 
a <10 minutos o signos y 
síntomas documentados de 
radiculopatía residual grave en 
un nivel o moderada a grave en 
varios niveles, en los niveles 
clínicamente apropiados al 
diagnóstico, y clínica presente 
en el momento de la 
exploración.*
En caso de existir signos de 
cola de caballo se evaluaran 
por el capítulo de SNC y 
periférico.

25 27 29 31 33
Estenosis lumbar en varios 
niveles con o sin AOMSI con 
clínica actual y hallazgos 
documentados; con o sin 
cirugía (descompresión) y
Claudicación neurogénica 
grave (< de 150 metros) o 
incapacidad de deambular sin 
dispositivos de asistencia o
Signos y síntomas 
documentados de radiculopatía 
grave bilateral o de varios 
niveles en los niveles 
clínicamente apropiados 
presentes en el momento de la 
exploración.*
En caso de existir signos de 
cola de caballo se evaluaran 
por el capítulo de SNC y 
periférico.

Fracturas / luxaciones/ espondilolistesis:
Luxación o fractura 
luxación en uno solo nivel 
o múltiples niveles.
Fracturas de una o más 
vértebras incluyendo 
fracturas por compresión 
y/o fractura de un 
elemento posterior 
(pedículo, lámina, 
proceso articular, proceso 
transverso) y fractura por 
estallido.

0 0 0 1 1
Luxación o fracturas en 
uno o más niveles sin 
compresiones o mínimas 
de un cuerpo vertebral; 
sin retropulsión ósea en 
el canal con o sin fractura 
de pedículo y/o de un 
elemento posterior con 
dolor axial ocasional.

5 6 7 8 9
Luxación o fractura luxación a 
uno o varios niveles con 
clínica actual y hallazgos 
documentados o
Espondilolistesis grado 1 o
Fracturas en uno o varios 
niveles con <25% de 
compresión de un cuerpo 
vertebral; con o sin 
retropulsión ósea leve en el 
canal, con o sin fractura de 
pedículo y/o de un elemento 
posterior.
Consolidadas, con o sin 
cirugía (incluyendo 
vertebroplastia o cifoplastia) 
con clínica y hallazgos 
documentados y
Radiculopatía documentada 
resuelta o dolencias 
radiculares no verificables o
Radiculitis documentada (sin 
radiculopatía residual 
cronificada) en los niveles 
clínicamente apropiados al 
diagnóstico en el momento de 
la exploración.*

10 11 12 13 14
Luxación o fractura luxación 
en un solo nivel, con clínica 
actual y hallazgos 
documentados o
Espondilolistesis grado 2 o
Fracturas en un sólo nivel o 
múltiples niveles con 25% - 
50% de compresión de un 
cuerpo vertebral; con o sin 
retropulsión ósea leve a 
moderada en el canal, fractura 
de pedículo y/o de un 
elemento posterior.
Consolidadas, con o sin 
cirugía (incluyendo 
vertebroplastia o cifoplastia) 
con o sin deformación residual 
con clínica y hallazgos 
documentados y
Signos y síntomas de 
radiculopatía leve a moderada 
documentada en el nivel 
clínicamente apropiado 
presente en el momento de la 
exploración* o
Claudicación neurogénica 
intermitente en documentada 
paseos de > 10 minutos.
En caso de existir signos de 
cola de caballo se evaluaran 
por el capítulo de SNC y 
periférico.

15 17 19 21 23
Luxación o fractura luxación en 
uno o varios niveles con clínica 
actual y hallazgos 
documentados o
Espondilolistesis grado 3 o
Fracturas en un sólo nivel o 
múltiples niveles con > 50% de 
compresión de un cuerpo 
vertebral; con o sin retropulsión 
ósea moderada agrave en el 
canal, fractura de pedículo y/o 
de un elemento posterior.
Consolidadas, con o sin cirugía 
(incluyendo vertebroplastia o 
cifoplastia); con o sin 
deformación residual con 
clínica y hallazgos 
documentados y
Signos y síntomas 
documentados de radiculopatía 
residual grave en un nivel o 
moderada a grave en varios 
niveles, en los niveles 
clínicamente apropiados al 
diagnóstico, y clínica presente 
en el momento de la 
exploración* o
Claudicación neurogénica 
documentada, paseos limitados 
a <10 minutos.
En caso de existir signos de 
cola de caballo se evaluaran 
por el capítulo de periférico 
SNC y periférico.

25 27 29 31 33
Luxación o fractura luxación en 
uno o múltiples niveles con 
clínica actual y hallazgos 
documentados o
Espondilolistesis grado 3/4 o
Fracturas en un sólo nivel o 
múltiples niveles con > 50% de 
compresión de un cuerpo 
vertebral; con o sin retropulsión 
ósea grave a muy grave en el 
canal, fractura de pedículo y/o 
de un elemento posterior.
Consolidadas, con o sin cirugía 
(incluyendo vertebroplastia o 
cifoplastia); con o sin 
deformación residual con 
clínica y hallazgos 
documentados y
Signos y síntomas de 
radiculopatía bilateral grave o 
en múltiples niveles apropiados 
presentes en el momento de la 
exploración* o
Claudicación neurogénica 
grave (< de 150 metros) 
incapacidad de deambular sin 
dispositivos de asistencia.
En caso de existir signos de 
cola de caballo se evaluaran 
por el capítulo de SNC y 
periférico.

Complicaciones 
postoperatorias (no 
neurológicas).
Nota:
Las complicaciones 
neurológicas son 
descritas en el Capítulo 3, 
Sistema nervioso central 
y periférico.

    Infección profunda de la herida 
de la columna que requiere 
antibióticos crónicos; u 
osteomielitis crónica.
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Intervalos de gravedad 
de la deficiencia Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad
DTP (%)

0% - 1%
DTP

2% - 9%
DTP

10% -14%
DTP

15% - 24%
DTP

25% - 33%
DTP

* Para graduar la radiculopatía ver el cuadro de ajuste de la tabla 17.6,17.7 y 17.9..
Nota: En caso de existir signos de síndrome de cola de caballo se evaluarán según criterios del Capítulo 3 del SNC y periférico, para obtener una puntuación de deficiencia 

adicional.
Nota: AOMSI Incluyen tecnologías quirúrgicas que preservan la movilidad tales como la artroplastia discal y las técnicas de estabilización dinámica, tecnologías quirúrgicas que 

preservan la estabilidad del raquis como artrodesis segmentarías y finalmente los diagnósticos de pseudoartrosis, fracturas, escoliosis o espondilolistesis. Puede comprender la 
combinación de estas situaciones previas así como la afectación a múltiples niveles.

Nota: Si los hallazgos para la radiculopatía no cumplen los descritos para un intervalo de grado específico, se utilizará para la puntuación de la deficiencia el intervalo de grado 
inmediatamente inferior.

Nota: La estenosis de canal incluye la de los forámenes y recesos laterales.

Las siguientes consideraciones se aplican a las parrillas de columna cervical, torácica, y 
lumbar:

1) La hernia de disco intervertebral excluye el abombamiento anular, desgarro anular, 
protrusión discal y hernia de disco en la imagen sin hallazgos objetivos coherentes de 
radiculopatía en el nivel (s) apropiado.

2) Cuando la alteración de la integridad de un segmento móvil (AOMSI) ha sido 
considerado como criterio principal en el diagnóstico especifico de la parrilla de EBD, la 
imagen no se incluye como criterio secundario de ajuste (CSA) en el cálculo del ajuste neto, 
porque la imagen ya se ha utilizado para confirmar el diagnóstico.

17.3 Criterios Secundarios de Ajuste (CSA) modificadores de grado.

Tabla 17.5 Criterios secundarios de ajuste: Resumen

Criterios secundarios Parrilla de ajuste
Específico Modificador de Grado 0 Modificador de Grado 1 Modificador de Grado 2 Modificador de Grado 3 Modificador de Grado 4

Historia funcional. Tabla 17.6. No hay problema. Problema leve. Problema moderado. Problema grave. Problema muy grave.
Exploración física. Tabla 17.7. No hay problema. Problema leve. Problema moderado. Problema grave. Problema muy grave.
Pruebas complementarias. Tabla 17.9. No hay problema. Problema leve. Problema moderado. Problema grave. Problema muy grave.

17.3.a Criterios secundarios de ajuste: Historia funcional basada en la información de la 
persona (HF).

Tabla 17.6 Ajuste de historia funcional: columna

Historia
Funcional (HF) Modificador de grado 0 Modificador de grado 1 Modificador de grado 2 Modificador de grado 3 Modificador de grado 4

Actividad. Asintomático; problema 
resuelto; síntomas 
incoherentes.

Dolor; síntomas con actividad 
mayor que la normal 
(actividad fuerte).

Dolor; síntomas con 
actividad normal.

Dolor; síntomas con actividad 
menor a la normal (actividad 
ligera).

Dolor; síntomas en reposo, 
limitado a vida sedentaria 
(actividad mínima).

CDD o evaluación funcional 
alternativa validada, graduada 
adecuadamente.

No discapacidad
CDD 0.

Discapacidad leve
CDD 0-70.

Discapacidad moderada
CDD 71-100.

Discapacidad severa
CDD 101-130.

Discapacidad extrema
CDD 131-150.

Nota: PDQC /CDD indica Pain Disabilities Questionnaire / cuestionario de discapacidad relacionado con el dolor.

17.3.b Criterios secundarios de ajuste: Exploración física (EF).

Tabla 17.7 Ajuste de exploración física: Columna

Exploración Física
(EF)

Modificador de grado 
0 Modificador de grado 1 Modificador de grado 2 Modificador de 

grado 3 Modificador de grado 4

Signos de tensión 
neural lumbar.

Test de elevación de la 
pierna recta negativo 
para dolor radicular de 
distribución 
dermatómica 
reproducible o 
exploración inválida.

Test de elevación de la pierna recta 
dudoso para dolor radicular de 
distribución dermatómica 
reproducible.

Test de elevación de la pierna recta 
positivo para el dolor radicular de 
distribucióndermatómica reproducible 
a 35°- 70°.

 Test de elevación de la 
pierna recta positivo para el 
dolor radicular de 
distribución dermatómica 
reproducible a 35°–70° en 
ambas EEII.
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Exploración Física
(EF)

Modificador de grado 
0 Modificador de grado 1 Modificador de grado 2 Modificador de 

grado 3 Modificador de grado 4

Compresión cervical / 
Compresión 
foraminal.

Compresión cervical.
Compresión foraminal 
negativa.

Compresión cervical.
Compresión foraminal dudosa para 
dolor radicularreproducible.

Compresión cervical positiva / compresión 
foraminal (Test de Spurling) para el dolor 
radicular reproducible.
Consistente con el diagnóstico DBD de 
intervalo 2.

  

Reflejos. Normales y simétricos. Respuesta de carácter dudoso o con 
anomalía asimétrica leve.

Respuesta claramente alterada con 
anomalía asimétrica consistente con los 
hallazgos radiculares.

  

Atrofia ES o EI. < 1 cm. 1,0-1,9 cm. 2,0-2,9 cm. 3,0-3,5 cm. > 3,5 cm.
Déficit sensorial. No hay pérdida de 

sensibilidad, sensación 
anómala o dolor 
mínimo.

Disminución del tacto fino (con o sin 
sensaciones anómalas o dolor leve) 
en una distribución clínicamente 
apropiada, que se olvida durante la 
actividad con dicha región.

Disminución del tacto fino (con o sin 
sensaciones anómala o dolor moderado) 
en una distribución clínicamente 
apropiada, que interfiere con algunas 
actividades con dicha región.

Disminución de la 
sensibilidad protectora 
(con sensaciones 
anómalas o dolor 
moderado a grave en 
una distribución 
clínicamente 
apropiada) que puede 
impedir ciertas 
actividades con dicha 
región.

Ausencia de dolor 
superficial y sensibilidad 
táctil o ausencia de 
sensibilidad protectora 
(sensaciones anómalas, o 
dolor grave a muy grave en 
una distribución 
clínicamente apropiada que 
impide toda actividad con 
dicha región.

Fuerza motora (en EI 
con referencia 
expresa a: muslo, 
pierna y pie).

Movimiento normal 
activo anti gravitatorio 
con total resistencia 
(5/5).

Movimiento activo contra la gravedad 
y resistencia moderada (4/5) en una 
distribución clínicamente apropiada.

Movimiento activo contra la gravedad solo, 
sin resistencia (3/5) en una distribución 
clínicamente apropiada.

Movimiento activo 
contra la gravedad 
eliminado (2/5) en una 
distribución 
clínicamente 
apropiada.

Ligera contracción sin 
movimiento o no contracción 
(0-1/5) en una distribución 
clínicamente apropiada.

Movilidad de la región 
afectada de la 
columna (solo válido 
en caso de no existir 
dolor).

Arco de movimiento 
normal.

Arco de movimiento levemente 
alterado.

Arco de movimiento moderadamente 
alterado.

Arco de movimiento 
gravemente alterado.

Arco de movimiento 
totalmente alterado 
Anquilosis.

17.3.c Criterios secundarios de ajuste: Pruebas complementarias (PC).

Tabla 17.8 Síndromes radiculares comunes

Nivel discal Raíz nerviosa Déficit motor Déficit sensorial Compromiso
Reflejo

Lumbar:

L3-4 L4 Cuádriceps. Muslo anterior Rodilla anterior.
Media pierna y pie. Rodilla.

L4-5 L5 Extensor largo del dedo gordo.
Muslo lateral.
Pierna anterolateral.
Pie mediodorsal.

Tendones mediales.

L5-S1 S1 Flexores plantares del tobillo. Pierna posterior.
Pie lateral. Tobillo

Cervical:
C4-5 C5 Deltoides Biceps. Hombro y brazo anterolateral. Biceps.

C5-6 C6 Extensor radial de la muñeca Bíceps. Antebrazo y mano lateral.
Pulgar.

Braquiorradiales.
Pronador Redondo.

C6-7 C7
Flexores de la muñeca Tríceps.
Extensores de los dedos.
Extensor cubital de la muñeca.

Dedo medio. Triceps.

C7-T1 C8 Flexores de los dedos.
Intrínsecos de la mano. Antebrazo y mano medial, anular y meñique. No.

T1-T2 T1 Intrínsecos de la mano. Antebrazo medial. No.
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Tabla 17.9 Ajuste de pruebas complementarias: Columna

Pruebas 
Complementarias

(PC)

Modificador
de grado 0

Modificador
de grado 1

Modificador
de grado 2

Modificador
de grado 3

Modificador
de grado 4

Pruebas de 
imagen: Radiografías, 
TAC, escáner óseo, 
imagen por radioisótopos, 
RMN.

Los hallazgos en las 
imágenes no confirman 
los síntomas y/o
Diagnóstico estructural 
dentro de los límites 
normales y/o
Cambios normales 
relacionados con la 
edad y/o
Cambios degenerativos 
clínicamente 
insignificantes, y/o 
hallazgos en el lado 
contrario de la 
presentación clínica y/o 
escoliosis con ángulo de 
cobb < 20°.

Hallazgos en las pruebas de 
imagen coherentes con la 
presentación clínica, 
incluyendo la prueba de 
AOMSI con inestabilidad 
segmentaria, fusión o 
dispositivo de conservación 
de la movilidad definidas por 
la región de carácter leve y/o
Intervalo de cartílago normal 
o estrechamiento leve del 
espacio articular con 
osteofitos en un lado de la 
articulación; y/o
Espondilolistesis grado 1 y/o 
escoliosis con ángulo de 
cobb de 20 a 29°.

Hallazgos en las pruebas de 
imagen coherentes con la 
presentación clínica, 
incluyendo la prueba de 
AOMSI con inestabilidad 
segmentaria, fusión o 
dispositivo de conservación 
de la movilidad definidas por 
la región de carácter 
moderado y/o
Intervalo de cartílago: 
estrechamiento moderado del 
espacio articular con 
osteofitos en uno o ambos 
lados de la articulación; y/o
Evidencia radiográfica de 
artrosis postraumática 
moderada y/o
Espondilolistesis grado 2 y/o 
escoliosis con ángulo de cobb 
de 30 a 59°.

Hallazgos en las pruebas de 
imagen coherentes con la 
presentación clínica, incluyendo 
la prueba de AOMSI con 
inestabilidad segmentaria, fusión 
o dispositivo de conservación de 
la movilidad definidas por la 
región de carácter grave y/o
Intervalo de cartílago: 
estrechamiento grave del 
espacio articular con osteofitos 
en ambos lados de la 
articulación y deformidad grave 
y/o
Evidencia radiográfica de 
artrosis postraumática grave y/o 
necrosis avascular con colapso / 
fragmentación ósea y/o
Espondilolistesis grado 3 y/o 
escoliosis con ángulo de cobb 
de 60 a 80°.

Hallazgos en las pruebas de 
imagen coherentes con la 
presentación clínica, incluyendo 
la prueba de AOMSI con 
inestabilidad segmentaria, 
fusión o dispositivo de 
conservación de la movilidad 
definidas por la región de 
carácter muy grave y/o
No existe intervalo de cartílago: 
con osteofitosis bilaterales con 
sindesmofitos y deformidad muy 
grave y/o
Evidencia radiográfica de 
artrosis postraumática muy 
grave y/o
Espondilolistesis grado 3 ó 4 y/o
Pruebas de imagen de 
complicaciones quirúrgicas 
graves incluyendo infección o 
deformidad muy grave y/o 
escoliosis con ángulo de cobb> 
de 80°.

Pruebas electrofisiológicas 
(EMG).

EMG Normal. EMG no concluyente o 
radiculopatías no verificables 
en los niveles clínicamente 
apropiados*.

Prueba de EMG coherente 
con radiculopatía de una sola 
raíz nerviosa.

Prueba de EMG coherente con 
radiculopatía de una sola raíz 
nerviosa de carácter grave o de 
varias raíces nerviosas.

Prueba de EMG coherente con 
radiculopatía bilateral o varias 
raíces nerviosas de carácter 
grave.

Nota: TAC indica tomografía axial computarizada; RMN, imagen de resonancia magnética nuclear; AOMSI, alteración de la integridad de un segmento móvil y EMG, 
electromiograma o electromiografía.

Resumen del cálculo de la deficiencia en la columna:
‒ Utilizando la parrilla regional correspondiente a la lesión, trastorno o condición de 

salud, se elige el diagnóstico adecuado, localizado en la columna situada más a la izquierda 
y se selecciona la del intervalo de grado de deficiencia apropiado para este diagnóstico

‒ Dentro del intervalo de grado especificado inicialmente se asigna el valor central o 
Valor Inicial de Ajuste de la Deficiencia (VIAD). Este valor asignado inicialmente puede ser 
modificado hacia arriba o hacia abajo dentro de un mismo intervalo dependiendo del ajuste 
neto, que se calcula usando los modificadores de grado o criterios secundarios de ajuste 
(CSA).

‒ Se utilizan los criterios secundarios de ajuste (CSA): de la Historia Funcional, la 
Exploración Física y las Pruebas Complementarias, para identificar el "valor del ajuste".

‒ Si hay componentes múltiples de un modificador de grado, como Exploración Física 
(que puede incluir hallazgos en la palpación, alineamiento, inestabilidad), se elegirá el 
modificador de grado más elevado o que sea más objetivo y esté asociado con el 
diagnóstico que se está evaluando. Si un modificador de grado es considerado no fiable o 
incoherente, debería ser ignorado y eliminado del cálculo. Si un componente particular, como 
hallazgos en rayos X, fuese utilizado para determinar el intervalo de grado de deficiencia, no 
debe ser empleado de nuevo para ajustar el grado.

‒ Finalmente se ajusta el valor dentro de los cinco valores incluidos en intervalo de 
grado de la parrilla regional (en el caso de utilizar solo un criterio de ajuste, se considerarán 
a efectos de puntuación los valores de los dos extremos mayor y menor).

17.4 Deficiencia pélvica.
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Tabla 17.10 Deficiencia basada en el diagnóstico: Pelvis. Deficiencia total de la persona

Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Graduación de la 
gravedad
DTP (%))

0%-1%
DTP

2% - 3%
DTP

4 - 6%
DTP

7% - 11%
DTP

12% -16%
DTP

Fracturas / dislocaciones:
Fracturas de las ramas 
púbicas; fracturas de 
ilion, isquion, y/o sacro.

0 0 0 1 1
Fracturas consolidadas no 
desplazadas, sin deformación 
estructural residual; sin síntomas 
residuales o dolor ocasional o 
fractura curada con o sin cirugía 
sin síntomas residuales 
relacionados con la fractura.

2 2 2 3 3
Fracturas no desplazadas o 
mínimamente desplazadas, con 
o sin cirugía curadas y estables, 
incluyendo separación mínima 
de la sínfisis pubiana (> 1 cm y 
< 3 cm; sin relación con el 
nacimiento); con signos y 
síntomas residuales.

4 5 5 6 6
Fracturas desplazadas (> 1 
cm y < 2 cm) del ilion, 
isquion, sacro o cóccix 
curadas, con o sin cirugía o 
separación traumática de la 
sínfisis pubiana (≥ 3 cm) con 
signos residuales pero sin 
inestabilidad*.

7 8 9 10 11
Fracturas desplazadas (≥ 2 
cm) del ilion, isquion, sacro 
o cóccix curadas, con o sin 
cirugía o separación 
traumática de la sínfisis 
pubiana ≥ 3 cm con o sin 
cirugía con deformación 
residual e inestabilidad leve 
a moderada*.

12 13 14 15 16
Luxación de la articulación SI 
o fractura-luxación con ruptura 
de los ligamentos SI; fractura 
transversa sacra con 
disociación espinopélvica o
Complicaciones graves tras la 
cirugía, incluyendo 
pseudoartrosis, osteomielitis o 
inestabilidad grave* 
documentada.

Fractura del acetábulo. Fracturas no desplazadas, 
curadas sin deformación 
residual estructural; no hay 
síntomas residuales o dolor 
ocasional o fractura curada con 
o sin cirugía, sin síntomas 
residuales relacionados con la 
fractura.

Evaluación basada en la 
movilidad restringida de la 
articulación de la cadera 
(Capítulo de Extremidad 
inferior).

   

Nota: SI indica sacroilíaca.
* Inestabilidad se define como un cambio de posición que ocurre cuando se comparan las radiografías en supino y de pie.

17.4.a Criterios secundario de ajuste: Historia funcional (Deficiencias pélvicas).

Tabla 17.11 Ajuste de la historia funcional: Pelvis

Historia Funcional
(HF)

Modificador
de grado 0

Modificador
de grado 1

Modificador
de grado 2

Modificador
de grado 3

Modificador
de grado 4

Actividad. Asintomático; problema 
resuelto; síntomas 
incoherentes.

Dolor; síntomas con actividad 
mayor que la normal (actividad 
fuerte).

Dolor; síntomas con 
actividad normal.

Dolor; síntomas con actividad 
menor a la normal (actividad 
ligera).

Dolor; síntomas en reposo, 
limitado a vida sedentaria 
(actividad mínima).

CDD (puntuación). No discapacidad.
CDD 0.

Discapacidad leve.
CDD (0-70).

Discapacidad moderada.
CDD (71-100).

Discapacidad severa.
CDD (101-130).

Discapacidad extrema.
CDD (131-150).

17.4.b Criterios secundario de ajuste: Exploración Física (Deficiencias Pélvicas).

Tabla 17.12 Ajuste de la exploración física: Pelvis

Exploración
Física (EF)

Modificador
de grado 0

Modificador
de grado 1

Modificador
de grado 2

Modificador
de grado 3

Modificador
de grado 4

Tejido blando. No dolor. Dolor leve localizado. Dolor localizado de moderado a 
severo.

  

Modo de andar.
Nota:
No aplicable en 
estenosis espinal o en 
estados en los cuales 
se combina la 
puntuación del sistema 
nervioso central.

No desorden de la 
marcha o parada.

Se pone de pie; anda 
pero tiene dificultad con 
las subidas, cuestas, 
escaleras, sillas 
profundas, y/o distancias 
largas.

Se pone de pie; anda alguna 
distancia con dificultad y sin 
ayuda pero está limitado a nivel 
de superficies planas.

Se pone de pie y mantiene la posición 
con dificultad; no puede andar sin 
ayuda.

No se puede levantar sin ayuda, 
soporte mecánico y/o dispositivo de 
asistencia.

Deformidad. No deformidad. Deformidad leve 
detectable u oblicuidad 
pélvica.

Deformidad moderada u 
oblicuidad pélvica que afecta a 
movimientos como sentarse o 
levantarse, producidos por 
fractura pélvica desplazada y/o 
dislocación / luxación.

Deformidad grave u oblicuidad pélvica 
que afecta a movimientos como la 
marcha, sentarse y levantarse 
producidos por fractura pélvica 
desplazada y/o dislocación / luxación o
Discrepancia en la longitud de una 
pierna postraumática de postraumática 
de ≥ 2,5 cm a 4 cm.

Deformidad muy grave u oblicuidad 
pélvica e inestabilidad que afecta a 
movimientos como la marcha, 
sentarse y levantarse producida por 
pseudoartrosis y otras 
complicaciones postraumáticas o 
discrepancia en la longitud de una 
pierna postraumática ≥ 4 cm.

17.4.c Criterios secundario de ajuste: Pruebas complementarias (deficiencias pélvicas).
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Tabla 17.13 Ajuste de pruebas complementarias: pelvis

Pruebas
Complementarias (PC)

Modificador
de grado 0

Modificador
de grado 1

Modificador
de grado 2

Modificador
de grado 3

Modificador
de grado 4

Pruebas de imagen, 
radiografías, escáner óseo, 
RMN.

No hay pruebas de imagen de 
verificación clínica de 
síntomas o diagnóstico de 
deficiencia estructural.

TC / RMN / otros estudios 
de imagen coherentes con 
la presentación clínica.
De intervalo 1.

TC / RMN / otros estudios 
de imagen coherentes con 
la presentación clínica.
De intervalo 2.

TC / RMN / otros estudios 
de imagen coherentes con 
la presentación clínica.
De intervalo 3.

Hallazgos en las imágenes 
coherentes con pseudoartrosis 
u otras complicaciones 
postraumáticas incluyendo la 
infección.

Nota: RMN indica resonancia magnética; TC, tomografía computarizada.

17.5 Resumen.
Obtener la historia médica detallada y llevar a cabo un exploración física, como se 

explicó en la Sección 17.1.a.
1. Registrar el proceso y los resultados usando el registro de Evaluación de la 

deficiencia en la columna (Figura 17.1) y usando el registro completo como una guía.
2. Revisar pruebas complementarias, tal como se explicó en la Sección 17.1.a.
3. Determinar el diagnóstico o diagnósticos a puntuar.
4. Determinar la DBD para cada diagnóstico puntuable, usando las parrillas regionales, 

tal como se describió en la Sección 17.4. Esto incluye selección del intervalo de grado de 
deficiencia apropiada para ese diagnóstico y el valor numérico central del mismo o valor 
inicial de ajuste de la deficiencia (VIAD).

5. Usar las parrillas de ajuste para Historia Funcional, Exploración Física, y Pruebas 
Complementarias, para definir el modificador de grado para cada criterio. El ajuste de la 
Historia Funcional se realiza solo para el diagnóstico más importante a no ser que se señale 
de otra manera en la jurisdicción. La puntuación de deficiencia relacionada con la 
radiculopatía está incluida en el proceso de evaluación, tanto en la elección del intervalo 
como en el ajuste de grado, en ningún caso se puntuará como un valor adicional.

17.6 Apéndice.
17.A Cuestionario de Discapacidad asociado al Dolor CDD/PDQ (ver apéndice 6.6.1, 

capítulo 6).

Capítulo 18

Piel y estructuras relacionadas

Tabla 18.1 Criterios para la puntuación de la deficiencia permanente secundaria a 
trastornos de la piel

Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Muy grave

Graduación de 
la gravedad

DTP (%)
0 1%-9%

1 3 5 7 9
11%-27%

11 15 19 23 27
30%-42%

30 33 36 39 42
45%-65%

45 50 55 60 65

Anamnesis 
(CP).

Los signos del trastorno 
cutáneo se manifestaron 
con anterioridad, pero en 
la actualidad se 
encuentran 
presentes 0%-4% del 
tiempo y no necesitan 
tratamiento médico y no 
interfieren con las 
actividades cotidianas 
(AVD).

Los signos y síntomas del 
trastorno cutáneo, se 
manifiestan entre 
el 5%-24% del tiempo y 
pueden precisar tratamiento 
con medicamentos tópicas 
de manera intermitente y 
cuando los signos y 
síntomas se manifiestan, 
éstos interfieren 
mínimamente con las AVD.

Los signos y síntomas del 
trastorno cutáneo, se 
manifiestan entre el 25%  - 
50% del tiempo y a menudo 
requieren tratamiento con 
medicamentos tópicos o 
sistémicos y cuando los signos 
y síntomas se manifiestan, 
éstos interfieren levemente con 
las AVD.

Los signos y síntomas del 
trastorno cutáneo, se manifiestan 
entre 51% - 95% del tiempo y 
requieren tratamiento de manera 
intermitente o continua con 
medicamentos tópicos o 
sistémicos y cuando los signos y 
síntomas se manifiestan, éstos 
interfieren moderadamente con las 
AVD.

Los signos y síntomas del trastorno 
cutáneo, se manifiestan 96% 00 % del 
tiempo y requieren tratamiento 
continuado por vía tópica o sistémica y
Afectan de manera grave a la mayoría 
de las AVD hasta el punto de que 
pueden requerir el confinamiento.
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Intervalos de 
gravedad de la 

deficiencia
Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

Muy grave

Graduación de 
la gravedad

DTP (%)
0 1%-9%

1 3 5 7 9
11%-27%

11 15 19 23 27
30%-42%

30 33 36 39 42
45%-65%

45 50 55 60 65

Resultados de 
la exploración 
física.

 Los resultados de la 
exploración física, se 
manifiestan cuando lo 
hacen los síntomas. En este 
caso, los signos, no afectan 
al 10% del cuerpo, respetan 
la cara y/o habitualmente 
pueden disimularse.

Los resultados de la 
exploración física, se 
manifiestan cuando lo hacen 
los síntomas. En este caso, los 
signos afectan al 10% - 25% 
del cuerpo pero habitualmente 
pueden disimularse y/o afectan 
de manera importante a la cara 
o a la parte anterior del cuello 
y/o las manos o ulcera 
superficial crónica.

Los resultados de la exploración 
física, se manifiestan 
habitualmente. En este caso, los 
signos afectan al 25% - 50% del 
cuerpo y pueden disimularse, al 
menos parcialmente, en la mayoría 
de las situaciones sociales y/o 
afectan por completo a la palma de 
las manos, la cara o el cuello o 
ulcera profunda crónica.

Los resultados de la exploración física, 
se manifiestan prácticamente siempre. 
En este caso, afectan a > 50% del 
cuerpo y no pueden disimularse en la 
mayoría de situaciones sociales.
Puede desplazar el grado al máximo 
permitido en este intervalo en función 
de la extensión y la capacidad para 
disimularla o ulcera profunda compleja 
crónica.

Resultados de 
las pruebas 
diagnósticas.

Los resultados que se 
esperan positivos son 
negativos, o bien no se 
realizaron las pruebas. 
Por ejemplo, se asignaría 
en un intervalo 0 para una 
dermatitis alérgica de 
contacto si no se obtienen 
resultados relevantes en 
las pruebas cutáneas.

Los resultados que se 
esperan positivos son 
ambiguos. Por ejemplo, se 
asignaría un intervalo 1 
para una dermatitis alérgica 
de contacto si se obtienen 
resultados ambiguos en las 
pruebas cutáneas, pero que 
en caso de ser positivos, se 
considerarían relevantes.

Los resultados que se esperan 
positivos son positivos y 
adecuados al rango de valores 
esperados para un diagnóstico 
concreto. Por ejemplo, se 
asignaría un intervalo 2 para 
una dermatitis alérgica de 
contacto si se obtiene al menos 
un resultado positivo en las 
pruebas cutáneas.

Los resultados que se esperan 
positivos son positivos y algo 
superiores al rango de valores 
esperados para un diagnóstico 
concreto. Por ejemplo, se 
asignaría un intervalo 3 para una 
dermatitis alérgica de contacto si 
se obtienen múltiples resultados 
positivos en las pruebas cutáneas.

Los resultados que se esperan 
positivos son positivos y 
considerablemente superiores al rango 
de valores esperados para un 
diagnóstico concreto. Por ejemplo, se 
asignaría un intervalo 4 para una 
dermatitis alérgica de contacto si se 
obtienen múltiples resultados positivos 
en las pruebas cutáneas que indiquen 
que la persona debe evitar la 
exposición a una gran variedad de 
sustancias o la exposición laboral a 
agentes cruciales.

Apéndice A. Tabla de valores combinados (Guías AMA).
Los valores se obtienen de la formula A + B (1–A) = valor combinado de A y B, donde A 

y B son los equivalentes decimales de las puntuaciones de deficiencia. Todos los valores de 
la tabla son porcentajes. Para combinar dos valores de deficiencia cualquiera, localice el 
mayor de los dos en el lateral de la tabla y busque en esa fila hasta la columna del menor 
valor, que se encuentra en la base de la tabla. El valor combinado es el de la intersección 
entre la fila y la columna. Por ejemplo, para combinar 35% y 20%, lea en el lateral hacia 
abajo hasta que encuentre el valor mayor, 35%. Posteriormente, busque en la fila hasta que 
llegue a la columna indicada por el 20% en la base de la tabla. En la intersección de la fila y 
la columna está el número 48. Por lo tanto 35% combinado con 20% es 48%. Por la 
estructura de la tabla, el valor mayor de las deficiencias debe localizarse en el lateral de la 
misma.

Si se deben de combinar tres o más valores de deficiencia, seleccione dos y calcule su 
valor combinado. Posteriormente utilice el valor combinado con el tercer valor de deficiencia 
y obtenga el valor combinado de los tres. Este proceso se puede llevar a cabo 
indefinidamente, el valor final de cada caso será el valor combinado de todos los valores 
previos. En cada paso se debe buscar el mayor valor de la deficiencia en el lateral de la 
tabla.

Nota: Si las deficiencias de dos o más sistemas orgánicos se combinan para expresar 
una deficiencia corporal total, cada una debe expresarse previamente como porcentaje de 
deficiencia corporal total.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 57  Real Decreto 888/2022, reconocimiento, declaración y calificación grado de discapacidad

– 1922 –



CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 57  Real Decreto 888/2022, reconocimiento, declaración y calificación grado de discapacidad

– 1923 –



CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 57  Real Decreto 888/2022, reconocimiento, declaración y calificación grado de discapacidad

– 1924 –



CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 57  Real Decreto 888/2022, reconocimiento, declaración y calificación grado de discapacidad

– 1925 –



CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 57  Real Decreto 888/2022, reconocimiento, declaración y calificación grado de discapacidad

– 1926 –



Apéndice B. Carga de Cumplimiento (adherencia) del Tratamiento CCT:
La Carga de cumplimiento del tratamiento CCT se evalúa mediante un sistema de puntos 

que se convierte posteriormente en porcentaje de deficiencia. Los puntos se asignan con 
base en los siguientes criterios:

1. Consumo de medicamentos, dependiendo de la vía de administración y la 
frecuencia.

2. Modificaciones en la dieta.
3. Frecuencia de los procedimientos realizados rutinariamente.
4. Historia previa de intervenciones quirúrgicas o radioterapia.
Estos puntos se convierten en porcentajes de deficiencia mediante la Tabla B.1.

Tabla B.1 Carga de cumplimiento del tratamiento

Puntos totales Deficiencia % Puntos totales Deficiencia %
0-1 0 26-30 6
2-5 1 31-35 7
6-10 2 36-40 8
11-15 3 41-45 9
16-20 4 46+ 10
21-25 5   

En los capítulos donde se usa la CCT, los puntos se añaden a la puntuación final de la 
deficiencia total de la persona (DTP).

En algunas secciones de los capítulos 9 (sistema hematopoyético), capítulo 10 
(respiratorio) y capítulo 12 (sistema endocrino) presentan una forma específica de evaluar la 
carga de cumplimiento del tratamiento, dentro de los criterios evaluativos propios, por lo que 
con la finalidad de no duplicar la evaluación, en estas secciones no se evaluará conforme el 
presente apéndice.

Deficiencias derivadas del consumo de medicamentos:
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Pasos para determinar los puntos que se van a usar en el cálculo de la CCT por 
consumo de medicamentos:

1. Evaluar la frecuencia de dosis y la vía de administración de cada medicamento 
utilizado para la situación que está siendo puntuada, y asigne los puntos para cada uno 
utilizando la Tabla B.2a para las medicaciones por vía oral, ocular, tópica e intranasal, la 
tabla B.2b para vías inhalada y rectal, y la Tabla B.2c para las medicaciones por vía 
intravenosa, subcutánea, intramuscular, intradérmica o intracavitaria.

2. Sume estos valores para obtener el total de puntos por la medicación.
Tabla B.2a y Tabla B.2b: Puntos por la frecuencia y vía de administración de la 

medicación por medicamento.

Tabla B.2a Vías Oral, intranasal, ocular y tópica

Frecuencia de la dosis Puntos
< 1 por día 0

1 a 2 por día 0.5
3 a 4 por día 1
5 a 6 por día 2
> 6 por día 3

Tabla B.2b Inhalación y vía rectal

Frecuencia de la dosis Puntos - inhalados Puntos - vía rectal
< 1 por día 0 1.0
1 por día 1.0 2.0
2 por día 2.0 4.0
3 por día 3.0 6.0
4 por día 4.0 8.0

Tabla B.2c Vías subcutánea, intradérmica, intramuscular, intravenosa e intracavitaria

Vía de administración Puntos
SC, IM, ID: 1 a 3 veces por semana. 1
SC, IM, ID: 4 a 7 veces por semana. 2
SC, IM, ID: 2 veces por día. 3
SC, IM, ID: 3 veces por día. 4
SC, IM, ID: 4 veces por día. 5
SC, IM, ID: 5 veces por día. 6
Catéter central de inserción periférica (CLIP). 6

Reservorio subcutáneo. Se basa en la frecuencia de llenado del 
reservorio.

Intravenosa o Endovenosa. 1 punto por tratamiento por día hasta 25 
puntos/mes.

* Para el rellenado del reservorio una vez al mes o más frecuentemente se le asignan 4 puntos; para el 
rellenado una vez cada 2-4 meses, se asignarán 2 puntos; para el rellenado con menos frecuencia, asignar 1 
punto.

Deficiencias derivadas de la modificación de la dieta:

Tabla B.3 Puntos de deficiencia por modificación de la dieta

Modificación de la dieta Puntos
Mínima. 2.0
Moderada 5.0
Estricta. 10.0

Deficiencia basada en el procedimiento:
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Tabla B.4 Puntos asignados a los procedimientos

Procedimiento Puntos
Control de la glucosa: 1 vez al día. 1
Control de la glucosa: 2 veces al día. 2
Control de la glucosa: 3 veces al día. 3
Control de la glucosa: 4 veces al día. 4
Hemoféresis. 4 por episodio por mes
Transfusión (mensual). 2 por unidad por mes
Laparotomía exploratoria. 2 (valorada únicamente una vez)
Radioterapia. 2 (por parte del cuerpo irradiada)
Derivación ventrículo peritoneal normofuncionante. 6

Apéndice C. Perfil del baremo de evaluación de las funciones y estructuras corporales / 
deficiencia de la persona (BDGP).

Baremo de Evaluación de las Funciones y Estructuras Corporales / Deficiencia Global de la 
Persona (BDGP)

 Constructos Calificadores de gravedad
0 1 2 3 4 8 9

1. Funciones mentales y estructuras del sistema nervioso.
Funciones mentales.
Estructuras del sistema nervioso.

b 0 1 2 3 4 8 9
s 0 1 2 3 4 8 9

2. Funciones sensoriales y dolor y el ojo, oído y estructuras relacionadas.

Funciones y estructuras relacionadas con el ojo. b 0 1 2 3 4 8 9
s 0 1 2 3 4 8 9

Funciones auditivas y vestibulares y estructuras 
relacionadas con el oído.

b 0 1 2 3 4 8 9
s 0 1 2 3 4 8 9

Dolor. b 0 1 2 3 4 8 9
3. Funciones y estructuras involucradas en la voz y el habla.

Funciones del lenguaje, la voz y el habla. b 0 1 2 3 4 8 9
s 0 1 2 3 4 8 9

4. Funciones y estructuras de los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico y respiratorio.
Funciones y estructuras del sistema 
cardiovascular.

b 0 1 2 3 4 8 9
s 0 1 2 3 4 8 9

Funciones y estructuras del sistema 
hematológico e inmunológico.

b 0 1 2 3 4 8 9
s 0 1 2 3 4 8 9

Funciones y estructuras del sistema respiratorio. b 0 1 2 3 4 8 9
s 0 1 2 3 4 8 9

5. Funciones y estructuras de los sistemas digestivo, metabólico y endocrino.
Funciones y estructuras relacionadas con el 
sistema digestivo.

b 0 1 2 3 4 8 9
s 0 1 2 3 4 8 9

Funciones y estructuras relacionadas con el 
metabolismo y el sistema endocrino.

b 0 1 2 3 4 8 9
s 0 1 2 3 4 8 9

6. Funciones y estructuras genitourinarias y reproductoras.
Funciones y estructuras relacionadas con el 
sistema genitourinario y reproductor.

b 0 1 2 3 4 8 9
s 0 1 2 3 4 8 9

7. Funciones y estructuras neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento.
Funciones y estructuras 
neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el 
movimiento.

b 0 1 2 3 4 8 9

s 0 1 2 3 4 8 9
8. Funciones y estructuras de la piel y estructuras relacionadas.
Funciones y estructuras de la piel y estructuras 
relacionadas.

b 0 1 2 3 4 8 9
s 0 1 2 3 4 8 9

Constructos (CIF):
b = Funciones corporales: Son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales (incluyendo las funciones mentales). El estándar empleado para evaluar estas funciones es la 

considerada como norma estadística para los seres humanos;
s = Estructuras corporales: Son las partes anatómicas o estructurales del cuerpo como órganos o miembros y sus componentes clasificados en relación a los sistemas corporales;
Deficiencia: Son Los problemas en las funciones o estructuras corporales como una desviación o una pérdida significativa.
Calificadores de Gravedad (CIF): 0 = Insignificante; 1 = Leve; 2 = Moderado; 3 = Grave; 4 = total; 8 = No especificado; 9 = No aplicable. Se tendrá en cuenta la puntuación obtenida 

en el capítulo correspondiente del BDGP a la categoría o dominio CIF (ver índice del BDGP).

Plantilla de evaluación de los "Problemas de funcionamiento de la persona" y del "Grado final 
de discapacidad"

Nombre del interesado: ____________________________________________
Fecha de valoración: _______________ N.° expediente: ______________
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1. Resultados de la aplicación de cada uno de los baremos (con indicación del utilizado 
como criterio principal):

Baremo % Puntuación Criterio
  Princ.   Secun.

1. BDGP    
2. BLA    
3. BRP-QD                  Secundario.
4. BFCA  Secundario.

Si el "Criterio principal" elegido no es la DGP, justificación: _______________
2. Ajustes.
2.1 Valor Inicial de Ajuste (VIA):
Llevar a la tabla siguiente la puntuación del Criterio Principal de evaluación determinado, 

que constituirá el Valor inicial de ajuste (VIA) situándose en el "valor de intervalo de grado de 
discapacidad" (VIG) (valores A, B, C, D, E) de la clase de gravedad de discapacidad 
correspondiente (valor central en rojo).

Valor Clase 0 Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4
A 0  5 7  25 27 50 55 59 96
B 1 8 10 12 28 30 32 60 65 69 96
C 2 13 15 17 33 35 37 70 75 79 96
D 3 18 20 22 38 40 44 80 85 89 96
E 4 23 24  45 49  90 95  96

Valor Inicial de Ajuste (VIA): _____ Clase de discapacidad asignada _____
Ajuste neto de grado por la repercusión objetivada para realizar actividades: Ajuste de 

intervalo de grado dentro de la clase de discapacidad asignada, modificando al alza o a la 
baja el VIA dentro de la misma, por los valores de ajuste de los Criterios Secundarios (VIG) 
que no se haya elegido como Criterio Principal.

Valores de Intervalos de Grado (VIG)
dentro de la clase

de discapacidad asignada

 VIA BDGP =
 VIG BLA =
 VIG BRP =

Ajuste neto Modificador
≤ –2 (BLA/BRP)      VIG     
–1 (BLA/BRP) VIG
0 (ABCDE / 12345) (BDGP) VIA
1 (BLA/BRP) VIG
≥ 2 (BLA/BRP) VIG

Grado de Discapacidad Ajustado (GDA): _______
2.3 Ajuste alternativo.
Baremo de Limitación Grave y Total en el dominio de Autocuidado (BLGTAA):
Los porcentajes de grado de discapacidad iguales o superiores a 75% se considerarán 

como de dependencia de otra persona y será Criterio Principal la puntuación en el BLGTAA 
con la siguiente relación:

BLGTAA (25-39%)   
BLGTAA (40-54%)
BLGTAA (55-74%)
BLGTAA (75%)

GDA 75%
GDA 85%
GDA 95%
GDA 96% (clase 4)          

Grado de Discapacidad Ajustado (GDA): _______
2.4 Ajuste final:
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Baremo de Factores Contextuales Ambientales (BFCA):

GDA: _____ + puntuación resultante BFCA ______ con tope de límite de clase de 
discapacidad = _______ Grado Final de Discapacidad de la persona (GFD)

ANEXO IV
Baremo de evaluación de las capacidades/Limitaciones en la Actividad (BLA)

Baremo de segundo nivel
Contenido:
1. Normas generales.
2. Escala general de graduación de las “dificultades para la realización de las tareas/

acciones de las actividades de la vida diaria”. Clases de limitación. Tabla 1.
3. Dominios y actividades de la vida diaria que se evalúan y porcentaje asignado, en 

cada caso, para determinar el grado de limitación.
3.1 Dominios y actividades evaluadas habitualmente.
3.2 Lista de actividades simplificadas o de “primer nivel”.
3.3 Lista de actividades ampliada.
4. Determinación de la Limitación Global de la Persona (LGP).
5. Determinación de la limitación de movilidad de las personas mediante el Baremo de 

Limitaciones en las Actividades de Movilidad (BLAM). Movilidad reducida.
6. Determinación de la limitación grave y total en el dominio de autocuidado (BLGTAA).
7. Perfil de evaluación de las capacidades/limitaciones en la actividad.
1. Normas generales.
La Capacidad, según la CIF, describe la aptitud de un individuo para realizar una tarea o 

acción. Indica el máximo nivel probable de funcionamiento que una persona puede alcanzar 
en un dominio, en un momento dado y un entorno normalizado.

Las Limitaciones en la actividad, según la CIF, “son las dificultades que un individuo 
puede tener para realizar actividades”. Una “limitación en la actividad” abarca desde una 
desviación leve hasta una grave en términos de cantidad o calidad, en la realización de la 
actividad, comparándola con la manera, extensión o intensidad en que se espera que la 
realizaría una persona sin esa condición de salud.

Conforme a ello, el grado de las “Limitaciones en la actividad” se determina sobre la 
base de la gravedad de las dificultades que experimentan las personas, con una condición 
de salud, para la realización de las actividades y tareas que integran el Baremo, evaluadas 
mediante la “escala de cuantificación genérica” de la CIF, y con la aplicación de los criterios 
descritos en la Tabla 1. Escala General de Graduación de las “Dificultades para la realización 
de las tareas/acciones de las Actividades de la Vida Diaria”.

Las actividades/Tareas se evalúan siempre de acuerdo a la definición, criterios de 
inclusión y exclusión recogidos en la CIF. Las Actividades/Tareas a evaluar y el porcentaje de 
limitaciones a asignar, en cada uno de los nueve dominios de la CIF, son los recogidos en la 
Tabla 2: Actividades que se evalúan y porcentaje en cada nivel de dificultad que se les 
asigna, la Tabla 3: Porcentaje para determinar la limitación en las Actividades en relación al 
ciclo vital, y la Tabla 4: Pesos de limitación asignados a cada dominio.

El porcentaje de dificultad evaluado, conforme a cada uno de los niveles de graduación 
de dificultad de la actividad/tarea (Tabla 2), en cada caso, se multiplica por el porcentaje 
asignado según el ciclo vital de la persona (Tabla 3) y ese es el porcentaje de limitación 
resultante en cada una de las actividades/tareas, y su suma dentro de cada dominio 
determina la puntuación total de las “limitaciones de la actividad” de la persona en dicho 
dominio. Estas puntuaciones se ponderan con los pesos de la Tabla 4 y sus resultados, 
redondeados al entero más próximo, se combinan entre sí, mediante la Tabla de 
Combinación de Valores, incluida en el apéndice del anexo III determinando el “Porcentaje 
de limitación global en la actividad de la persona” o Limitación Global de la Persona (LGP).
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En la evaluación de las limitaciones en la actividad se tendrán en cuenta que esta:
1. Se fundamenta en la recogida de información sobre las condiciones de salud de la 

persona, la observación y comprobación de su funcionamiento siempre que sea posible, 
llevadas a cabo por un profesional formado al respecto, miembro del Equipo de Valoración 
del Grado de Discapacidad, mediante la aplicación de los criterios de las normas generales y 
con asignación de las puntuaciones establecidas en las referidas tablas.

2. Se basa en la interacción existente entre la condición de salud de la persona y la 
limitación para la realización de las actividades listadas y únicamente en aquellas situaciones 
en las que las dificultades sean derivadas de “Deficiencias permanentes”, entendiéndose 
como tal aquellas alteraciones de funciones o estructuras corporales no recuperables, es 
decir, sin posibilidad razonable de restitución o mejoría de la función del órgano afectado.

3. Se evalúa la “Capacidad con Ayudas” para realizar las actividades en un contexto/
entorno normalizado, tomando en consideración los dispositivos de ayuda que le hayan sido 
prescritos o indicados y/o la necesidad del apoyo de otra u otras personas que pueda 
requerir y una vez aplicadas todas las medidas terapéuticas y/o los programas de 
rehabilitación y habilitación.

4. Se evalúa la limitación en la actividad siempre que exista dificultad en la capacidad de 
la persona para realizar las actividades y que dicha dificultad esté presente previsiblemente 
en la mayoría de las veces o siempre en que la actividad tenga lugar. Se identificará la 
frecuencia de las dificultades tomando en consideración el número de ocasiones en que la 
persona tiene que realizar la actividad/tarea. En las actividades en las que haya tareas que 
precisan de realizarse con diferentes frecuencias como criterio orientativo se evaluará como 
limitación grave en el caso de que la dificultad esté presente previsiblemente al menos una 
vez al día.

5. En los casos en los que la evaluación se realice en dos tiempos, bien sea porque 
existen varias deficiencias de órganos o sistemas o bien porque intervengan varios 
profesionales, se deberá, en un primer tiempo, individualizar el BLA desde la perspectiva 
concreta de la deficiencia evaluada, para en un segundo tiempo realizar el BLA desde una 
perspectiva global de la discapacidad en la que se recoja su interferencia con el resto de 
deficiencias.

6. Se tomarán en consideración tanto el aumento del esfuerzo que realiza la persona, 
como el malestar o el dolor que experimenta, la lentitud, o los cambios en el modo en el que 
debe realizar las actividades, así como la necesidad de apoyo requerido para ello.

7. Se tomarán en consideración las habilidades necesarias que conforman las destrezas 
de ejecución para satisfacer las exigencias o demandas de la actividad: sensoriales-
perceptivas, motoras y de praxis, de regulación emocional, cognitivas, de comunicación/
interacción y sociales.

8. En aquellas personas que padecen condiciones de salud que cursan en brotes o 
desestabilizaciones frecuentes y que presentan una limitación variable en su funcionamiento, 
la evaluación se llevará a cabo cuando la situación de la persona se encuentre estabilizada y 
en máxima recuperación funcional. No obstante, se tendrá en cuenta estos períodos de 
variabilidad de limitación en la actividad siempre que estén documentados y tomándose 
como referencia la situación basal más frecuente en el último año y en el caso en que 
conlleven una limitación grave en las actividades, bien por estar presente el 50% o más del 
tiempo o por implicar un riesgo vital para la persona, estableciéndose en su caso los plazos 
de revisión que se consideren procedentes.

9. Se determinará la gravedad de las dificultades para la realización de las actividades 
de acuerdo con la escala genérica del problema de la CIF:

0. No hay dificultad: 0 a 4% (ninguna, insignificante).
1. Dificultad leve: 5 a 24% (poca, escasa).
2. Dificultad moderada: 25 a 49% (media, regular).
3. Dificultad grave: 50 a 95% (mucho, extrema).
4. Dificultad completa: 96 a 100% (total).
10. En el caso de las personas menores de edad, de conformidad con la CIF-Infancia y 

Adolescencia (OMS 2006), también se tomará en consideración el calificador de “Demora en 
el desarrollo” para determinar la extensión o magnitud de los retrasos o demoras en la 
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realización de las actividades, partiendo de los criterios de normalidad, según los rangos de 
edad en cuanto al desempeño/realización estándar de la población, en base a la siguiente 
escala:

0. Sin demora (ninguna, insignificante, ...).
1. Demora ligera (poca, escasa, ...).
2. Demora moderada (media, regular, ...).
3. Demora grave (mucha, extrema, ...).
4. Demora completa (total, ...).
2. Escala general de graduación de las “dificultades para la realización de las tareas/

acciones de las actividades de la vida diaria”. Clases de limitación. Tabla 1.
En esta Tabla se establecen los criterios orientativos generales para la graduación de las 

limitaciones (sin limitación, leve, moderada, grave y total), detallándose más adelante los 
criterios específicos para las actividades y tareas incluidas en este baremo.

Cada uno de los criterios (generales y específicos) establecidos en cada clase de 
limitación, es independiente y suficiente en sí mismo para situar a la persona en esa clase 
correspondiente, excepto el criterio tiempo que es orientativo.

Clases de limitación

Clase 0 No hay limitación 0% - 4%.
No presenta dificultades en la realización de las tareas, incluidas las más complejas de la actividad evaluada o 
esta dificultad es insignificante y no requiere generalmente de más tiempo para realizar la actividad. Puede 
precisar productos de mercado ordinario o pequeñas adaptaciones del entorno que eliminan completa o casi 
completamente la limitación.
Clase 1 Limitación leve 5% - 24%.
– Realiza la mayoría de las tareas de la actividad con dificultades de carácter leve. - Presenta dificultades 
graves para la realización de las tareas más complejas.
– Precisa del uso de dispositivos de ayuda comerciales o pequeñas adaptaciones, que no eliminan 
completamente la dificultad.
– Requiere de más del 25% de tiempo para realizar las tareas de la actividad.
– Presenta dificultades graves o requiere el apoyo de otra persona al menos una vez al mes en alguna de las 
tareas diarias.
Clase 2 Limitación moderada 25% - 49%.
– Realiza la mayoría de las tareas de la actividad con dificultades de carácter moderado.
– Presenta dificultades graves para la realización de las tareas de moderada complejidad.
– Precisa el uso de dispositivos de ayuda específicos o alguna adaptación en el entorno que no eliminan 
completamente la dificultad.
– Requiere de más del 50% de tiempo para realizar la actividad.
– Presenta dificultades graves o requiere el apoyo de otra persona al menos una vez a la semana en alguna 
de las tareas diarias.
Clase 3 Limitación grave: 50% - 95%
– Realiza la mayoría de las tareas de la actividad con mucha dificultad, incluidas las de dificultad moderada.
– Precisa de Productos de dispositivos de ayuda específicos y adaptaciones del entorno importantes en la 
mayoría de las tareas y acciones de la actividad, y se incrementa en más del 50% el tiempo de realización.
– Requiere de más del 100% de tiempo para realizar la actividad.
– Presenta dificultad completa o requiere el apoyo de otra persona al menos una vez al día en alguna de las 
tareas diarias.
Clase 4 Limitación total 96% - 100%.
– Incapacidad completa o casi completa para la realización de la mayoría de las tareas y acciones de la 
actividad, incluso para las más sencillas.
– Requiere de apoyo de otra persona para la mayoría de las tareas de las actividades diarias.
8 Limitación sin especificar
Existe dificultad significativa para realizar la actividad, pero no hay suficiente información para graduar la 
dificultad.
9 Actividad no aplicable.
Es inapropiado aplicar la tarea o acción de la actividad a la situación de la persona.

3. Dominios y actividades de la vida diaria que se evalúan y porcentaje asignado, en 
cada caso, para determinar el grado de limitación.

3.1 Dominios y actividades evaluadas habitualmente.
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El Baremo tiene como referencia un listado de Actividades de la Vida Diaria de segundo 
nivel de la Check List (Lista breve de comprobación) de la CIF, en cada uno de sus nueve 
dominios, según se describen en la tabla 2.

En relación al ciclo vital de las personas se determina la aplicabilidad de dichas 
Actividades, considerando los 4 ciclos vitales esenciales: Vida Preescolar, Vida Escolar, 
Laboral y Comunitaria, con una ponderación diferenciada en sus resultados (Tabla 3), 
conforme al siguiente detalle:

1. BLA de Vida Laboral: a aplicar de forma preferente en la edad comprendida entre los 
16 y los 65 años, incluidos aquellos que, aun no participando de la vida laboral, tienen 
capacidad potencial para hacerlo dentro de cualquiera de los diferentes entornos laborales 
posibles (ordinario, centro especial de empleo, enclaves o centro ocupacional).

2. BLA de Vida Comunitaria: a aplicar en la situación de personas adultas que no 
participen en la vida laboral de forma permanente.

3. BLA de Vida Escolar: a aplicar de forma preferente en la edad comprendida entre los 6 
y los 16 años.

4. BLA de Vida Preescolar: a aplicar de forma preferente en la edad de 0 a 6 años. En 
estos casos de forma generalizada se realizará la valoración del retraso global mediante los 
instrumentos normalizados que se consideren en función de la edad y deficiencias y 
solamente en aquellos casos en los que se considere la demora en el desarrollo con una 
situación previsible estable y permanente.

3.2 Lista de actividades simplificadas o de “primer nivel”.
En situaciones excepcionales se podrá utilizar la evaluación de las limitaciones para la 

realización de las actividades recogidas en el BLA de primer nivel en los dominios de la CIF 
(Tabla 4), a excepción de las actividades de Autocuidado y Movilidad, en las cuales se 
utilizarán necesariamente las actividades de segundo nivel recogidas en el BLA de primer 
nivel. Entre estas situaciones se pueden indicar las siguientes:

– Personas con limitaciones graves y/o totales en las actividades de autocuidado.
– Personas sin Deficiencias o con Deficiencias leves con repercusión leve en la 

realización de las AVD.
3.3 Lista de actividades ampliada.
En los casos en los que se considere necesario se podrá utilizar de forma completa o 

parcial el listado de actividades/tareas de segundo nivel de la CIF, de forma más indicada en 
personas con una participación en la comunidad, y en su caso se tendrá la opción de poder 
utilizar la versión más detallada de tres o cuatro niveles.

A este último efecto, se recomiendan como más significativas las Actividades de la Lista 
de Comprobación de la CIF que no se han incluido en este listado del BLA:

– a110 Mirar.
– a115 Escuchar.
– a161 Dirigir la atención (CIF-IA)
– a220 Llevar a cabo múltiples tareas.
– a335 Producción de mensajes no verbales.
– a465 Desplazarse utilizando algún tipo de equipamiento.
– a571 Cuidado de la propia seguridad (CIF-IA).
– a660 Ayudar a los demás.
– a710 Interacciones interpersonales básicas.
– a720 Interacciones interpersonales complejas.
– a770 Relaciones íntimas.
– a830 Educación superior.
– a930 Religión y espiritualidad.
– a940 Derechos Humanos.
– a950 Vida política y ciudadanía.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 57  Real Decreto 888/2022, reconocimiento, declaración y calificación grado de discapacidad

– 1934 –



Tabla 2. Actividades y tareas que se evalúan y porcentaje que se les asigna en cada nivel 
para determinar la Limitación Total del Dominio (LTD)

Autocuidado 0 1 2 3 4 8 9 % limitación
resultante

a510 Lavarse. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a520 Cuidado de partes del cuerpo. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a530 Higiene personal relacionada con los procesos de excreción. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a540 Vestirse. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a550 Comer. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a560 Beber. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a570 Cuidado de la propia salud. 0 15% 40% 75% 100% 30%   

Limitación Total del Dominio (% LTD)  

Movilidad 0 1 2 3 4 8 9 % limitación
resultante

a410 Cambiar las posturas corporales básicas. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a415 Mantener la posición del cuerpo. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a430 Levantar y llevar objetos. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a440 Uso fino de la mano. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a450 Caminar, andar. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a4600 Desplazarse dentro de la casa. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a4602 Desplazarse fuera del hogar y de otros edificios. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a4702 Utilización de transporte público con motor. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a4751 Conducción de vehículo con motor. 0 15% 40% 75% 100% 30%   

Limitación Total del Dominio (%LTD)  

Aprendizaje y aplicación del conocimiento 0 1 2 3 4 8 9 % limitación
resultante

a166 Leer. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a170 Escribir. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a175 Resolver problemas. 0 15% 40% 75% 100% 30%   

Limitación Total del Dominio (% LTD)  

Tareas y demandas generales 0 1 2 3 4 8 9 % limitación
resultante

a210 Llevar a cabo una única tarea. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a230 Llevar a cabo rutinas diarias. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a240 Manejo del estrés y otras demandas psicológicas. 0 15% 40% 75% 100% 30%   

Limitación Total del Dominio (% LTD)  

Comunicación 0 1 2 3 4 8 9 % limitación
resultante

a310 Comunicación-recepción de mensajes hablados. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a315 Comunicación-recepción de mensajes no verbales. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a330 Hablar. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a350 Conversación. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a360 Utilización de dispositivos y técnicas de comunicación. 0 15% 40% 75% 100% 30%   

Limitación Total del Dominio (% LTD)  

Vida doméstica 0 1 2 3 4 8 9 % limitación
resultante

a6200 Comprar. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a630 Preparar comidas. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a640 Realizar los quehaceres de la casa. 0 15% 40% 75% 100% 30%   

Limitación Total del Dominio (% LTD)  

Interacciones y relaciones interpersonales 0 1 2 3 4 8 9 % limitación
resultante

a730 Relacionarse con extraños. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a740 Relaciones formales. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a750 Relaciones sociales informales. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a760 Relaciones familiares. 0 15% 40% 75% 100% 30%   

Limitación Total del Dominio (% LTD)  

Áreas principales de la vida 0 1 2 3 4 8 9 % limitación
resultante

a825 Formación profesional. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a850 Trabajo remunerado. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a860 Transacciones económicas básicas. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a870 Autosuficiencia económica. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
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Áreas principales de la vida 0 1 2 3 4 8 9 % limitación
resultante

Limitación Total del Dominio (% LTD)  

Vida comunitaria social y cívica 0 1 2 3 4 8 9 % limitación
resultante

a910 Vida comunitaria. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a920 Tiempo libre y ocio. 0 15% 40% 75% 100% 30%   

Limitación Total del Dominio (% LTD)  

Escala Actividades y tareas específicas Infancia y Adolescencia:

Actividades incluidas 0 1 2 3 4 8 9 % limitación
resultante

a140 Aprender a leer. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a145 Aprender a escribir. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a150 Aprender a calcular. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a160 Centrar la atención. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a250 Manejo del comportamiento. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a815 Educación preescolar. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a820 Educación escolar. 0 15% 40% 75% 100% 30%   
a880 Participación en el juego. 0 15% 40% 75% 100% 30%   

Limitación Total del Dominio (% LTD)  

Tabla 3. Porcentaje para determinar la limitación en las Actividades en relación con el ciclo 
vital

Autocuidado Vida 
Preescolar Vida Escolar Vida Laboral Vida 

Comunitaria
a510 Lavarse. 15% 15% 15% 15%
a520 Cuidado de partes del cuerpo. – 5% 5% 5%
a530 Higiene personal relacionada con los 
procesos de excreción. 25% 20% 20% 20%

a540 Vestirse. 20% 20% 20% 20%
a550 Comer. 20% 15% 15% 15%
a560 Beber. 10% 5% 5% 5%
a570 Cuidado de la propia salud. 10% 20% 20% 20%

Movilidad Vida 
Preescolar Vida Escolar Vida Laboral Vida 

Comunitaria
a410 Cambiar las posturas corporales 
básicas 25% 10% 10% 15%

a415 Mantener la posición del cuerpo 10% 5% 5% 10%
a430 Levantar y llevar objetos 5% 5% 5% 5%
a440 Uso fino de la mano 10% 10% 10% 5%
a450 Caminar, andar 30% 10% 10% 10%
a4600 Desplazarse dentro de la casa. 20% 20% 20% 20%
a4602 Desplazarse fuera del hogar y de 
otros edificios. – 25% 25% 25%

a4702 Utilización de transporte público con 
motor. – 15% 10% 10%

a4751 Conducción de vehículo con motor. – – 5%  

Aprendizaje y aplicación del 
conocimiento

Vida 
Preescolar Vida Escolar Vida Laboral Vida 

Comunitaria
a140 Aprender a leer. 30% 30% –  
a145 Aprender a escribir. 20% 20% – –
a150 Aprender a calcular. 20% 20% – –
a160 Centrar la atención 10% 10% – –
a166 Leer. – – 30% 30%
a170 Escribir – – 30% 30%
a175 Resolver problemas 20% 20% 40% 40%

Tareas y demandas generales Vida 
Preescolar Vida Escolar Vida Laboral Vida 

Comunitaria
a210 Llevar a cabo una única tarea 20% 20% 20%  
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Tareas y demandas generales Vida 
Preescolar Vida Escolar Vida Laboral Vida 

Comunitaria
a230 Llevar a cabo rutinas diarias 40% 40% 50% 50%
a240 Manejo del estrés y otras demandas 
psicológicas 20% 20% 30% 50%

a250 Manejo del comportamiento 20% 20% – –

Comunicación Vida 
Preescolar Vida Escolar Vida Laboral Vida 

Comunitaria
a310 Recepción de mensajes hablados 30% 25% 20%  
a315 Recepción de mensajes no verbales. 20% 15% 10% 10%
a330 Hablar 30% 25% 20%  
a350 Conversación – 20% 30% 60%
a360 Utilización de dispositivos y técnicas 
de comunicación 20% 15% 20% 30%

Vida doméstica Vida 
Preescolar Vida Escolar Vida Laboral Vida 

Comunitaria
a6200 Comprar. – 30% 30% 30%
a630 Preparar comidas. – – 40% 40%
a640 Realizar los quehaceres de la casa. – 70% 30% 30%

Interacciones y relaciones 
interpersonales

Vida 
Preescolar Vida Escolar Vida Laboral Vida 

Comunitaria
a730 Relacionarse con extraños. 10% 10% 20% 20%
a740 Relaciones formales. 20% 20% 20% –
a750 Relaciones sociales informales. 30% 40% 30% 40%
a760 Relaciones familiares. 40% 30% 30% 40%

Áreas principales de la vida Vida 
Preescolar Vida Escolar Vida Laboral Vida 

Comunitaria
a815 Educación preescolar. 40% – – –
a820 Educación escolar. – 40% – –
a825 Formación profesional. – 30% 20% 20%
a850 Trabajo remunerado. – – 50% –
a860 Transacciones económicas básicas. – 20% 10% 30%
a870 Autosuficiencia económica. – – 20% 50%
a880 Participación en el juego. 60% 10% – –

Vida comunitaria, social y cívica Vida 
Preescolar Vida Escolar Vida Laboral Vida 

Comunitaria
a910 Vida comunitaria. 40% 50% 50% 50%
a920 Tiempo libre y ocio. 60% 50% 50% 50%

Tabla 4. Porcentaje para determinar la limitación en las Actividades en el listado simplificado 
o de Primer Nivel

Autocuidado:  % LTD
a510 Lavarse. 15%

 

a520 Cuidado de partes del cuerpo. 5%
a530 Higiene personal relacionada con los procesos de excreción. 20%
a540 Vestirse. 20%
a550 Comer. 15%
a560 Beber. 5%
a570 Cuidado de la propia salud. 20%
Movilidad:  % LTD
a410 Cambiar las posturas corporales básicas. 15%

 

a415 Mantener la posición del cuerpo. 10%
a430 Levantar y llevar objetos. 5%
a440 Uso fino de la mano. 5%
a450 Caminar, andar. 10%
a4600 Desplazarse dentro de la casa. 20%
a4602 Desplazarse fuera del hogar y de otros edificios. 25%
a4702 Utilización de medios de transporte público con motor. 10%
a4751 Conducción de vehículo con motor. –
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Aprendizaje y aplicación del conocimiento.  % LTD
Tareas y demandas generales.  % LTD
Comunicación.  % LTD
Vida doméstica.  % LTD
Interacciones y relaciones interpersonales.  % LTD
Áreas principales de la vida.  % LTD
Vida comunitaria, social y cívica.  % LTD

4. Determinación de la Limitación Global de la Persona (LGP).
La puntuación final de las limitaciones en la actividad se obtiene mediante la 

“combinación” entre sí de la puntuación resultante de la evaluación de las distintas 
Actividades consideradas en cada dominio (LTD), redondeadas al entero más cercano, 
utilizando para ello la Tabla de Combinación de Valores incluida en el apéndice del Anexo III 
(Tabla de valores combinados del Baremo de evaluación de la Deficiencia Global de la 
Persona), ponderadas conforme a los pesos que se les asigna en la siguiente Tabla, 
conformando finalmente la Limitación Global de la Persona (LGP).

Tabla 5. Pesos de limitación asignados a cada dominio

Dominios Vida 
preescolar

Vida 
Escolar

Vida 
Laboral

Vida 
Comunitaria

Primer 
nivel Total

Aprendizaje y aplicación 
del conocimiento. 40% 40% 20% 15% 15%  

Tareas y Demandas 
Generales. 20% 20% 15% 15% 15%  

Comunicación. 40% 40% 40% 40% 40%  
Movilidad. 50% 45% 45% 45% 45%  
Autocuidado. 60% 50% 50% 50% 50%  
Vida Doméstica. – 5% 25% 35% 35%  
Interacciones y 
relaciones 
interpersonales.

35% 35% 35% 35% 35%  

Áreas principales de la 
vida. 20% 30% 40% 15% 15%  

Vida Comunitaria, social 
y cívica. 15% 15% 10% 30% 30%  

Limitación Global de la Persona (LGP).
(Combinación de los % LTD obtenidos en cada dominio).  

En el caso de que se evalúen otras actividades de la vida diaria no incluidas en los 
listados de su ciclo vital, el porcentaje asignado será de un 5% por cada actividad, el cual se 
combinará con el asignado a las otras actividades pertenecientes a su dominio, mediante la 
Tabla de Combinación de Valores incluida en el Anexo III (Tabla de valores combinados).

El porcentaje o grado final de las limitaciones en la actividad resultante de la 
combinación entre sí, de los porcentajes de limitación obtenidos en cada dominio (LTD), 
constituirá la “limitación global de la persona” (LGP), que ajusta el grado dentro de los 
intervalos de las clases de discapacidad (Anexo I Tabla 0.3) según el porcentaje de la 
deficiencia global de la persona (DGP) obtenido tras la aplicación del Baremo de Deficiencia 
Global de la Persona (Anexo III), que normalmente constituye el criterio principal (CP) de 
elección de clase.

En el supuesto de que la determinación del porcentaje de LGP obtenido asigne 
directamente el grado de discapacidad como CP, lo hará de conformidad con lo establecido 
en las “Normas generales para la determinación del grado discapacidad. Anexo I”.

5. Determinación de la limitación de movilidad de las personas mediante el Baremo de 
Limitaciones en las Actividades de Movilidad (BLAM). Movilidad reducida.

Se evalúa directamente con los datos obtenidos en el dominio de movilidad del BLA 
manteniendo los “pesos de tareas” asignados en el mismo y su puntuación de limitación en 
dicho dominio (LTD) expresado de 0 a 100%, obteniéndose el sub-baremo “Baremo de 
Limitaciones en las Actividades de Movilidad” (BLAM).
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El porcentaje asignado a la gravedad en la ejecución de la actividad o tarea, se multiplica 
por el peso asignado a la tarea dentro del dominio, constituyendo la puntuación de limitación 
de dicha tarea. La suma de las puntuaciones de todas las tareas dentro del dominio 
determina la puntuación total de las limitaciones de movilidad de la persona con 
discapacidad. Se distinguirá en relación con el ciclo vital la aplicabilidad de dichas 
Actividades, con especial consideración al BLA de Vida preescolar en cuanto al calificador 
de demora y a la necesidad de dispositivos de ayuda específicos para la movilidad.

Cuando una vez evaluadas todas las actividades, el porcentaje de limitación obtenido en 
el dominio de movilidad asigne una limitación final de movilidad igual o superior al 25% se 
determinará que la persona tiene Movilidad reducida y Dificultades de movilidad para utilizar 
transportes colectivos

6. Determinación de la limitación grave y total en el dominio de autocuidado (BLGTAA).
Las normas generales de graduación de la discapacidad incorporan en su apartado 6.3.1 

como criterio objetivo de gravedad de la discapacidad las situaciones que precisen de 
ayudas significativas de otra persona, y en concreto, mediante el criterio de “ajuste por la 
repercusión objetivada en la limitación grave o total en el dominio de las actividades de 
autocuidado” concretado en el baremo BLGTAA.

Las clases de limitación grave y total (clases 3 y 4) del BLA y por la propia definición de 
estas, podrán incluir situaciones en las cuales se den situaciones de necesidad de ser 
ayudado por otra persona. La evaluación específica y diferenciada de estas dos clases 3 y 4, 
exclusivamente en el dominio de autocuidado, intentará identificar estas situaciones y 
conformará el sub-baremo denominado “Baremo de Limitación Grave y Total para realizar 
Actividades de Autocuidado” (BLGTAA).

Las puntuaciones del BLGTAA de 25% o más, reflejaran situaciones de necesidad de 
apoyo de otra persona significativas (por lo menos de grado moderado) en el dominio del 
autocuidado y se utilizará en el ajuste de grado de la discapacidad en puntuaciones iguales o 
superiores a 75%.

A efectos del BLGTAA por tanto, se tendrá en cuenta exclusivamente la puntuación en 
las clases 3 y 4 de grave limitación o imposibilidad para realizar las tareas descritas en el 
dominio de autocuidado del Baremo de Limitación de Actividades (BLA), situación que 
previsiblemente precisará de ayudas o apoyos personales y/o técnicos importantes para 
llevarlas a cabo o mejorar su rendimiento, tal y como se desprende del texto de las clases de 
gravedad 3 y 4 de dicho baremo:

[3] Limitación Grave: 50 al 95%.
– Realiza la mayoría de las tareas de la actividad con mucha dificultad, incluidas las de 

dificultad moderada.
– Precisa de Productos de Apoyo y/o dispositivos de ayuda específicos y adaptaciones 

del entorno importantes en la mayoría de las tareas y acciones de la actividad, y se 
incrementa en más del 50% el tiempo de realización.

– Requiere de más del 100% de tiempo para realizar la actividad.
– Presenta dificultad completa o requiere el apoyo de otra persona al menos una vez al 

día en alguna de las tareas diarias.
[4] Limitación Completa. 96 al 100%.
– Incapacidad completa o casi completa para la realización de la mayoría de las tareas y 

acciones de la actividad, incluso para las más sencillas.
– Requiere de apoyo de otra persona para la mayoría de las tareas de las actividades 

diarias.
A efectos del BLGTAA y en función de que dentro de la puntuación asignada a la clase 3 

de limitación grave, según la propia definición de esta, pueden encontrarse situaciones de no 
necesidad de ser ayudado por otra persona se le asigna un 60% del valor de la actividad 
(rebajándose un 15% de lo considerado en el BLA). Considerándose solo el 100% a la 
puntuación en la clase 4 de limitación total, en la que se presupone que la necesidad de 
ayuda o apoyo por otra persona se dará en todos los casos.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 57  Real Decreto 888/2022, reconocimiento, declaración y calificación grado de discapacidad

– 1939 –



El BLGTAA se expresa en un porcentaje de 0 a 100% y se obtendrá directamente con los 
datos obtenidos durante la realización del Baremo de Limitación de Actividades, 
manteniendo los “pesos de tareas” del dominio, con la característica específica del valor de 
la puntuación en clase 3 de 60% mencionada anteriormente.

7. Perfil de evaluación de las capacidades/limitaciones en la actividad.

Baremo de evaluación de las capacidades/limitaciones en la actividad BLA

Dominios y actividades (CIF) Constructo Graduación (CIF)
0 1 2 3 4 8 9

1. Aprendizaje y aplicación del conocimiento:
a140 Aprender a leer. a 0 1 2 3 4 8 9
a145 Aprender a escribir. a 0 1 2 3 4 8 9
a150 Aprender a calcular. a 0 1 2 3 4 8 9
a160 Centrar la atención. a 0 1 2 3 4 8 9
a166 Leer. a 0 1 2 3 4 8 9
a170 Escribir. a 0 1 2 3 4 8 9
a175 Resolver problemas. a 0 1 2 3 4 8 9
2. Tareas y Demandas Generales:
a210 Llevar a cabo una única tarea. a 0 1 2 3 4 8 9
a230 Llevar a cabo rutinas diarias. a 0 1 2 3 4 8 9
a240 Manejo del estrés y otras demandas 
psicológicas. a 0 1 2 3 4 8 9

a250 Manejo del comportamiento. a 0 1 2 3 4 8 9
3. Comunicación:
a310 Comunicación-Recepción de 
mensajes hablados. a 0 1 2 3 4 8 9

a315 Comunicación-Recepción de 
mensajes no verbales. a 0 1 2 3 4 8 9

a330 Hablar. a 0 1 2 3 4 8 9
a350 Conversación. a 0 1 2 3 4 8 9
a360 Utilización de dispositivos y técnicas 
de comunicación. a 0 1 2 3 4 8 9

4. Movilidad:
a410 Cambiar las posturas corporales 
básicas. a 0 1 2 3 4 8 9

a415 Mantener la posición del cuerpo. a 0 1 2 3 4 8 9
a430 Levantar y llevar objetos. a 0 1 2 3 4 8 9
a440 Uso fino de la mano. a 0 1 2 3 4 8 9
a450 Caminar, andar. a 0 1 2 3 4 8 9
a4600 Desplazarse dentro de la casa. a 0 1 2 3 4 8 9
a4602 Desplazarse fuera del hogar y de 
otros edificios. a 0 1 2 3 4 8 9

a4702 Utilización de transporte público 
con motor. a 0 1 2 3 4 8 9

a4751 Conducción de vehículo con motor. a 0 1 2 3 4 8 9
5. Autocuidado:
a510 Lavarse. a 0 1 2 3 4 8 9
a520 Cuidado de partes del cuerpo. a 0 1 2 3 4 8 9
a530 Higiene personal relacionada con los 
procesos de excreción. a 0 1 2 3 4 8 9

a540 Vestirse. a 0 1 2 3 4 8 9
a550 Comer. a 0 1 2 3 4 8 9
a560 Beber. a 0 1 2 3 4 8 9
a570 Cuidado de la propia salud. a 0 1 2 3 4 8 9
6. Vida doméstica:
a6200 Comprar. a 0 1 2 3 4 8 9
a630 Preparar comidas. a 0 1 2 3 4 8 9
a640 Realizar los quehaceres de la casa. a 0 1 2 3 4 8 9
7. Interacción y relaciones interpersonales:
a730 Relacionarse con extraños. a 0 1 2 3 4 8 9
a740 Relaciones formales. a 0 1 2 3 4 8 9
a750 Relaciones sociales informales. a 0 1 2 3 4 8 9
a760 Relaciones familiares. a 0 1 2 3 4 8 9
8. Áreas principales de la vida:
a815 Educación preescolar. a 0 1 2 3 4 8 9
a820 Educación escolar. a 0 1 2 3 4 8 9
a825 Formación profesional. a 0 1 2 3 4 8 9
a850 Trabajo remunerado. a 0 1 2 3 4 8 9
a860 Transacciones económicas básicas. a 0 1 2 3 4 8 9
a870 Autosuficiencia económica. a 0 1 2 3 4 8 9
a880 Participación en el juego. a 0 1 2 3 4 8 9
9. Vida comunitaria, social y cívica:
a910 Vida comunitaria. a 0 1 2 3 4 8 9
a920 Tiempo libre y ocio. a 0 1 2 3 4 8 9

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 57  Real Decreto 888/2022, reconocimiento, declaración y calificación grado de discapacidad

– 1940 –



Dominios y actividades (CIF) Constructo Graduación (CIF)
0 1 2 3 4 8 9

Constructos (CIF):
(a) Capacidad: Describe la aptitud de un individuo para realizar una actividad, tarea o acción. Indica el máximo nivel probable de funcionamiento que una persona puede alcanzar 

en un dominio, en un momento dado y un entorno normalizado.
Limitaciones en la actividad: Son las dificultades que una persona puede tener para realizar actividades, comparándola con la manera, extensión o intensidad que se espera que la 

realizaría sin esa condición de salud.
Calificadores de gravedad (CIF): 0 = Insignificante; 1 = Leve; 2 = Moderado; 3 Grave; 4 = total; 8 = No especificado; 9 = No aplicable.

ANEXO V
Baremo de evaluación del desempeño/Restricciones en la Participación

Cuestionario sobre las dificultades en el desempeño de actividades habituales de la vida 
diaria (QD)

Baremo de segundo nivel
Contenido:
1. Introducción.
2. Cuestionarios de evaluación y perfil de evaluación del desempeño.
2.1 Cuestionario de segundo nivel.
2.1.1 BRP-QD (S) simplificado.
2.1.2 Perfil de evaluación del desempeño/restricciones en la participación. BRP-QD (S).
2.1.3 Determinación de la puntuación.
1. Introducción.
El Desempeño según la CIF, “describe lo que la persona hace en su contexto o entorno 

real en el que vive”.
Las Restricciones en la Participación, son los problemas que experimenta una persona 

para realizar actividades e implicarse en situaciones vitales. Viene determinada por la 
comparación con la participación esperable de una persona sin discapacidad en esa cultura 
o sociedad.

Siguiendo la metodología empleada en baremos de anteriores anexos, se proponen dos 
niveles de profundización en la evaluación del desempeño y las restricciones en la 
participación: Un segundo nivel BRP-QD (S) con un cuestionario de preguntas simplificado, 
con el objetivo de que sea realizado preferentemente en formato autorrealizado. Y un tercer 
nivel o BRP-QD (A) ampliado, con un cuestionario de preguntas algo más complejo en su 
implementación, que pretende profundizar sobre los factores contextuales ambientales que 
pueden estar interactuando en el desempeño, este último se realizará preferentemente a 
modo de entrevista semiestructurada.

No obstante lo anterior, ambos pueden realizarse, según la preferencia y/o el grado de 
conocimiento de la persona y de su entorno, en formato auto o heteroaplicado. E incluso 
proporcionárselo a la persona para que se lo lleve a casa y pueda analizarlo tranquilamente.

Así mismo, ambos serán de carácter voluntario y en todo caso sujetos a los criterios de 
validez expuestos en apartado E.6 de las normas generales de evaluación de la 
discapacidad.

2. Cuestionarios de evaluación y perfil de evaluación del desempeño.
2.1 Cuestionario de segundo nivel.
2.1.1 BRP-QD (S) simplificado.
Baremo de Evaluación de las Restricciones en la Participación (BRP). Cuestionario 

sobre las dificultades en el desempeño de actividades habituales de la vida diaria QD 
simplificado.

Mediante el presente cuestionario se pretende conocer y recoger su opinión sobre las 
dificultades concretas que ha presentado a la hora de realizar las actividades cotidianas de 
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su vida diaria en su entorno habitual y en los últimos 30/60 días como consecuencia de sus 
problemas de salud/discapacidad.

Estas preguntas representan una lista resumen de las actividades más significativas que 
propone la CIF-OMS 2001 para el estudio del funcionamiento y la discapacidad de las 
personas en cualquier cultura, una actividad puede ser cualquier cosa que usted hace de 
forma habitual a lo largo de un día, desde hablar con una amistad, concentrarse leyendo el 
periódico, hasta cocinar o bañarse.

Este cuestionario está diseñado para ser autorrealizado, en el caso de que usted no 
pudiera contestar por sí mismo/a o necesite ayuda para interpretarlo, puede ser ayudado por 
una persona de su confianza que conozca su situación real de funcionamiento y el entorno 
en el que vive actualmente (familiar, persona cuidadora, trabajador/a social, terapeuta 
ocupacional, personal de enfermería, médico/a de familia, personal de una asociación, etc.).

La cumplimentación del mismo es voluntaria y por ello si quiere puede no hacerlo. En 
algunas preguntas puede que usted considere que se incluyen algunas cuestiones y 
apreciaciones personales, pero es importante que responda a la mayor cantidad posible. Le 
informamos de que nadie fuera de las personas que participen en su evaluación tendrá 
acceso a esta información.

Para poder responder a las preguntas que le vamos a realizar le iremos dando una serie 
de instrucciones y ejemplos encaminados a la mejor comprensión del problema planteado en 
las preguntas y a facilitar su respuesta.

Contenido del cuestionario:
Lo que nos interesa es conocer la sensación personal, acerca de la dificultad que ha 

tenido a diario en el último mes, para realizar estas actividades, debido a su discapacidad.
Tener una dificultad en la realización de una tarea o actividad quiere decir, que usted ha 

experimentado en la misma, una o varias de las siguientes afirmaciones; dificultades para 
entender qué tiene que hacer, aumento de esfuerzo, carga psico-física, malestar o dolor, 
lentitud o cambios en el modo en que realizaba esa actividad. También puede comparar si su 
forma de realizar la tarea difiere de forma significativa con la forma de hacer esa actividad 
por otras personas de su entorno y de su edad.

Le recordamos que estas dificultades tienen que ser siempre derivadas de un problema 
de salud/discapacidad y no por otros motivos.

Una vez finalizado el cuestionario de dificultades en el desempeño de actividades en el 
último mes, le preguntaremos nuevamente, mediante otro pequeño cuestionario acerca de la 
mejoría que, en su opinión, se podría tener en su funcionamiento diario en el caso de que se 
pudiera hacer alguna intervención en su entorno.

Modo en que se deben graduar las dificultades:
La forma de responder al cuestionario es sencilla: se trata de poner una cruz en una de 

las respuestas posibles para cada una de las preguntas.
Después de cada una de las preguntas, se encontrará con una escala con cinco 

cuadriculas numeradas de 0 a 4 para graduar la gravedad de la dificultad para realizar la 
actividad a la que se refiere cada pregunta, y una sexta para la respuesta: No Aplicable (NA), 
cuando no procede contestar, si es una actividad que no ha realizado en el último mes.

Para cada actividad debe marcar la cuadrícula que mejor represente la dificultad que ha 
tenido para realizar esta actividad en concreto en el último mes.

En alguna ocasión es probable que haya precisado la ayuda de otra persona o de 
ayudas técnicas como elemento facilitador para comprender o poder realizar correctamente 
la actividad, pero el objetivo de este cuestionario no es graduar la necesidad de estas 
ayudas técnicas, ni las que le proporcionan otras personas.

En la contestación a estas preguntas deberá tener en cuenta la dificultad psico-física que 
ha tenido en el último mes para realizar las actividades de la lista, con las ayudas tanto 
técnicas como personales.

Por ejemplo: Cuando responda sobre las dificultades para usar transporte público con 
motor, si su situación es que ha tenido que desplazarse con gran dificultad en el exterior de 
su vivienda, en silla de ruedas propulsada por otra persona, tendrá que intentar graduar la 
dificultad concreta que ha tenido con esa situación descrita, en su entorno real en el mes 
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anterior. En este ejemplo se podría considerar que su dificultad es total (tiene una gran 
dificultad para desarrollar toda la actividad a pesar de disponer de una silla de ruedas y la 
ayuda de otra persona).

En todo caso, es previsible que en la mayoría de las situaciones en las que ha precisado 
de alguna ayuda de otra persona para poder realizar la actividad, considere su dificultad 
como grave, y si siempre le ha tenido que ayudar otra persona en la mayor parte de la 
actividad la dificultad sea total.

El que una dificultad sea total no quiere decir que no ha realizado la actividad, sino que 
la ha realizado pero con una dificultad extrema en toda la realización de la misma.

Por ejemplo: Dificultad total para ducharse, no significa que en el último mes no se ha 
duchado, si no que se ha duchado, pero con dificultad extrema, a pesar de las ayudas que 
haya podido tener.

Si la pregunta hace referencia a una actividad que no ha realizado en el último mes, bien 
sea por causa de su discapacidad o bien porque dicha actividad no tiene ninguna relación 
con las actividades que realiza habitualmente, debido a su edad, sus preferencias, su 
situación y entorno social, o simplemente porque no entiende la pregunta, marque la 
cuadrícula de la columna No Aplicable (NA) o no la conteste y deje la pregunta en blanco y 
pase a la siguiente pregunta.

Los niveles de gravedad pretenden ser “orientativos” por lo que frecuentemente tendrá 
dudas en su graduación. En el caso de duda entre dos niveles de gravedad, elija el nivel 
mayor (por ejemplo si duda entre ligero y moderado elija moderado).

Le recordamos que se le pedirá que responda a cada pregunta teniendo en cuenta la 
dificultad que ha tenido para llevar a cabo las actividades cotidianas que realmente ha 
realizado en los últimos 30 días y en el entorno donde vive. Si es una actividad que no ha 
realizado no responda la pregunta y pase a la siguiente.

Para orientarse sobre como graduar el nivel de gravedad de la dificultad para realizar 
una actividad deberá de medir el problema, según su criterio, en una escala porcentual de 0 
a 100%, basadas en la graduación de los problemas propuestos por la OMS y tomando 
como referencia los siguientes porcentajes aproximados:

0. No hay dificultad, ninguna insignificante, inferior al 5% (del total teórico para realizar 
esa actividad correctamente, sin ninguna dificultad ni molestia, en un tiempo adecuado).

1. Dificultad ligera, leve, poco..., entre 5 y 24% (del total teórico para realizar esa 
actividad correctamente, sin ninguna dificultad ni molestia, en un tiempo adecuado).

2. Dificultad moderada, entre 25 y 49% (del total teórico para realizar esa actividad 
correctamente, sin ninguna dificultad ni molestia, en un tiempo adecuado).

3. Dificultad grave, mucho, muy..., entre 50 y 95% (del total teórico para realizar esa 
actividad correctamente, sin ninguna dificulta ni molestia, en un tiempo adecuado).

4. Dificultad total, completa..., mayor del 95% (del total teórico para realizar esa actividad 
correctamente, sin ninguna dificultad ni molestia, en un tiempo adecuado).

NA. No Aplicable (actividad no realizada en el último mes).

Graduación de la dificultad*
Ninguna Ligera Moderada Grave Total No aplicable

0 1 2 3 4 NA
0%-4% 5%-24% 25%-49% 50%-95% 96%-100% No realizada
* Puede que le resulte más familiar graduar sus dificultades del 1 al 10. En este caso, las 

correspondencias con la anterior graduación serán: Si contesta 0: equivale a NINGUNA dificultad (0): Si 
contesta 1 o 2: equivale a Dificultad LIGERA (2); Si contesta 3 o 4: equivale a dificultad MODERADA (3); Si 
contesta entre 5 y 9: equivale a dificultad; GRAVE Si contesta 10: equivale a dificultad TOTAL (4).

Ejemplo de graduación de la dificultad en desempeñar una actividad:
Ejemplo de graduación de dificultad para vestirse:
Si la pregunta al problema planteado hace referencia a la dificultad que ha tenido 

diariamente durante el último mes para la actividad concreta de “vestirse la ropa”. Veamos 
varias posibilidades de respuesta según el nivel de dificultad.
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☐ Si en su caso se ha vestido toda la ropa sin esfuerzo, dolor o lentitud su nivel de 
dificultad para este problema es 0%. No hay dificultad. Contestaría marcando la casilla con el 
número 0.
☐ Si su dificultad se ha limitado exclusivamente a ponerse alguna prenda aislada, más o 

menos complicada, como atar unas botas o abrocharse alguna prenda, que no se viste 
habitualmente (solo una vez en los últimos 30 días) su problema se consideraría 
insignificante o mínimo (inferior en todo caso, al 5% del “total” teórico destinado a vestirse 
toda la ropa). Contestaría también marcando en la casilla con el número 0.
☐ Si su dificultad se ha producido para vestirse los zapatos y calcetines del pie derecho 

su nivel de dificultad para esta actividad sería leve (inferior en todo caso al 25% del “total” 
teórico destinado a vestirse). Contestaría marcando en la casilla con el número 1.
☐ Si su dificultad se ha producido para vestirse los zapatos y calcetines, (inferior en todo 

caso, al 50% del “total” teórico destinado a vestirse) y ha ocurrido habitualmente en los 
últimos 30 días su nivel dificultad para esta actividad sería moderado. Contestaría con 
marcando en la casilla con el número 2.
☐ Si por el contrario usted calcula que ha tenido dificultad para vestirse más de un 50% 

de la ropa (como puede ser toda la ropa de la parte inferior y alguna de la parte superior) y el 
tiempo dedicado a vestirse ha sido mayor del 50% del previsto, y que le ha ocurrido esto 
frecuentemente en los últimos 30 días, o que le han tenido que ayudar frecuentemente en 
los últimos 30 días para realizar alguna parte de la tarea, su dificultad se consideraría grave. 
Contestaría marcando en la casilla con el número 3.
☐ Si ha tenido graves dificultades para vestirse toda la ropa diariamente o le han tenido 

que ayudar diariamente en los últimos 30 días y en más del 50% de la tarea su problema 
sería total. Contestaría marcando en la casilla con el número 4.

Cuestionario sobre mejora del entorno:
Nos gustaría que indicase qué aspectos considera que se podrían modificar en el 

entorno dónde usted vive que mejorarían su vida diaria y su participación en la sociedad y 
los posibles apoyos que necesitaría (Servicios, Políticas, Ayudas...).

Le indicamos a continuación algunas posibles propuestas, señale la opción que 
considere o en su caso, utilice el espacio en blanco para indicar lo que usted proponga.
☐ Ayudas para disponer de dispositivos técnicos de ayuda para el uso personal en las 

actividades diarias: Para la movilidad, la marcha, para la comunicación, diseño de objetos 
cotidianos (como jarras botellas, latas...) para otras actividades como educación, empleo, 
actividades culturales, deportivas, recreativas...

– Otras:
☐ Ayudas para mejorar las condiciones de habitabilidad de su vivienda (p.ej, quitar 

bañera y poner ducha, barras, pasamanos, señales luminosas, pictogramas...).
– Otras:
☐ Ayudas para mejorar en la accesibilidad del entorno, como: instalar ascensor, eliminar 

escalones, rebaje de aceras, mejora en la accesibilidad de los transportes públicos, plazas 
reservadas para personas con movilidad reducida, prioridad en las colas...

– Otras:
☐ Apoyo y relaciones de otras personas para la realización de las Actividades de la Vida 

Diaria, por parte de familiares, amistades, personas del trabajo, personas vecinas, Servicios 
de Ayuda a Domicilio, Asistente personal o persona de apoyo.

– Otras:
☐ Modificación de las Actitudes de la sociedad sobre la forma de comprender, 

comunicarse o reaccionar ante sus problemas, por parte de familiares, amistades, personas 
del trabajo, personas vecinas, profesionales,...

– Otras:
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☐ Fomento de Servicios, Sistemas o Políticas inclusivas que favorezcan la igualdad de 
oportunidades y la participación de las personas con discapacidad para cualquier actividad, 
como programas de empleo, transporte, ocio, servicios especializados de rehabilitación, 
fomento de asociaciones, polideportivos, pensiones, educación, ...).

– Otras:
Mensaje final:
Le recordamos que la realización de este cuestionario es voluntario y tiene como objetivo 

principal el de promocionar su autonomía personal a la hora de evaluar sus problemas de 
funcionamiento y discapacidad. El conocimiento de su opinión particular sobre las 
dificultades para realizar actividades y la influencia del entorno que le rodea, nos será de 
gran ayuda y se tendrán en cuenta tanto a la hora de evaluarlos, como para poder 
proponerle las posibles orientaciones para su mejoría.

Muchas gracias.
2.1.2 perfil de evaluación del desempeño/restricciones en la participación. BRP-QD (S).

Cuestionario de dificultades en el desempeño de las actividades de la vida diaria en los últimos 30 días

BRP-QD (S)

Dominios y actividades Graduación
Aprendizaje y aplicación del conocimiento:  
Leer y escribir (leer un libro, periódico, escribir un texto o una carta). 0 1 2 3 4 NA
Resolver problemas (poder identificar, analizar y resolver los distintos aspectos, opciones y soluciones de un problema, como por ejemplo, qué hacer si se va la luz en 
casa, o como intentar resolver una discusión...). 0 1 2 3 4 NA

Tomar decisiones (poder decidir sobre qué comida tomar en un restaurante, qué producto comprar teniendo varios similares, ir a un determinado espectáculo...). 0 1 2 3 4 NA
Tareas y Demandas Generales:  
Llevar a cabo una tarea (iniciar una tarea, concentrarme en ella y finalizarla de forma y tiempo adecuados). 0 1 2 3 4 NA
Llevar a cabo rutinas diarias (planificar y completar las diversas actividades y tareas que realizo a lo largo del día, ser capaz de llevar a cabo todas las actividades de 
un día normal desde que me levanto hasta que me acuesto). 0 1 2 3 4 NA

Manejo de estrés y otras demandas psicológicas (ser capaz de llevar a cabo actividades que requieren de responsabilidad, como tener una entrevista de trabajo, 
conducir en tráfico denso o cuidar menores o una persona mayor). 0 1 2 3 4 NA

Comunicación:  
Conversación (comunicarme con otras personas mediante lenguaje oral, escrito, de signos). 0 1 2 3 4 NA
Utilización de aparatos y técnicas de comunicación (como teléfonos fijos, móviles, ordenadores, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, etc.). 0 1 2 3 4 NA
Movilidad:  
Cambiar las posturas corporales básicas (poder ponerme de pie, tumbarme, sentarme). 0 1 2 3 4 NA
Levantar y llevar objetos (como una maleta, un niño, un vaso, una cacerola). 0 1 2 3 4 NA
Desplazarse (Llegar hasta el lugar donde quiero ir, ya sea de forma independiente o utilizando algún tipo de equipamiento (como silla de ruedas, muletas, andador, 
bastón, perro guía etc.). 0 1 2 3 4 NA

Utilización de medios de transporte (llegar hasta el lugar donde quiero ir siendo capaz de utilizar medios de transporte como el autobús, metro, taxi, etc.). 0 1 2 3 4 NA
Conducción (Conducir vehículos como un coche, triciclo a motor, bicicleta, moto...). 0 1 2 3 4 NA
Vida doméstica:  
Adquisición de bienes y servicios (hacer la compra, transportar y almacenar los productos de la compra). 0 1 2 3 4 NA
Preparar comidas (cocinar platos sencillos y complejos y servir en la mesa). 0 1 2 3 4 NA
Realizar los quehaceres de la casa (limpiar la casa, lavar los platos y la vajilla, lavar y guardar la ropa etc.). 0 1 2 3 4 NA
Interacción y relaciones interpersonales:  
Relaciones sociales informales (relacionarme y llevarme bien con amistades, personas vecinas o conocidas, personas que tenemos cosas en común). 0 1 2 3 4 NA
Relaciones familiares (relacionarme y llevarme bien con los diferentes familiares). 0 1 2 3 4 NA
Relaciones íntimas (mostrar afecto en mis relaciones como abrazos, caricias, besos, etc., tanto sentimentales, conyugales, sexuales, etc.) 0 1 2 3 4 NA
Áreas principales de la vida:  
Educación no reglada y/o escolar (ocuparme de mis responsabilidades como estudiante y/o cursos de formación laboral). 0 1 2 3 4 NA
Trabajo remunerado (poder llevar a cabo las obligaciones del puesto de trabajo). 0 1 2 3 4 NA
Transacciones económicas básicas (manejar mis finanzas usando el dinero, gestionando la economía doméstica, mis cuentas bancarias...). 0 1 2 3 4 NA
Vida comunitaria, social y cívica:  
Vida comunitaria (participar en asociaciones, clubes sociales, ceremonias, fiestas, ...). 0 1 2 3 4 NA
Tiempo libre y ocio (realizar actividades que me ayuden a relajarme y disfrutar como hacer deporte, acudir al cine, o al fútbol, ver la televisión o ir de excursión...). 0 1 2 3 4 NA
Religión y espiritualidad (realizar de forma satisfactoria las actividades relacionadas con mis valores y creencias). 0 1 2 3 4 NA
Autocuidado:  
Lavarse (bañarme, ducharme, secarme, lavarme las manos, etc.). 0 1 2 3 4 NA
Cuidado de las partes del cuerpo (cepillarme los dientes, afeitarme, peinarme, cortarme las uñas, etc.). 0 1 2 3 4 NA
Higiene personal relacionada con los procesos de excreción (usar el servicio incluyendo el indicar la necesidad, acudir al lugar adecuado, el poder adoptar la postura 
correcta, limpiarme, manipular mi ropa, cambio de compresas o pañales en caso de usarlos). 0 1 2 3 4 NA

Vestirse (elegir la ropa que quiero ponerme y poder alcanzarla, ponerme y quitarme la ropa y el calzado). 0 1 2 3 4 NA
Comer (poder comer de manera adecuada los alimentos ya servidos en la mesa). 0 1 2 3 4 NA
Beber (obtener y servirme bebida desde diferentes recipientes para poder beber, abrir botellas y latas). 0 1 2 3 4 NA
Cuidado de la propia salud (solicitar citas médicas, tomar la medicación necesaria, ser capaz de evitar riesgos, poder pedir ayuda ante una urgencia). 0 1 2 3 4 NA
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Dominios y actividades Graduación
Problema a responder (desempeño): Dificultad para realizar actividades en su contexto y entorno real en el que vive en el último mes.
Grados de dificultad: 0 = Ninguna (insignificante); 1 = Poco (ligero); 2 = Mediano (moderado); 3 = Grave (mucho); 4 = Completo (total); NA = No aplicable (actividad no realizada en 

el último mes).

2.1.3 Determinación de la puntuación.
2.1.3.1 Puntuación de cada ítem.
La puntuación se realizará para cada actividad conforme la siguiente escala.

Ninguna dificultad (0): Puntuación de 0%
Leve dificultad (1): Puntuación de 15%
Moderada dificultad (2): Puntuación de 40%
Grave dificultad (3): Puntuación de 75%
Total dificultad (4): Puntuación de 100%
No aplicable (9): se descarta en la fórmula*

2.1.3.2 Puntuación parcial de cada dominio.
Se expresará la ponderación por separado en cada uno de los nueve dominios en una 

escala de 0 a 100, siguiendo la siguiente fórmula.

Suma de la puntuación válida obtenida en el dominio/Puntuación válida máxima posible en 
su dominio (descartando los No Aplicables) × 100.

A la puntuación del dominio le corresponderá un peso ponderado, en relación a la 
puntuación total del baremo, que será similar al empleado en el BLA según el ciclo vital (CV) 
correspondiente (Tabla 5. Pesos de limitación asignados a cada dominio) según la siguiente 
“tabla de pesos ponderados según el ciclo vital”:

Dominio Vida 
preescolar

Vida 
Escolar

Vida 
Laboral

Vida 
Comunitaria

Primer 
nivel

1. Aprendizaje y aplicación del 
conocimiento. 40% 40% 20% 15% 15%

2. Tareas y demandas generales. 20% 20% 15% 15% 15%
3. Comunicación. 40% 40% 40% 40% 40%
4. Movilidad. 50% 45% 45% 45% 45%
5. Autocuidado. 60% 50% 50% 50% 50%
6. Vida doméstica. – 5% 25% 35% 35%
7. Interacciones y relaciones 
interpersonales. 35% 35% 35% 35% 35%

8. Áreas principales de la vida. 20% 30% 40% 15% 15%
9. Vida comunitaria, social y cívica. 15% 15% 10% 30% 30%

Se puntuará el total de actividades evaluadas validas (Npv) distribuidas de forma variable 
en cada en cada dominio, dividido por la puntuación máxima posible de actividades validas 
en cada dominio (Npvmax), multiplicado por 100 y por el peso de dicho dominio sobre el total 
del baremo (los mismos pesos que en el BLA).

Siguiendo la fórmula:

Npv/Npvmax. × 100 × Ponderación dominio según el ciclo vital (BLA) = Valor del dominio%

Dominio Puntuación actividad
Desempeño/participación Puntuación máxima valida de dominio Peso sobre total** Total dominio

1. Aprendizaje y aplicación del conocimiento. p1.1 + p1.2 + p1.3 / Np1vmax × 100 × CV%** =  %
2. Tareas y demandas generales. p2.1 + p2.2 / Np2vmax × 100 × CV%** =  %
3. Comunicación. p3.1 + p3.2 / Np3vmax × 100 × CV% =  %
4. Movilidad. p4.1 + p4.2 + p4.3 + p4.5 + p4.6 + p4.7 / Np4vmax × 100 × CV%** =  %
5. Autocuidado. p5.1 + p5.2 + p5.3 + p5.4 + p5.5 + p5.6 + p5.7 / Np5vmax × 100 × CV%** =  %
6. Vida doméstica. p6.1 + p6.2 + p6.3 + p6.4 / Np6vmax × 100 × CV%** =  %
7. Interacciones y relaciones interpersonales. p7.1 + p7.2 + p7.3 / Np7vmax × 100 × CV% ** =  %
8. Áreas principales de la vida. p8.1 + p8.2 + p8.3 + p8.4 / Np8vmax × 100 × CV%** =  %
9. Vida comunitaria, social y cívica. p9.1 + p9.2 + p9.3 + p9.4 + p9.5 / Np9vmax × 100 × CV%** =  %
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Dominio Puntuación actividad
Desempeño/participación Puntuación máxima valida de dominio Peso sobre total** Total dominio

Puntuación final tras combinación de mayor a menor de cada dominio. =  %
** % variable según el ciclo vital (CV).

2.1.3.3 Puntuación final del BRP-QD.
Finalmente se combinarán –con la tabla de valores combinados (apéndice A de anexo 

III) según la fórmula ([(100 ‒ A) × B]/100]) + A‒ los valores obtenidos, de mayor a menor, en 
cada uno de los 9 dominios, obteniendo la Puntuación Final del Baremo de Restricción en la 
participación-Cuestionario de desempeño (BRP-QD) que tendrá un valor comprendido entre 
0 y 100.

ANEXO VI
Baremo de evaluación de los Factores Contextuales/Barreras Ambientales 

(BFCA)

Baremo de segundo nivel
Contenido:
1. Introducción.
2. Puntuación global por barreras en el entorno.
3. Tabla y perfil de funcionamiento del BFCA: Evaluación de los factores contextuales 

que actúan como barreras.
1. Introducción.
Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF), los Factores Contextuales constituyen el conjunto de circunstancias que conforman la 
vida de una persona. Incluye los Factores Ambientales y los Factores Personales, y su 
presencia o ausencia afectan positiva o negativamente al funcionamiento de la persona.

1. Los Factores Ambientales constituyen el entorno físico, social y actitudinal en el 
que las personas viven y desarrollan su proyecto vital. Son factores externos a las personas, 
y pueden tener una influencia positiva (facilitadores) o negativa (barreras) en la realización 
de la persona como miembro de la sociedad.

2. Los Factores Personales constituyen el trasfondo particular de la vida de una 
persona y de su estilo de vida. Están compuestos por las características de la persona, que 
no forman parte de una condición o estados de salud Estos factores pueden incluir aspectos 
tales como el sexo, la raza, la edad, los hábitos y estilos de vida, la educación, la profesión, 
las creencias religiosas o las experiencias vitales, entre otras. Tanto todas ellas en conjunto, 
como alguna de ellas individualmente, pueden desempeñar un papel en la discapacidad a 
cualquier nivel, motivo por el que deben ser recogidos y tenidos en cuenta por el/la 
profesional que realice la evaluación de los factores contextuales.

3. Barreras son todos aquellos factores en el entorno de una persona que, cuando 
están presentes o ausentes, limitan el funcionamiento tanto a nivel físico como psicológico, y 
generan discapacidad. Entre ellos se incluyen aspectos tales como que el ambiente físico 
sea inaccesible, la falta de tecnología asistencial adecuada, actitudes negativas de la 
población respecto a la discapacidad, y también servicios, sistemas y políticas que bien, no 
existen o dificultan la participación de las personas con una condición de salud en todas las 
áreas de la vida.

4. Facilitadores son todos aquellos factores en el entorno de una persona que, 
cuando están presentes o ausentes, mejoran el funcionamiento tanto a nivel físico como 
psicológico, y reducen la discapacidad. Entre ellos se incluyen aspectos tales como que el 
ambiente físico sea accesible, la disponibilidad de tecnología asistencial adecuada, las 
actitudes positivas de la población respecto a la discapacidad, y también los servicios 
sistemas y políticas que intenten aumentar la participación de las personas con una 
condición de salud en todas las áreas de la vida.
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En este sentido, la sociedad puede dificultar el desempeño de una persona tanto porque 
cree barreras físicas e intangibles (Ej. edificios inaccesibles) o porque no proporcione 
elementos facilitadores (Ej. baja disponibilidad de dispositivos de apoyo. Por tanto, un 
entorno con barreras, o sin facilitadores, restringirá la participación social y el desempeño/
realización de actividades de la persona, mientras que en otros, los facilitadores pueden 
incrementarlos.

Sobre esta base, se establece el siguiente baremo para evaluar los factores ambientales 
que una persona con una condición de salud dada puede tener en el contexto/entorno en el 
que vive, y que le suponen un efecto negativo en su funcionamiento (Barreras), cuyo 
resultado es una restricción en su participación social y en su desempeño/realización;

La evaluación se lleva a cabo por criterio de los/as profesionales tras el estudio de la 
situación específica de la persona en el que se describan los Factores Contextuales 
(Personales y Ambientales) y se delimiten y especificarán las barreras existentes, y se 
determine si son o no susceptibles de algún ajuste razonable, graduándolas, por la 
concurrencia de circunstancias que se describen en los apartados en que se estructura el 
baremo, conforme a la escala de cuantificación universal de los problemas propuesta por la 
CIF:

 0  Ninguna, insignificante.    No hay barrera.
 1 Poca, escasa. Barrera leve.
 2 Media, regular. Barrera moderada.
 3 Mucha extrema. Barrera grave.
 4 Total. Barrera completa.
 8 Sin especificar. Barrera no especificada.
 9 No aplica. Barrera no aplicable en el ciclo o proyecto vital de la persona.

Y con las siguientes orientaciones para determinar la graduación de la barrera de 
conformidad con la escala referida:

0. Sin barrera quiere decir que la persona no tiene problemas.
1. Barrera leve significa que un problema está presente en menos del 25% del tiempo, 

con una intensidad tolerable en la vida diaria de la persona y que raramente ocurre en el 
último año.

2. Barrera moderada significa que un problema está presente en menos del 50% del 
tiempo, con una intensidad que interfiere, sin alterar significativamente, la vida diaria de la 
persona y ocurre frecuentemente en el último año.

3. Barrera grave significa que el problema está presente en más del 50% del tiempo 
con una intensidad que altera parcialmente la vida diaria de la persona y ocurre 
frecuentemente en el último año.

4. Barrera completa quiere decir que un problema está presente en más del 95% del 
tiempo, con una intensidad que altera totalmente la vida diaria de la persona y ocurre cada 
día en el último año.

8. Barrera no especificada quiere decir que no hay suficiente información para 
especificar la gravedad del problema.

9. Barrera no aplicable significa que es inapropiado a la situación de la persona un 
código particular de un factor ambiental en cuestión, conforme a lo señalado de no aplicable 
en el ciclo o proyecto vital de la persona.

2. Puntuación global por barreras en el entorno:
En cada capítulo se evalúan todos los ítems recogidos en el baremo, y se sumaran hasta 

obtener el máximo de puntos posibles por cada capítulo. Cada ítem tiene un valor dentro de 
su capítulo en función de la graduación del problema:

Grado de restricción Puntuación
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
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Grado de restricción Puntuación
8 1,5
9 0

A cada uno de los 5 capítulos se le asigna el mismo valor: 8 puntos máximo (20% del 
total posible: 40 puntos posibles) independientemente del número de ítems que contengan.

Finalmente se sumarán las puntuaciones obtenidas en de cada capítulo afectado que se 
multiplica por 6 y se divide entre 10, y se redondea al entero más próximo. Total a sumar al 
grado de discapacidad resultante en la aplicación de las relaciones jerárquicas de los otros 
constructos evaluados: Anexo III (BDGP) y anexo IV (BGLA). El máximo de puntos posibles 
a sumar es 24.

En aquellos casos que a criterios de los/as profesionales se considere oportuno y 
siempre de manera argumentada, se podrá aplicar un criterio de provisionalidad al resultado 
del BCFA.

3. Tabla y perfil de funcionamiento del BFCA: Evaluación de los factores contextuales 
que actúan como barreras.

Baremo de evaluación de los factores contextuales que actúan como barrera (BFCA)

Dominios y barreras del entorno (CIF) Constructo Graduación (CIF)
0 1 2 3 4 8 9

1. Productos y tecnología:
e110 Para el consumo personal. e 0 1 2 3 4 8 9
e115 Para uso personal de la vida diaria. e 0 1 2 3 4 8 9
e120 Para la movilidad o transporte personal en espacios cerrados y 
abiertos. e 0 1 2 3 4 8 9

e125 Productos y tecnología para la comunicación. e 0 1 2 3 4 8 9
e130 Productos y tecnologías para la educación. e 0 1 2 3 4 8 9
e135 Productos y tecnologías para el empleo. e 0 1 2 3 4 8 9
e150 Diseño y construcción de edificios de uso público. e 0 1 2 3 4 8 9
e155 Diseño y construcción de edificios de uso privado. e 0 1 2 3 4 8 9
e165 Pertenencias. e 0 1 2 3 4 8 9
e198 y e199 Otros productos y tecnologías especificados y no 
especificados por la CIF como actividades culturales, deportivas, espirituales, 
etc.

e 0 1 2 3 4 8 9

2. Entorno natural y actividad humana:
e-210 Geografía física. e 0 1 2 3 4 8 9
e-225 Clima. e 0 1 2 3 4 8 9
e-230 Desastres Naturales. e 0 1 2 3 4 8 9
e-235 Desastres causados por la humanidad. e 0 1 2 3 4 8 9
e298 y e299 Entornos naturales y cambios en el entorno derivados de la 
actividad humana especificados y no especificados. e 0 1 2 3 4 8 9

3. Apoyo y relaciones:
e310 Familia. e 0 1 2 3 4 8 9
e325 Red informal: Apoyo de amistades, compañeros/as, colegas, 
personas vecinas o conocidas y de la comunidad. e 0 1 2 3 4 8 9

e340 Cuidadores/as y personal de ayuda. e 0 1 2 3 4 8 9
e355 Profesionales de la salud. e 0 1 2 3 4 8 9
e398 y e399 Otros apoyos especificados o no especificados. Según la CIF: 
profesionales (de trabajo social, profesorado), animales domésticos, 
personas con cargos de autoridad, otros.

e 0 1 2 3 4 8 9

4. Actitudes:
e410 Actitudes de integrantes de la familia. e 0 1 2 3 4 8 9
e425 Actitudes: de amistades, compañeros/as, colegas, personas vecinas o 
conocidas y de la comunidad. e 0 1 2 3 4 8 9

e440 Cuidadores/as y personal de ayuda. e 0 1 2 3 4 8 9
e450 Actitudes individuales de profesionales de la salud. e 0 1 2 3 4 8 9
e498 y e499 Otras Actitudes especificados o no especificados. Según la 
CIF: Extraños, personas con cargos de autoridad, cuidadores/as y personal 
de ayuda, otros/as profesionales, actitudes sociales, normas, costumbres e 
ideologías sociales.

e 0 1 2 3 4 8 9

5. Sistemas, servicios y políticas:
e515 Servicios, sistemas y políticas de arquitectura y construcción. e 0 1 2 3 4 8 9
e520 Servicios, sistemas y políticas de planificación de espacios abiertos. e 0 1 2 3 4 8 9
e525 Servicios sistemas y políticas de vivienda. e 0 1 2 3 4 8 9
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Dominios y barreras del entorno (CIF) Constructo Graduación (CIF)
0 1 2 3 4 8 9

e530 Servicios, sistemas y políticas de utilidad pública, (Instituciones 
públicas, asociaciones, entidades privadas...). e 0 1 2 3 4 8 9

e540 Servicios, sistemas y políticas de Transporte. e 0 1 2 3 4 8 9
e560 Servicios, sistemas y políticas de medios de comunicación. e 0 1 2 3 4 8 9
e570 Servicios, sistemas y políticas de seguridad social. e 0 1 2 3 4 8 9
e575 Servicios, sistemas y políticas de apoyo social general. e 0 1 2 3 4 8 9
e580 Servicios, sistemas y políticas sanitarias. e 0 1 2 3 4 8 9
e585 Servicios, sistemas y políticas de educación y formación. e 0 1 2 3 4 8 9
e590 Servicios, sistemas y políticas de empleo. e 0 1 2 3 4 8 9
e598 y e599 Servicios, sistemas y políticas otros especificados y no 
especificados: como: artículos de consumo, de protección civil, legales, de 
asociación y organización, económicas, de gobierno.

e 0 1 2 3 4 8 9

Constructo (CIF): Factores Contextuales como Barreras (e): Factores en el entorno de una persona que, 
cuando están presentes o ausentes, limitan el funcionamiento y generan discapacidad.

Graduación de la barrera: 0 = Ninguna (insignificante); 1 = Poca (ligera); 2 = Mediana (moderada); 3 = 
Grave (mucho); 4 = Completa (total); 8 = No especificado; 9 = No aplicable.
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§ 58

Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el 
baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por 
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en situación de dependencia

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
«BOE» núm. 42, de 18 de febrero de 2011

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2011-3174

La disposición final séptima de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia, faculta al 
Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución 
de la citada ley, con la finalidad principal de hacer efectivo el ejercicio del derecho subjetivo 
de ciudadanía que se reconoce a las personas en situación de dependencia a través del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Asimismo, la disposición final quinta de la ley encomienda al Gobierno la aprobación de 
un reglamento, que establezca el baremo para la valoración de los grados y niveles de 
dependencia previstos en los artículos 26 y 27. Del mismo modo, el Gobierno debe dar 
cumplimiento a la disposición adicional decimotercera de la ley que establece una valoración 
específica para los menores de tres años que atienda a las especiales circunstancias que se 
derivan de su edad.

Previo acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, tal y como exige el artículo 8.2.e) de la mencionada ley, se promulgó el Real 
Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración de la 
situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 
de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia. En su 
disposición adicional cuarta establecía que, transcurrido el primer año de aplicación de dicho 
baremo, el Consejo Territorial citado habría de realizar una evaluación de los resultados 
obtenidos, proponiendo las modificaciones que, en su caso, estimase procedentes.

El análisis de los datos del proceso de evaluación a través de los resultados obtenidos 
en el primer año de aplicación del baremo de valoración de la situación de dependencia, 
realizado por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, ha concluido la conveniencia de mejorar la objetivación de la situación de 
dependencia y la clasificación de sus grados y niveles.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 y en la disposición final quinta de la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y 
Atención de la Dependencia, el 1 de junio de 2010 adoptó Acuerdo sobre modificación del 
baremo de valoración de la situación de dependencia establecido en el Real Decreto 
504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba la modificación del actual baremo de 
valoración de los grados y niveles de dependencia (BVD), así como la escala de valoración 

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

– 1951 –



específica para menores de tres años (EVE), se confirma el tratamiento actual de la 
homologación de los reconocimientos previos para aquellas personas que tengan reconocido 
el complemento de gran invalidez y se mejora el régimen de homologaciones para los 
supuestos de las personas que tengan reconocido el complemento de la necesidad del 
concurso de otra persona a la fecha de entrada en vigor de este real decreto

El baremo que se establece en el anexo I de esta norma determina los criterios objetivos 
para la valoración del grado de autonomía de las personas, en orden a la capacidad para 
realizar las tareas básicas de la vida diaria, así como la necesidad de apoyo y supervisión a 
este respecto para personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, conforme a 
lo establecido en el capítulo III, título I de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

La valoración tiene en cuenta los informes existentes relativos a la salud de la persona y 
al entorno en que se desenvuelve. Este instrumento de valoración de la situación de 
dependencia incluye instrucciones de aplicación, un protocolo con los procedimientos y 
técnicas a seguir, y la determinación de los intervalos de puntuación que corresponden a 
cada uno de los grados y niveles de dependencia.

Asimismo, este real decreto en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional 
novena de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, posibilita también la efectividad del 
reconocimiento de la situación de dependencia de quienes tengan reconocida la pensión de 
gran invalidez o la necesidad de ayuda de tercera persona.

En el supuesto de las personas que tengan reconocido el complemento de gran 
invalidez, mediante la aplicación del baremo se establecerá el grado y nivel de dependencia 
de cada persona, garantizando, en todo caso, el grado I dependencia moderada nivel 1. Y en 
lo que se refiere a quienes tengan reconocido el complemento de necesidad de tercera 
persona según el anexo II del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de 
procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, 
se establece la aplicación de la correspondiente tabla de homologación.

La disposición derogatoria única del Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, derogó 
expresamente el anexo 2 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, sobre 
procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, 
sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional primera apartado 3. Sin embargo, 
siendo necesario introducir mecanismos de flexibilidad en la utilización de los instrumentos 
de la valoración de la necesidad de asistencia de tercera persona, tal como se expresa en su 
preámbulo, el Real Decreto 1197/2007, de 14 de septiembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 504/2007, de 20 de abril, incorporó al mismo una disposición transitoria única, que 
estableció un régimen transitorio para la determinación de ayuda de tercera persona y 
determinó que el citado anexo 2 del mencionado Real Decreto 1971/1999, de 23 de 
diciembre, sería de aplicación para la determinación de la necesidad de ayuda de tercera 
persona hasta la fecha en la que se procediera a la revisión del baremo.

Como consecuencia de la revisión del baremo que se lleva a cabo a través de este real 
decreto y en aplicación de lo previsto en el párrafo anterior, quedará derogado el anexo 2 del 
Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, a la fecha de entrada en vigor de este real 
decreto, sin perjuicio de que las situaciones vigentes de gran invalidez y necesidad de 
concurso de otra persona reconocidas a su amparo sigan teniendo efectividad, de acuerdo 
con lo previsto en los apartados 2 y 3 de la disposición adicional primera de este real 
decreto.

En la elaboración de este real decreto se ha consultado a las comunidades autónomas y, 
en cumplimiento de los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, ha sido 
sometido al Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 
Consejo Estatal de Personas Mayores, Consejo Nacional de la Discapacidad y Consejo 
Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, con la 
aprobación previa de la Ministra de la Presidencia, de acuerdo con el Consejo de Estado y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de febrero de 2011,

DISPONGO:
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Artículo único.  Baremo de valoración de los grados y niveles de dependencia y escala de 
valoración específica para los menores de tres años.

Se aprueban el baremo de valoración de los grados y niveles de dependencia (BVD) y la 
escala de valoración específica para los menores de tres años (EVE) que figuran como 
anexos I y II de este real decreto, así como sus correspondientes instrucciones de 
aplicación, que se contienen en el anexo III y IV, respectivamente.

Disposición adicional primera.  Efectividad del reconocimiento de las situaciones vigentes 
de gran invalidez y de la necesidad del concurso de otra persona.

1. A efectos de lo previsto en la disposición adicional novena de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, a las personas que tengan reconocido el complemento de gran invalidez, se les 
reconocerá la situación de dependencia, con el grado y nivel que se determine mediante la 
aplicación del baremo establecido en el artículo único de este real decreto, garantizando en 
todo caso el grado I dependencia moderada, nivel 1.

2. Asimismo, a las personas que tengan reconocido el complemento de la necesidad del 
concurso de otra persona, determinado según el baremo del anexo 2 del Real Decreto 
1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y 
calificación de grado de discapacidad, se les reconocerá el grado y nivel que corresponda, 
en función de la puntuación específica otorgada por el citado baremo, de acuerdo con la 
siguiente tabla:

De 15 a 29 puntos Grado I de dependencia, nivel 2
De 30 a 44 puntos Grado II de dependencia, nivel 2
De 45 a 72 puntos Grado III de dependencia, nivel 2

En todos los casos, salvo en los supuestos en que el grado y nivel que resulte de la 
aplicación de dicha tabla sea el máximo reconocible (G III N 2), se aplicará el baremo de 
valoración de los grados y niveles de dependencia (BVD) y se reconocerá el más favorable 
entre éste y el que corresponda conforme a la tabla anterior.

3. Las personas que tengan reconocida la necesidad de asistencia de tercera persona, 
de acuerdo con el anexo 2 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, continuarán 
disfrutando de todos los efectos jurídicos de dicho reconocimiento, cuando deban acreditarlo 
ante cualquier Administración o entidad pública o privada.

4. En los supuestos recogidos en los números anteriores de esta disposición adicional, el 
reconocimiento de la situación de dependencia se realizará por los órganos 
correspondientes, a instancias de la persona interesada o de quien ostente su 
representación.

Disposición adicional segunda.  Valoración de la necesidad del concurso de otra persona 
para el reconocimiento de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y para el 
disfrute de cualquier beneficio, servicio o ayuda en los que sea necesaria la acreditación de 
esta situación.

La determinación de la situación de dependencia y de la necesidad del concurso de otra 
persona a que se refieren los artículos 145.6, 182 bis 2.c), 182 ter, del Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social se realizará mediante la aplicación del baremo aprobado por 
este real decreto, con las especificaciones relativas a la edad y tipo de discapacidad que se 
establecen en el mismo.

Se estimará acreditada la concurrencia de ambas situaciones cuando de la aplicación del 
baremo se obtenga una puntuación que de lugar a cualquiera de los grados y niveles de 
dependencia establecidos.

La determinación de la situación de dependencia, mediante la aplicación de este 
baremo, servirá también para el disfrute de cualquier beneficio, servicio o ayuda establecidos 
por cualquier Administración pública o entidad en los casos en que sea necesaria la 
acreditación de ayuda de tercera persona.
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Disposición adicional tercera.  Evaluación de resultados.
Una vez finalizado el octavo año de aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de 
dependencia, de conformidad con el calendario de aplicación progresiva previsto en el 
apartado 1 de su disposición final primera, el Consejo Territorial del Sistema para la 
Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, realizará una evaluación de los resultados 
obtenidos en la aplicación del baremo establecido en este real decreto y propondrá las 
modificaciones que, en su caso, estime procedentes.

Disposición transitoria primera.  Exención de nueva valoración para las personas 
declaradas en situación de dependencia con reconocimiento de Grado.

Quienes, con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, hubieran sido 
declarados en situación de dependencia con arreglo a lo establecido en el Real Decreto 
504/2007, de 20 de abril, no precisarán de nueva valoración a efectos de los servicios y 
prestaciones establecidos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

Cuando se realice la revisión de dichas valoraciones, bien a instancia del interesado, 
bien de oficio, se aplicará el BVD o la EVE que se establecen en este real decreto.

Disposición transitoria segunda.  Tramitación de procedimientos iniciados con anterioridad 
a la entrada en vigor de este real decreto.

En todos aquellos procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este 
real decreto, en los que no se haya llevado a cabo la valoración de la situación de 
dependencia, se aplicarán las normas contenidas en este real decreto.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto 

en este real decreto. En particular, queda expresamente derogado el Real Decreto 504/2007, 
de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia 
establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 
y atención a las personas en situación de dependencia.

Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª de la 

Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la regulación de las 
condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los 
derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

Disposición final segunda.  Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Se habilita al titular del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad para dictar las 

disposiciones que sean necesarias para la aplicación y desarrollo de este real decreto.

Disposición final tercera.  Modificación normativa.
En el plazo máximo de un año desde la publicación de este real decreto en el «Boletín 

Oficial del Estado», el Gobierno aprobará la modificación del Real Decreto 1971/1999, de 23 
de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado 
de discapacidad, con el fin de adaptar su contenido a lo regulado en este real decreto.

Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor a los doce meses desde su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».
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ANEXO I
BAREMO DE VALORACIÓN DE LOS GRADOS Y NIVELES DE DEPENDENCIA 

(BVD)
INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
la dependencia es "el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas 
que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta 
o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de 
otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria 
o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros 
apoyos para su autonomía personal".

El Baremo de Valoración de la Dependencia (en adelante, BVD) permite determinar las 
situaciones de dependencia moderada, dependencia severa y de gran dependencia,

a) Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar 
varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de 
apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. Se corresponde a una puntuación 
final del BVD de 25 a 49 puntos.

b) Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo 
permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía 
personal. Se corresponde a una puntuación final del BVD de 50 a 74 puntos.

c) Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía 
física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra 
persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. Se 
corresponde a una puntuación final del BVD de 75 a 100 puntos.

Asimismo, el BVD permite identificar los dos niveles de cada grado en función de la 
autonomía personal y de la intensidad del cuidado que requiere de acuerdo con lo 
establecido en el apartado 2 del artículo 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

El BVD es aplicable en cualquier situación de discapacidad y en cualquier edad, a partir 
de los 3 años.

CRITERIOS DE APLICACIÓN
A continuación se fijan los criterios de aplicación para completar el BVD a fin de que se 

recoja la información necesaria para la valoración de la situación oficial de dependencia de 
un modo válido y fiable. Dichas normas, junto con las orientaciones recogidas en sus 
"Instrucciones de Aplicación", deben ser conocidas antes de la aplicación del BVD y 
seguidas en todo momento durante el proceso de valoración por el/la profesional o 
profesionales responsables.

1. La aplicación del BVD se fundamentará en los correspondientes informes sobre la 
salud de la persona y sobre su entorno habitual, así como en la información obtenida 
mediante la observación, la comprobación directa y la entrevista personal de evaluación 
llevadas a cabo por profesional cualificado y formado específicamente para ello. Además:

a. Si el informe de salud documenta deficiencias en las funciones mentales y/o 
limitaciones en la capacidad de comunicación que puedan interferir en la entrevista, ésta 
deberá completarse con la participación de otra persona que conozca bien la situación.

b. En el caso de deficiencias que se deriven de patologías que cursan por brotes, la 
valoración se realizará en su situación basal. Ésta se estimará de acuerdo con la frecuencia, 
duración y gravedad de los brotes.

2. En la cumplimentación del formulario del BVD (ANEXO D) se identificará el nivel de 
desempeño de todas las tareas consideradas, así como el problema de desempeño, el tipo y 
frecuencia de los apoyos necesarios en aquellas tareas en las que quede demostrada una 
situación de dependencia.
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a. Las notas de valoración son obligatorias. Se recomienda su empleo de la forma más 
precisa posible para una mayor comprensión de la situación de dependencia valorada.

3. A efectos de aplicación del BVD se define desempeño como la capacidad individual 
para llevar a cabo por sí mismo, de una forma adecuada, y sin apoyos de otra u otras 
personas, actividades o tareas en su entorno habitual.

a. Se valora el desempeño siempre, aunque no se realice la tarea, y, en su caso, con el 
empleo de los productos de apoyo prescritos, y con independencia de los apoyos de otra u 
otras personas que se puedan estar recibiendo.

b. Se valora siempre considerando las barreras y facilitadores de su entorno físico. El 
entorno habitual se corresponde con aquel en el que la persona valorada realiza 
regularmente las actividades básicas de la vida diaria. En función del proyecto vital se 
considerará la frecuencia de aquellas actividades que pueden desarrollarse dentro y fuera 
del hogar: comer y beber, higiene personal relacionada con la micción-defecación, 
mantenimiento de la salud y tomar decisiones, así como las tareas de abrir y cerrar grifos, 
lavarse las manos de la actividad de lavarse, y acceder al exterior de la actividad de 
desplazarse fuera del hogar. Se establecerá como hogar el domicilio donde se reside la 
mayor parte del año.

c. Se considera que la tarea se desarrolla adecuadamente, aunque sea con dificultad, si 
ésta se realiza con iniciativa, coherencia, orientación y control físico suficiente para la 
consecución de la finalidad de la actividad correspondiente y sin incurrir en un grave riesgo 
para la salud.

d. La valoración en menores de 18 años se deberá poner en relación con el nivel de 
desarrollo propio de la edad del solicitante en el momento de la valoración. Se distinguirán 
los apoyos personales característicos de la edad de aquellos otros que estén relacionados 
con los problemas de salud, especialmente con posibles trastornos del desarrollo.

4. En todas las tareas se identificará el nivel de desempeño teniendo en cuenta las 
siguientes opciones:

a. Desempeño positivo: cuando la persona valorada sea capaz de desarrollar, por sí 
misma y adecuadamente, la tarea en su entorno habitual.

b. Desempeño negativo: cuando quede demostrado que la persona valorada requiere el 
apoyo indispensable de otra u otras personas para llevar a cabo, de una forma adecuada, la 
tarea en su entorno habitual, o bien que no es capaz de realizarla de ninguna manera. En el 
desempeño negativo se distinguirá entre el derivado de la situación de dependencia y el 
derivado de cualquier otra situación.

c. Desempeño no aplicable: cuando así corresponda por indicación expresa de la "Tabla 
de aplicación" (ver más adelante).

5. Durante el proceso de valoración deberá tenerse siempre en cuenta para establecer la 
distinción entre dependencia y otras situaciones lo siguiente:

a. La dependencia es el estado de carácter permanente en que se encuentran las 
personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas 
a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la 
atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de 
la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad 
mental, de otros apoyos para su autonomía personal.

b. El carácter permanente de la situación de dependencia quedará establecido cuando 
en la condición de salud de la persona no haya posibilidad razonable de restitución o de 
mejoría en el funcionamiento.

c. Se considerará que los apoyos se precisan en las tareas cuando su intervención 
resulte imprescindible en la mayoría de las veces o siempre en las que éstas tengan lugar.

d. La edad, la enfermedad o la discapacidad son condiciones necesarias, pero no 
suficientes en sí mismas, para establecer la situación de dependencia y el alcance de su 
severidad a efectos del reconocimiento oficial.

e. Las otras situaciones de desempeño negativo, que a efectos de valoración oficial no 
son dependencia, incluyen factores determinantes de índole cultural, social, familiar, de 
sobreprotección o cualesquiera otras relacionadas con condiciones de salud que tengan 
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posibilidades razonables de restitución o de mejoría, o bien cuando los apoyos en las tareas 
no sean imprescindibles en la mayoría de las veces o siempre en las que éstas tengan lugar.

6. En las tareas en que se presente situación de dependencia se identificarán los 
problemas de desempeño según su relación con el funcionamiento global de la persona 
valorada.

a. Problemas de funcionamiento físico: la persona valorada no ejecuta físicamente la 
tarea y/o lo hace sin el control adecuado y/o no percibe las informaciones externas 
necesarias para su desarrollo.

b. Problemas de funcionamiento mental: la persona valorada no comprende la tarea y/o 
la ejecuta sin coherencia y/o con desorientación y/o no muestra iniciativa para su realización.

c. Ambos problemas: la persona valorada no ejecuta la tarea por la concurrencia de un 
problema de funcionamiento físico y mental.

7. En las tareas en que se presente dependencia se establecerá el tipo y frecuencia del 
apoyo de otra u otras personas teniendo en cuenta las siguientes definiciones:

a. Tipo de apoyo: Se distinguirá la naturaleza del apoyo que necesita la persona valorada 
para la realización adecuada de la tarea. Si necesita diversos tipos de apoyo en una misma 
tarea se elegirá aquel que resulte más frecuente.

– Supervisión: Conlleva la estimulación verbal o gestual a la persona valorada mientras 
ésta ejecuta por sí misma la tarea a fin de que la desarrolle adecuadamente, así como la 
orientación en la toma de decisiones.

– Física Parcial: Comprende la colaboración física con la persona valorada en la 
ejecución parcial o completa de la tarea. Ésta incluye la preparación de elementos 
necesarios para la realización de la tarea por sí mismo.

– Sustitución Máxima: Comporta que la persona valorada no puede ejecutar por sí 
misma la tarea completa de ningún modo.

– Apoyo Especial: Consiste en cualquiera de los apoyos anteriormente descritos cuando 
su prestación en el desarrollo de la tarea resulta obstaculizada por la interferencia 
determinante de condiciones excepcionales de salud de la persona valorada.

b. Frecuencia de apoyo: Se identificará considerando el número de ocasiones en que la 
persona valorada necesita apoyos personales cuando ésta deba realizar la tarea. La 
graduación se determina del siguiente modo, de acuerdo con los intervalos que propone la 
escala genérica de la CIF (OMS, 2001):

– Casi nunca.
– Algunas veces.
– Bastantes veces.
– Mayoría de las veces.
– Siempre.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS
La relación de actividades y tareas que comprende la valoración del BVD se establece 

en la "Tabla de aplicación" de acuerdo con la existencia o no de una condición de salud que 
pueda afectar a las funciones mentales, tales como la discapacidad intelectual, las 
enfermedades mentales, trastornos mentales orgánicos, el daño cerebral y las alteraciones 
perceptivo-cognitivas (como en determinadas situaciones de personas con sordoceguera, 
entre otras). En el caso de las personas menores de 18 años, la "Tabla de aplicación" se 
establece también atendiendo a las características propias del desarrollo evolutivo, teniendo 
en cuenta los intervalos de edad cronológica. En la "Tabla de aplicación" las actividades y 
tareas que son aplicables se señalan como SÍ y aquellas no aplicables como NA.

Se valoran dentro y fuera del hogar las tareas incluidas en las actividades de comer y 
beber, higiene personal relacionada con la micción y la defecación, mantenimiento de la 
salud y tomar decisiones, así como las tareas de abrir y cerrar grifos, lavarse las manos de la 
actividad de lavarse; y, acceder al exterior de la actividad de desplazarse fuera del hogar

Tabla de aplicación de actividades y tareas.
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Para todos los casos Grupos de edad
3-6 7-10 11-17 18 y más

Comer y beber SÍ SÍ SÍ SÍ
Reconocer y/o alcanzar los alimentos servidos SÍ SÍ SÍ SÍ
Cortar o partir la comida en trozos NA SÍ SÍ SÍ
Usar cubiertos para llevar la comida a la boca SÍ SÍ SÍ SÍ
Acercarse el recipiente de bebida a la boca SÍ SÍ SÍ SÍ

Higiene personal relacionada con la micción y defecación SÍ SÍ SÍ SÍ
Acudir a un lugar adecuado SÍ SÍ SÍ SÍ
Manipular la ropa SÍ SÍ SÍ SÍ
Adoptar o abandonar la postura adecuada SÍ SÍ SÍ SÍ
Limpiarse NA SÍ SÍ SÍ

Lavarse SÍ SÍ SÍ SÍ
Abrir y cerrar grifos SÍ SÍ SÍ SÍ
Lavarse las manos SÍ SÍ SÍ SÍ
Acceder a la bañera, ducha o similar. NA SÍ SÍ SÍ
Lavarse la parte inferior del cuerpo NA SÍ SÍ SÍ
Lavarse la parte superior del cuerpo NA SÍ SÍ SÍ

Realizar otros cuidados corporales NA SÍ SÍ SÍ
Peinarse NA SÍ SÍ SÍ
Cortarse las uñas NA NA SÍ SÍ
Lavarse el pelo NA SÍ SÍ SÍ
Lavarse los dientes NA SÍ SÍ SÍ

Vestirse SÍ SÍ SÍ SÍ
Reconocer y alcanzar la ropa y el calzado SÍ SÍ SÍ SÍ
Calzarse SÍ SÍ SÍ SÍ
Abrocharse botones o similar SI SÍ SÍ SÍ
Vestirse las prendas de la parte inferior del cuerpo SI SÍ SÍ SÍ
Vestirse las prendas de la parte superior del cuerpo SÍ SÍ SÍ SÍ

Mantenimiento de la salud NA SÍ SÍ SÍ
Solicitar asistencia terapéutica NA SÍ SÍ SÍ
Aplicarse las medidas terapéuticas recomendadas NA SÍ SÍ SÍ
Evitar situaciones de riesgo dentro del domicilio NA SÍ SÍ SÍ
Evitar situaciones de riesgo fuera del domicilio NA NA SÍ SÍ
Pedir ayuda ante una urgencia NA NA SÍ SÍ

Cambiar y mantener la posición del cuerpo SÍ SÍ SÍ SÍ
Cambiar de tumbado a sentado en la cama SÍ SÍ SÍ SÍ
Permanecer sentado SÍ SÍ SÍ SÍ
Cambiar de sentado en una silla a estar de pie SÍ SÍ SÍ SÍ
Permanecer de pie SÍ SÍ SÍ SÍ
Cambiar de estar de pie a sentado en una silla SÍ SÍ SÍ SÍ
Transferir el propio cuerpo mientras se está sentado SÍ SÍ SÍ SÍ
Transferir el propio cuerpo mientras se está acostado SÍ SÍ SÍ SÍ
Cambiar el centro de gravedad del cuerpo mientras se está acostado SÍ SÍ SÍ SÍ

Desplazarse dentro del hogar SÍ SÍ SÍ SÍ
Realizar desplazamientos para vestirse SÍ SÍ SÍ SÍ
Realizar desplazamientos para comer SÍ SÍ SÍ SÍ
Realizar desplazamientos para lavarse SÍ SÍ SÍ SÍ
Realizar desplazamientos no vinculados al autocuidado SÍ SÍ SÍ SÍ
Realizar desplazamientos entre estancias no comunes SÍ SÍ SÍ SÍ
Acceder a todas las estancias comunes del hogar SÍ SÍ SÍ SÍ

Desplazarse fuera del hogar NA SÍ SÍ SÍ
Acceder al exterior NA SÍ SÍ SÍ
Realizar desplazamientos alrededor del edificio NA SÍ SÍ SÍ
Realizar desplazamientos cercanos en entornos conocidos NA SÍ SÍ SÍ
Realizar desplazamientos cercanos en entornos desconocidos NA SÍ SÍ SÍ
Realizar desplazamientos lejanos en entornos conocidos NA NA SÍ SÍ
Realizar desplazamientos lejanos en entornos desconocidos NA NA SÍ SÍ

Realizar tareas domésticas NA NA NA SÍ
Preparar comidas NA NA NA SÍ
Hacer la compra NA NA NA SÍ
Limpiar y cuidar de la vivienda NA NA NA SÍ
Lavar y cuidar la ropa NA NA NA SÍ
Sólo en los casos de personas con una condición de salud que pueda afectar a las 

funciones mentales
Grupos de edad

3-6 7-10 11-17 18 y más
Tomar decisiones    SÍ

Decidir sobre la alimentación cotidiana SÍ SÍ SÍ SÍ
Dirigir los hábitos de higiene personal SÍ SÍ SÍ SÍ
Planificar los desplazamientos fuera del hogar NA SÍ SÍ SÍ
Decidir sus relaciones interpersonales con personas conocidas SÍ SÍ SÍ SÍ
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Decidir sus relaciones interpersonales con personas desconocidas NA SÍ SÍ SÍ
Gestionar el dinero del presupuesto cotidiano NA SÍ SÍ SÍ
Disponer su tiempo y sus actividades cotidianas NA SÍ SÍ SÍ
Resolver el uso de servicios a disposición del público NA NA SÍ SÍ

DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
La determinación del grado y nivel oficial de dependencia se obtiene a partir de la 

puntuación final obtenida en el BVD de acuerdo con la siguiente escala:
– De 0 a 24 puntos, sin grado reconocido.
– De 25 a 39 puntos, Grado I nivel 1.
– De 40 a 49 puntos, Grado I nivel 2.
– De 50 a 64 puntos, Grado II nivel 1.
– De 65 a 74 puntos, Grado II nivel 2.
– De 75 a 89 puntos, Grado III nivel 1.
– De 90 a 100 puntos, Grado III nivel 2.
La puntuación final del BVD se obtiene mediante la suma ponderada de los valores 

asignados a las tareas en que se ha establecido la situación de dependencia por el 
coeficiente del tipo de apoyo de otra u otras personas que se requiere en relación con cada 
una de ellas. Teniendo en cuenta que:

a. El valor asignado a cada tarea resulta de la multiplicación del peso de la tarea en su 
actividad correspondiente por el peso de dicha actividad en el total de la escala que le es de 
aplicación a la persona valorada.

b. Los pesos de las actividades y las tareas aparecen en la correspondiente tabla de la 
"escala general" (Anexo A). En el caso de personas con condiciones de salud que puedan 
afectar a sus funciones mentales, se emplearán además los pesos de la "escala específica" 
(Anexo B), seleccionando como puntuación final del BVD aquella que sea más elevada.

c. Los coeficientes del tipo de apoyo de otra u otras personas aparecen en la "tabla de 
apoyos" (Anexo C).

d. La puntuación final se redondea al entero más cercano
La valoración de la situación de dependencia será revisable de oficio hasta la edad de 18 

años, al inicio de cada periodo diferenciado en la "Tabla de aplicación cronológica" o a la 
mitad del mismo cuando no haya transcurrido un año desde la anterior, salvo otros plazos 
que establezca el órgano de valoración. Y a partir de dicha edad cuando así se establezca 
expresamente por el órgano de valoración en el Dictamen-propuesta de la situación de 
dependencia de la persona valorada.

ANEXO A:
TABLA DE PESOS DE LA ESCALA GENERAL

 Grupos de edad
3-6 7-10 11-17 18 y más

Comer y beber 22,4 18,3 18,3 16,8
Reconocer y/o alcanzar los alimentos servidos 0,35 0,25 0,25 0,25
Cortar o partir la comida en trozos NA 0,20 0,20 0,20
Usar cubiertos para llevar la comida a la boca 0,30 0,30 0,30 0,30
Acercarse el recipiente de bebida a la boca 0,35 0,25 0,25 0,25

Higiene personal relacionada con la micción y defecación 20,3 16,1 16,1 14,8
Acudir a un lugar adecuado 0,31 0,20 0,20 0,20
Manipular la ropa 0,23 0,15 0,15 0,15
Adoptar o abandonar la postura adecuada 0,46 0,30 0,30 0,30
Limpiarse NA 0,35 0,35 0,35

Lavarse 12,1 9,6 9,6 8,8
Abrir y cerrar grifos 0,43 0,15 0,15 0,15
Lavarse las manos 0,57 0,20 0,20 0,20
Acceder a la bañera, ducha o similar. NA 0,15 0,15 0,15
Lavarse la parte inferior del cuerpo NA 0,25 0,25 0,25
Lavarse la parte superior del cuerpo NA 0,25 0,25 0,25
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Realizar otros cuidados corporales NA 3,2 3,2 2,9
Peinarse NA 0,35 0,30 0,30
Cortarse las uñas NA NA 0,15 0,15
Lavarse el pelo NA 0,30 0,25 0,25
Lavarse los dientes NA 0,35 0,30 0,30

Vestirse 16,3 12,9 12,9 11,9
Reconocer y alcanzar la ropa y el calzado 0,15 0,15 0,15 0,15
Calzarse 0,10 0,10 0,10 0,10
Abrocharse botones o similar 0,15 0,15 0,15 0,15
Vestirse las prendas de la parte inferior del cuerpo 0,30 0,30 0,30 0,30
Vestirse las prendas de la parte superior del cuerpo 0,30 0,30 0,30 0,30

Mantenimiento de la salud NA 3,2 3,2 2,9
Solicitar asistencia terapéutica NA 0,30 0,15 0,15
Aplicarse las medidas terapéuticas recomendadas NA 0,20 0,10 0,10
Evitar situaciones de riesgo dentro del domicilio NA 0,50 0,25 0,25
Evitar situaciones de riesgo fuera del domicilio NA NA 0,25 0,25
Pedir ayuda ante una urgencia NA NA 0,25 0,25

Mantenimiento de la salud 12,1 11,0 11,0 9,4
Cambiar de tumbado a sentado en la cama 0,10 0,10 0,10 0,10
Permanecer sentado 0,15 0,15 0,15 0,15
Cambiar de sentado en una silla a estar de pie 0,10 0,10 0,10 0,10
Permanecer de pie 0,15 0,15 0,15 0,15
Cambiar de estar de pie a sentado en una silla 0,10 0,10 0,10 0,10
Transferir el propio cuerpo mientras se está sentado 0,10 0,10 0,10 0,10
Transferir el propio cuerpo mientras se está acostado 0,10 0,10 0,10 0,10
Cambiar el centro de gravedad del cuerpo mientras se está acostado 0,20 0,20 0,20 0,20

Desplazarse dentro del hogar 16,8 13,4 13,4 12,3
Realizar desplazamientos para vestirse 0,25 0,25 0,25 0,25
Realizar desplazamientos para comer 0,15 0,15 0,15 0,15
Realizar desplazamientos para lavarse 0,10 0,10 0,10 0,10
Realizar desplazamientos no vinculados al autocuidado 0,25 0,25 0,25 0,25
Realizar desplazamientos entre estancias no comunes 0,10 0,10 0,10 0,10
Acceder a todas las estancias comunes del hogar 0,15 0,15 0,15 0,15

Desplazarse fuera del hogar NA 12,3 12,3 12,2
Acceder al exterior NA 0,29 0,25 0,25
Realizar desplazamientos alrededor del edificio NA 0,29 0,25 0,25
Realizar desplazamientos cercanos en entornos conocidos NA 0,24 0,20 0,20
Realizar desplazamientos cercanos en entornos desconocidos NA 0,18 0,15 0,15
Realizar desplazamientos lejanos en entornos conocidos NA NA 0,10 0,10
Realizar desplazamientos lejanos en entornos desconocidos NA NA 0,05 0,05

Realizar tareas domésticas NA NA NA 8,0
Preparar comidas NA NA NA 0,45
Hacer la compra NA NA NA 0,25
Limpiar y cuidar de la vivienda NA NA NA 0,20
Lavar y cuidar la ropa NA NA NA 0,10

ANEXO B:
TABLA DE PESOS DE LA ESCALA ESPECÍFICA

 Grupos de edad
3-6 7-10 11-17 18 y más

Comer y beber 15,1 10,9 10,9 10,0
Reconocer y/o alcanzar los alimentos servidos 0,35 0,25 0,25 0,25
Cortar o partir la comida en trozos NA 0,20 0,20 0,20
Usar cubiertos para llevar la comida a la boca 0,30 0,30 0,30 0,30
Acercarse el recipiente de bebida a la boca 0,35 0,25 0,25 0,25

Higiene personal relacionada con la micción y defecación 10,6 7,6 7,6 7,0
Acudir a un lugar adecuado 0,31 0,20 0,20 0,20
Manipular la ropa 0,23 0,15 0,15 0,15
Adoptar o abandonar la postura adecuada 0,46 0,30 0,30 0,30
Limpiarse NA 0,35 0,35 0,35

Lavarse 12,1 8,7 8,7 8,0
Abrir y cerrar grifos 0,43 0,15 0,15 0,15
Lavarse las manos 0,57 0,20 0,20 0,20
Acceder a la bañera, ducha o similar. NA 0,15 0,15 0,15
Lavarse la parte inferior del cuerpo NA 0,25 0,25 0,25
Lavarse la parte superior del cuerpo NA 0,25 0,25 0,25
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Realizar otros cuidados corporales NA 2,2 2,2 2,0
Peinarse NA 0,35 0,30 0,30
Cortarse las uñas NA NA 0,15 0,15
Lavarse el pelo NA 0,30 0,25 0,25
Lavarse los dientes NA 0,35 0,30 0,30

Vestirse 17,5 12,6 12,6 11,6
Reconocer y alcanzar la ropa y el calzado 0,15 0,15 0,15 0,15
Calzarse 0,10 0,10 0,10 0,10
Abrocharse botones o similar 0,15 0,15 0,15 0,15
Vestirse las prendas de la parte inferior del cuerpo 0,30 0,30 0,30 0,30
Vestirse las prendas de la parte superior del cuerpo 0,30 0,30 0,30 0,30

Mantenimiento de la salud NA 12,0 12,0 11,0
Solicitar asistencia terapéutica NA 0,30 0,15 0,15
Aplicarse las medidas terapéuticas recomendadas NA 0,20 0,10 0,10
Evitar situaciones de riesgo dentro del domicilio NA 0,50 0,25 0,25
Evitar situaciones de riesgo fuera del domicilio NA NA 0,25 0,25
Pedir ayuda ante una urgencia NA NA 0,25 0,25

Cambiar y mantener la posición del cuerpo 3,0 2,2 2,2 2,0
Cambiar de tumbado a sentado en la cama 0,10 0,10 0,10 0,10
Permanecer sentado 0,15 0,15 0,15 0,15
Cambiar de sentado en una silla a estar de pie 0,10 0,10 0,10 0,10
Permanecer de pie 0,15 0,15 0,15 0,15
Cambiar de estar de pie a sentado en una silla 0,10 0,10 0,10 0,10
Transferir el propio cuerpo mientras se está sentado 0,10 0,10 0,10 0,10
Transferir el propio cuerpo mientras se está acostado 0,10 0,10 0,10 0,10
Cambiar el centro de gravedad del cuerpo mientras se está acostado 0,20 0,20 0,20 0,20

Desplazarse dentro del hogar 18,3 13,2 13,2 12,1
Realizar desplazamientos para vestirse 0,25 0,25 0,25 0,25
Realizar desplazamientos para comer 0,15 0,15 0,15 0,15
Realizar desplazamientos para lavarse 0,10 0,10 0,10 0,10
Realizar desplazamientos no vinculados al autocuidado 0,25 0,25 0,25 0,25
Realizar desplazamientos entre estancias no comunes 0,10 0,10 0,10 0,10
Acceder a todas las estancias comunes del hogar 0,15 0,15 0,15 0,15

Desplazarse fuera del hogar NA 14,0 14,0 12,9
Acceder al exterior NA 0,29 0,25 0,25
Realizar desplazamientos alrededor del edificio NA 0,29 0,25 0,25
Realizar desplazamientos cercanos en entornos conocidos NA 0,24 0,20 0,20
Realizar desplazamientos cercanos en entornos desconocidos NA 0,18 0,15 0,15
Realizar desplazamientos lejanos en entornos conocidos NA NA 0,10 0,10
Realizar desplazamientos lejanos en entornos desconocidos NA NA 0,05 0,05

Realizar tareas domésticas NA NA NA 8,0
Preparar comidas NA NA NA 0,45
Hacer la compra NA NA NA 0,25
Limpiar y cuidar de la vivienda NA NA NA 0,20
Lavar y cuidar la ropa NA NA NA 0,10

Sólo en los casos de personas con una condición de salud que pueda afectar a 
las funciones mentales

Grupos de edad
3-6 7-10 11-17 18 y más

Tomar decisiones 23,4 16,6 16,6 15,4
Decidir sobre la alimentación cotidiana 0,40 0,21 0,20 0,20
Dirigir los hábitos de higiene personal 0,20 0,11 0,10 0,10
Planificar los desplazamientos fuera del hogar NA 0,11 0,10 0,10
Decidir sus relaciones interpersonales con personas conocidas 0,40 0,21 0,20 0,20
Decidir sus relaciones interpersonales con personas desconocidas NA 0,10 0,10 0,10
Gestionar el dinero del presupuesto cotidiano NA 0,10 0,10 0,10
Disponer su tiempo y sus actividades cotidianas NA 0,16 0,15 0,15
Resolver el uso de servicios a disposición del público NA NA 0,05 0,05

ANEXO C:
TABLA DE COEFICIENTES DEL TIPO DE APOYO DE OTRA U OTRAS 

PERSONAS

SUPERVISIÓN 0,90
FÍSICA PARCIAL 0,90

SUSTITUCIÓN MÁXIMA 0,95
APOYO ESPECIAL 1,00
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ANEXO D:
FORMULARIO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN

Instrucciones
Identifique el nivel de desempeño de todas las tareas consideradas, así como el 

problema de desempeño, el tipo y frecuencia de los apoyos necesarios en aquellas tareas en 
las que quede demostrada una situación de dependencia de acuerdo con los criterios de 
aplicación del BVD.

Marque con claridad la clave de valoración para cada respuesta.
Las notas de valoración son obligatorias. Se recomienda su empleo de la forma más 

precisa posible para una mayor comprensión de la situación de dependencia valorada.
Claves de valoración

Nivel de desempeño (D) Problema en dependencia (P)
P1 Positivo F Físico
N1 Negativo, por dependencia M Mental
N2 Negativo, por otras causas A Ambos
NA No aplicable   

 

Tipo de apoyo personal (TA) Frecuencia de apoyo personal (FR)
SP Supervisión 0 Casi nunca
FP Física parcial 1 Algunas veces
SM Sustitución máxima 2 Bastantes veces
AE Apoyo Especial 3 Mayoría de las veces
  4 Siempre

Información por actividades

COMER Y BEBER NIVEL DE
DESEMPEÑO Problema

APOYOS 
PERSONALES

Tipo Frecuencia
Reconocer y/o alcanzar los 
alimentos servidos P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-

SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Cortar o partir la comida en 
trozos P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-

SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Usar cubiertos para llevar 
la comida a la boca P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-

SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Acercarse el recipiente de 
bebida a la boca P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-

SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

NOTAS
Problemas identificados en el informe de condiciones de salud que afectan el 
desempeño de la persona solicitante en la actividad                            

Descripción del funcionamiento de la persona solicitante en la actividad                            
Identificación del empleo de productos de apoyo                            
Identificación de barreras o facilitadores en el entorno                            
Otras observaciones                            

 

HIGIENE PERSONAL
RELACIONADA

CON LA MICCIÓN
Y DEFECACIÓN

NIVEL DE
DESEMPEÑO Problema

APOYOS 
PERSONALES

Tipo Frecuencia

Acudir a un lugar adecuado P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-
SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Manipular la ropa P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-
SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Adoptar o abandonar la 
postura adecuada P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-

SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4
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HIGIENE PERSONAL
RELACIONADA

CON LA MICCIÓN
Y DEFECACIÓN

NIVEL DE
DESEMPEÑO Problema

APOYOS 
PERSONALES

Tipo Frecuencia

Limpiarse P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-
SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

NOTAS
Problemas identificados en el informe de condiciones de salud que afectan el 
desempeño de la persona solicitante en la actividad                            

Descripción del funcionamiento de la persona solicitante en la actividad                            
Identificación del empleo de productos de apoyo                            
Identificación de barreras o facilitadores en el entorno                            
Otras observaciones                            

 

LAVARSE NIVEL DE
DESEMPEÑO Problema

APOYOS 
PERSONALES

Tipo Frecuencia

Abrir y cerrar grifos P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-
SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Lavarse las manos P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-
SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Acceder a la bañera, 
ducha o similar. P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-

SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Lavarse la parte inferior 
del cuerpo P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-

SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Lavarse la parte superior 
del cuerpo P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-

SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

NOTAS
Problemas identificados en el informe de condiciones de salud que afectan el 
desempeño de la persona solicitante en la actividad                            

Descripción del funcionamiento de la persona solicitante en la actividad                            
Identificación del empleo de productos de apoyo                            
Identificación de barreras o facilitadores en el entorno                            
Otras observaciones                            

 

REALIZAR OTROS
CUIDADOS 

CORPORALES

NIVEL DE
DESEMPEÑO Problema

APOYOS 
PERSONALES

Tipo Frecuencia

Peinarse P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-
SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Cortarse las uñas P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-
SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Lavarse el pelo P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-
SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Lavarse los dientes P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-
SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

NOTAS
Problemas identificados en el informe de condiciones de salud que afectan el 
desempeño de la persona solicitante en la actividad                            

Descripción del funcionamiento de la persona solicitante en la actividad                            
Identificación del empleo de productos de apoyo                            
Identificación de barreras o facilitadores en el entorno                            
Otras observaciones                            

 

VESTIRSE NIVEL DE
DESEMPEÑO Problema

APOYOS 
PERSONALES

Tipo Frecuencia
Reconocer y alcanzar la 
ropa y el calzado P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-

SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4
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VESTIRSE NIVEL DE
DESEMPEÑO Problema

APOYOS 
PERSONALES

Tipo Frecuencia

Calzarse P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-
SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Abrocharse botones o 
similar P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-

SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Vestirse las prendas de la 
parte inferior del cuerpo P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-

SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Vestirse las prendas de la 
parte superior del cuerpo P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-

SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

NOTAS
Problemas identificados en el informe de condiciones de salud que afectan el 
desempeño de la persona solicitante en la actividad                            

Descripción del funcionamiento de la persona solicitante en la actividad                            
Identificación del empleo de productos de apoyo                            
Identificación de barreras o facilitadores en el entorno                            
Otras observaciones                            

 

MANTENIMIENTO
DE LA SALUD

NIVEL DE
DESEMPEÑO Problema APOYOS 

PERSONALES
Tipo Frecuencia

Solicitar asistencia terapéutica P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-SM-
AE

0 - 1 - 2 -
 3 - 4

Aplicarse las medidas 
terapéuticas recomendadas P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-SM-

AE
0 - 1 - 2 -

 3 - 4
Evitar situaciones de riesgo 
dentro del domicilio P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-SM-

AE
0 - 1 - 2 -

 3 - 4
Evitar situaciones de riesgo 
fuera del domicilio P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-SM-

AE
0 - 1 - 2 -

 3 - 4

Pedir ayuda ante una urgencia P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-SM-
AE

0 - 1 - 2 -
 3 - 4

NOTAS
Problemas identificados en el informe de condiciones de salud que afectan el 
desempeño de la persona solicitante en la actividad  

Descripción del funcionamiento de la persona solicitante en la actividad  
Identificación del empleo de productos de apoyo  
Identificación de barreras o facilitadores en el entorno  
Otras observaciones  

 

CAMBIAR Y MANTENER LA 
POSICIÓN DEL CUERPO

NIVEL DE
DESEMPEÑO Problema APOYOS PERSONALES

Tipo Frecuencia
Cambiar de tumbado a sentado 
en la cama P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-

SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Permanecer sentado P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-
SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Cambiar de sentado en una 
silla a estar de pie P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-

SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Permanecer de pie P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-
SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Cambiar de estar de pie a 
sentado en una silla P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-

SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Transferir el propio cuerpo 
mientras se está sentado P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-

SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Transferir el propio cuerpo 
mientras se está acostado P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-

SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Cambiar el centro de gravedad 
del cuerpo mientras se está 
acostado

P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-
SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

NOTAS
Problemas identificados en el informe de condiciones de salud que afectan el 
desempeño de la persona solicitante en la actividad  

Descripción del funcionamiento de la persona solicitante en la actividad  
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CAMBIAR Y MANTENER LA 
POSICIÓN DEL CUERPO

NIVEL DE
DESEMPEÑO Problema APOYOS PERSONALES

Tipo Frecuencia
Identificación del empleo de productos de apoyo  
Identificación de barreras o facilitadores en el entorno  
Otras observaciones  

 

DESPLAZARSE
DENTRO DEL HOGAR

NIVEL DE
DESEMPEÑO Problema

APOYOS 
PERSONALES

Tipo Frecuencia
Realizar desplazamientos 
para vestirse P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-

SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Realizar desplazamientos 
para comer P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-

SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Realizar desplazamientos 
para lavarse P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-

SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Realizar desplazamientos no 
vinculados al autocuidado P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-

SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Realizar desplazamientos 
entre estancias no comunes P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-

SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Acceder a todas las estancias 
comunes del hogar P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-

SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

NOTAS
Problemas identificados en el informe de condiciones de salud que afectan el 
desempeño de la persona solicitante en la actividad  

Descripción del funcionamiento de la persona solicitante en la actividad  
Identificación del empleo de productos de apoyo  
Identificación de barreras o facilitadores en el entorno  
Otras observaciones  

 

DESPLAZARSE
FUERA DEL HOGAR

NIVEL DE
DESEMPEÑO Problema

APOYOS 
PERSONALES

Tipo Frecuencia

Acceder al exterior P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-
SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Realizar desplazamientos 
alrededor del edificio P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-

SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Realizar desplazamientos 
cercanos en entornos 
conocidos

P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-
SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Realizar desplazamientos 
cercanos en entornos 
desconocidos

P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-
SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Realizar desplazamientos 
lejanos en entornos 
conocidos

P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-
SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Realizar desplazamientos 
lejanos en entornos 
desconocidos

P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-
SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

NOTAS
Problemas identificados en el informe de condiciones de salud que afectan el 
desempeño de la persona solicitante en la actividad  

Descripción del funcionamiento de la persona solicitante en la actividad  
Identificación del empleo de productos de apoyo  
Identificación de barreras o facilitadores en el entorno  
Otras observaciones  
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REALIZAR
TAREAS DOMÉSTICAS

NIVEL DE
DESEMPEÑO Problema

APOYOS 
PERSONALES

Tipo Frecuencia

Preparar comidas P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-
SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Hacer la compra P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-
SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Limpiar y cuidar de la 
vivienda P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-

SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Lavar y cuidar la ropa P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-
SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

NOTAS
Problemas identificados en el informe de condiciones de salud que afectan el 
desempeño de la persona solicitante en la actividad  

Descripción del funcionamiento de la persona solicitante en la actividad  
Identificación del empleo de productos de apoyo  
Identificación de barreras o facilitadores en el entorno  
Otras observaciones  

 

TOMAR DECISIONES NIVEL DE
DESEMPEÑO Problema APOYOS PERSONALES

Tipo Frecuencia
Decidir sobre la alimentación 
cotidiana P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-

SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Dirigir los hábitos de higiene 
personal P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-

SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Planificar los desplazamientos 
fuera del hogar P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-

SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Decidir sus relaciones 
interpersonales con personas 
conocidas

P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-
SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Decidir sus relaciones 
interpersonales con personas 
desconocidas

P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-
SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Gestionar el dinero del 
presupuesto cotidiano P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-

SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Disponer su tiempo y sus 
actividades cotidianas P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-

SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Resolver el uso de servicios a 
disposición del público P1 - N1 - N2 - NA F - M - A SP-FP-

SM-AE 0 - 1 - 2 - 3 - 4

NOTAS
Problemas identificados en el informe de condiciones de salud que afectan el 
desempeño de la persona solicitante en la actividad  

Descripción del funcionamiento de la persona solicitante en la actividad  
Identificación del empleo de productos de apoyo  
Identificación de barreras o facilitadores en el entorno  
Otras observaciones  

ANEXO II
ESCALA DE VALORACIÓN ESPECÍFICA DE DEPENDENCIA PARA PERSONAS 

MENORES DE TRES AÑOS (EVE)
INTRODUCCIÓN
La Disposición adicional decimotercera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia regula la protección de las personas menores de tres años establece a efectos 
de valoración, una escala de valoración especifica EVE.

En personas menores de tres años, serán objeto de valoración las situaciones originadas 
por condiciones de salud de carácter crónico, prolongado o de larga duración, o de frecuente 
recurrencia.

La valoración de las personas de entre 0 y 3 años tendrá carácter no permanente, 
estableciéndose revisiones de oficio periódicas a los 6, 12, 18, 24 y 30 meses. A los 36 
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meses todas las personas deberán ser de nuevo evaluadas con el BVD para personas 
mayores de 3 años.

La EVE permite establecer tres grados de dependencia, moderada, severa y gran 
dependencia que se corresponde con la puntuación final de 1 a 3 puntos obtenida en su 
aplicación. No se establecen niveles en cada grado realizándose una asignación directa al 
nivel 2

La EVE establece normas para la valoración de la situación de dependencia y la 
determinación de su severidad, teniendo como referente la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), adoptada por la Organización 
Mundial de la Salud.

CRITERIOS DE APLICACIÓN
1. La EVE valora la situación de dependencia en personas de entre cero y tres años 

remitiéndose a la comparación con el funcionamiento esperado en otras personas de la 
misma edad sin la condición de salud por la que se solicita valoración.

2. La valoración se realizará teniendo en cuenta los informes sobre la salud de la 
persona y sobre el entorno en que viva que se recoge en el art. 27.5 de la Ley 39/2006, de 
14 de diciembre. El diagnóstico de una enfermedad no es un criterio de valoración en sí 
mismo.

3. La valoración se realizará mediante la observación del funcionamiento en Variables de 
Desarrollo, agrupadas en determinadas funciones y actividades motrices y adaptativas, y de 
Necesidades de Apoyo en Salud en determinadas funciones vitales básicas, en la movilidad 
y por bajo peso al nacimiento, de acuerdo con los criterios de aplicabilidad que recogen las 
tablas( ver tablas más adelante).

4. La valoración debe responder a criterios homogéneos y se realizará mediante 
observación directa por un profesional cualificado y formado en EVE considerando, en su 
caso, las ayudas técnicas que le hayan sido prescritas, en el entorno habitual de la persona 
y no precisa el empleo de materiales específicos.

5. Las notas de valoración en cada actividad son necesarias y obligatorias. Se 
recomienda su empleo de la forma más precisa posible para una mayor comprensión de la 
situación de dependencia valorada.

En la valoración de la situación de dependencia en personas desde su nacimiento hasta 
los tres años de edad, se consideran determinadas variables de desarrollo agrupadas en 
funciones y actividades en el área motora y/o en el área adaptativa. y la necesidad de 
medidas de apoyo derivadas de una condición de salud por bajo peso en el momento del 
nacimiento, por precisar medidas de soporte vital para mantener determinadas funciones 
fisiológicas básicas y/o requerir medidas terapéuticas que inciden sobre la capacidad de 
movilidad de la persona.

 
VARIABLES DE DESARROLLO,  Actividad motriz: Funciones y actividades de movilidad mediante 19 hitos 
evolutivos, valorando  el hito de la edad correspondiente y todos los anteriores. 

 
 

VARIABLES DE DESARROLLO,  Actividad adaptativa: Funciones y actividades de adaptación al medio, 
valorando  el hito de la edad correspondiente y todos los anteriores.

 
 

NECESIDADES DE APOYO EN SALUD. Peso al nacimiento:peso recogido en Informe clínico del parto, 
Informe de alta hospitalaria, o Historia clínica desde el nacimiento hasta los 6 meses.

 
 

NECESIDADES DE APOYO EN SALUD. Medidas de soporte para funciones vitales: necesidad de utilizar 
medidas de soporte terapéutico como apoyo a   funciones fisiológicas básicas de alimentación, respiración, 
función renal y/o urinaria, control del dolor e inmunidad.
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NECESIDADES DE APOYO EN SALUD  Medidas para la movilidad: necesidad de utilizar medidas de soporte 
terapéutico que inciden en funciones relacionadas con el movimiento .Se definen como medidas facilitadoras 
de la movilidad, la utilización de prótesis, órtesis, casco protector. Se definen como medidas restrictivas de la 
capacidad de movimiento la necesidad de: fijaciones músculo-esqueléticas, protección lumínica, vendaje 
corporal, de procesador del implante coclear y de bomba de insulina.

 

CRITERIOS DE APLICABILIDAD DE LA EVE, VARIABLES DE DESARROLLO

ACTIVIVIDAD MOTRIZ
Se valora desde el momento del nacimiento hasta los 36 meses.
 
1- Ajusta el tono muscular.
En suspensión ventral mantiene el tronco recto, eleva ligeramente la cabeza y flexiona 

los codos, las caderas, las rodillas y los tobillos y/o a la tracción de los brazos para la 
sedestación hay una caída mínima de la cabeza hacia atrás y flexión de los brazos y de las 
piernas. Se valora desde el momento del nacimiento.

 
2- Mantiene la postura simétrica.
En decúbito supino mantiene una postura corporal con la cabeza alineada con el tronco y 

simetría en la posición de las extremidades, con brazos flexionados y separados del tronco y 
miembros inferiores con caderas y rodillas en flexión y/o en decúbito prono las rodillas 
quedan dobladas bajo su abdomen. Se valora desde el momento del nacimiento.

 
3- Tiene actividad espontánea.
En decúbito supino, agita libremente brazos y piernas y/o en decúbito prono, ladea la 

cabeza para liberar las vías respiratorias, o realiza movimientos alternos con las piernas para 
arrastrarse. Se valora desde el momento del nacimiento.

 
4- Sujeta la cabeza.
En decúbito prono levanta la cabeza con apoyo en antebrazos y/o a la tracción de los 

brazos para la sedestación sostiene la cabeza alineada con el tronco. Se valora desde los 
cuatro meses.

 
5- Se sienta con apoyo.
Se mantiene en sedestación, con la espalda apoyada, el tronco recto y la cabeza 

alineada. Se valora desde los cinco meses.
 
6- Gira sobre sí mismo
En decúbito, sobre una superficie horizontal gira sobre el eje de su propio cuerpo. Se 

valora desde los siete meses.
 
7- Se mantiene sentado sin apoyo.
Permanece en sedestación sin precisar apoyo, con la espalda recta, y libera las manos. 

Se valora desde los nueve meses.
 
8- Sentado sin apoyo, se quita un pañuelo de la cara.
En sedestación sin apoyo y sin perder el equilibrio, eleva los brazos y se quita un 

pañuelo que le cubre la cara. Se valora desde los diez meses.
 
9- Pasa de tumbado a sentado.
Desde posición de decúbito, logra sentarse sin ayuda de otra persona. Se valora desde 

los once meses.
 
10- Se pone de pie con apoyo.
Alcanza la bipedestación, desde cualquier otra posición, sin ayuda de otra persona, 

utilizando como apoyo objetos del entorno. Se valora desde los doce meses.
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11- Da pasos con apoyo.
Camina con movimientos coordinados y alternos, con apoyo en objetos o ayuda de otra 

persona. Se valora desde los trece meses.
 
12- Se mantiene de pie sin apoyo.
Permanece en bipedestación sin ningún tipo de apoyo. Se valora desde los quince 

meses.
 
13- Anda solo.
Camina sin apoyos ni ayuda de otra persona. Se valora desde los dieciocho meses.
 
14- Sube escaleras sin ayuda.
Sube escalones utilizando cualquier forma de desplazamiento y sin ayuda de otra 

persona. Se valora desde los veinte meses.
 
15- Empuja la pelota con los pies.
En bipedestación desplaza la pelota con los pies. Se valora desde los veinticuatro 

meses.
 
16- Baja escaleras sin ayuda.
Baja escalones utilizando cualquier forma de desplazamiento y sin ayuda de otra 

persona. Se valora desde los veintisiete meses.
 
17- Traslada recipientes con contenido.
Transporta un recipiente que contiene elementos sin volcarlo. Se valora desde los treinta 

meses.
 
18- Anda sorteando obstáculos.
Camina esquivando objetos que entorpecen el desplazamiento. Se valora desde los 

treinta y dos meses.
 
19- Se mantiene sobre un pie sin apoyo.
Se sostiene con un solo pie en contacto con el suelo, sin apoyos ni ayuda de otra 

persona. Se valora desde los treinta y tres meses.

ACTIVIDAD ADAPTATIVA
Se valora desde el momento del nacimiento hasta los 36 meses
 
1. Succiona
Realiza el acto de sorber aplicando una fuerza de aspiración producida por el 

movimiento de las mejillas, los labios y la lengua, que permiten la alimentación. Se valora 
desde el momento del nacimiento.

 
2. Fija la mirada
Mantiene la mirada en el rostro de una persona que permanece frente a él, dentro de su 

campo visual. Se valora desde los dos meses.
 
3. Sigue la trayectoria de un objeto.
Sigue con los ojos el desplazamiento de un objeto que se mueve dentro de su campo 

visual. Se valora desde los cuatro meses.
 
4. Sostiene un sonajero.
Sujeta un sonajero, que se le coloca en la mano. Se valora desde los cuatro meses.
 
5. Tiende la mano hacia un objeto.
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Trata de alcanzar con las manos un objeto que se le ofrece. Se valora desde los seis 
meses.

 
6. Sostiene un objeto en cada mano.
Sujeta simultáneamente un objeto en cada mano. Se valora desde los ocho meses.
 
7. Pasa un objeto de una mano a otra.
Cambia de mano el objeto que sostiene. Se valora desde los nueve meses.
 
8. Recoge un objeto con oposición del pulgar.
Recoge o levanta un objeto al alcance de la mano, utilizando solo los dedos con el pulgar 

en oposición. Se valora desde los diez meses.
 
9. Tira de un cordón para alcanzar un juguete
Atrae hacia sí un juguete tirando de un cordón al que está atado. Se valora desde los 

once meses.
 
10. Manipula el contenido de un recipiente.
Saca y/o mete objetos que se encuentran en un recipiente. Se valora desde los catorce 

meses.
 
11. Abre cajones.
Abre un cajón a su alcance utilizando el tirador. Se valora desde los dieciséis meses.
 
12. Bebe solo.
Bebe de una taza sin ayuda de otra persona. Se valora desde los dieciocho meses.
 
13. Usa cubiertos para llevar la comida a la boca.
Lleva comida a la boca utilizando algún cubierto. Se valora desde los veintidós meses.
 
14. Se quita una prenda de vestir.
Se quita sin ayuda cualquiera de las prendas con las que esté vestido. Se valora desde 

los veinticuatro meses.
 
15. Reconoce la función de los espacios de la casa.
Identifica cada espacio de la casa por las funciones que en él se realizan. Se valora 

desde los veintiséis meses.
 
16. Imita trazos con el lápiz
Reproduce con el lápiz un trazo definido. Se valora desde los veintisiete meses.
 
17. Abre una puerta
Abre una puerta utilizando la manilla o tirador. Se valora desde los treinta meses.
 
18. Se pone una prenda de vestir.
Se pone sin ayuda cualquier prenda de vestir. Se valora desde los treinta y tres meses.
 
19. Abre un grifo.
Abre un grifo cualquiera que sea su mecanismo. Se valora desde los treinta y tres 

meses.
 

CRITERIOS DE APLICABILIDAD DEL EVE, NECESIDADES DE APOYOS EN SALUD

PESO AL NACIMIENTO
Se valora desde el momento del nacimiento hasta los 6 meses.
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1 Peso recién nacido menor de 1.100 gr.
 
2 Peso recién nacido entre 1.100 y 1.500 grs.
 
3 Peso recién nacido mayor de 1.500 y menor de 2.200 grs.
 

MEDIDAS DE SOPORTE PARA FUNCIONES VITALES
Se valora desde el momento del nacimiento hasta los 36 meses.
 
1. Alimentación.
Se valora la necesidad de medidas de apoyo para mantener las funciones relacionadas 

con la ingesta, digestión, y eliminación de residuos, que aseguren la nutrición.
 
1.1 Sonda nasogástrica exclusiva
Recibe alimentación, únicamente, a través de una sonda introducida por un orificio nasal 

hasta el estómago.
 
1.2 Parenteral exclusiva
Recibe alimentación, únicamente, por vía intravenosa.
 
1.3 Alimentación por estoma.
Recibe alimentación a través de una sonda que se inserta quirúrgicamente a través de 

un orificio en la piel del abdomen y llega al estómago o a un asa intestinal.
 
1.4 Sonda nasogástrica complementaria de la vía oral.
Recibe nutrición, a través de una sonda introducida por un orificio nasal hasta el 

estómago de manera complementaria a la vía oral.
 
1.5 Parenteral complementaria de la vía oral.
Recibe nutrición por vía intravenosa, de manera complementaria a la vía oral.
 
1.6 Estoma eferente.
Precisa una apertura quirúrgica en la pared abdominal, a través de la cual se eliminan 

los residuos de la alimentación.
 
2. Respiración.
Se valora la necesidad de medidas de apoyo para mantener la función respiratoria.
 
2.1 Respirador mecánico
Precisa un soporte mecánico de respiración artificial.
 
2.2 Aspiración continuada
Precisa un aspirador que extraiga de forma continuada las secreciones que produce el 

aparato respiratorio.
 
2.3 Oxigenoterapia permanente
Precisa una fuente de oxígeno durante, al menos, 16 horas diarias.
 
2.4 Monitor permanente de apneas
Precisa un soporte mecánico que alerta de las pausas respiratorias no fisiológicas, 

durante todo el día.
 
3. Función renal y urinaria.
Se valora la necesidad de medidas de apoyo para mantener la función renal para 

asegurar la eliminación de los residuos de la digestión, y/o la eliminación urinaria.
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3.1 Diálisis
Precisa una máquina de filtración que sustituya la función renal.
 
3.2 Sondaje vesical permanente
Elimina la orina por medio de una sonda introducida a través del meato uretral hasta la 

vejiga.
 
3.3 Estoma urinario
Precisa una apertura quirúrgica en la pared abdominal a través de la cual se elimina la 

orina.
 
4 . Función antiálgica.
Se valora la necesidad de medidas de apoyo para mantener el control del dolor.
 
4.1 Bomba de perfusión analgésica continúa
Recibe medicación analgésica permanente por vía intravenosa.
 
4.2 Catéter epidural permanente
Recibe medicación analgésica, de forma continuada, mediante una vía colocada en el 

espacio epidural.
 
5. Función inmunológica.
Se valora la necesidad de medidas de apoyo para mantener la inmunidad.
 
5.1 Aislamiento
Necesita permanecer incomunicado en un espacio sometido a medidas de esterilización 

específicas y solo se permite la compañía de una persona.
 
5.2 Semiaislamiento/ Mascarilla permanente
Necesita permanecer en un espacio sometido a medidas de esterilización específicas 

con un régimen de restricción de visitas, y/o precisa el uso de mascarilla de forma 
permanente para realizar vida social.

MEDIDAS PARA LA MOVILIDAD
Se valora desde los 6 meses hasta los 36 meses
 
1. Fijación vertebral externa
Precisa una estructura externa que limita la movilidad de la columna vertebral.
 
2. Fijación pelvipédica
Precisa una estructura limitadora de la movilidad desde el tronco hasta una o ambas 

extremidades inferiores.
 
3. Fijación de la cintura pélvica
Precisa un dispositivo ortoprotésico que limita la movilidad de ambas caderas.
 
4. Tracción esquelética continúa
Precisa un dispositivo que ejerce una fuerza tirante continua limitando la movilidad de la 

zona afectada.
 
5. Prótesis/órtesis de miembro superior y/o inferior
Precisa un dispositivo ortopédico que reemplaza y/o compensa la extremidad y/o sus 

funciones.
 
6. Casco protector
Precisa una pieza de protección craneal prescrita para la prevención de traumatismos de 

repetición durante la vigilia.
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7. Vendaje corporal
Al menos el 50% de la superficie corporal permanece cubierta con un vendaje prescrito 

como medida terapéutica.
El porcentaje de superficie corporal afectada se calcula en base a los siguientes valores: 

cabeza y cuello 18%, parte anterior del tronco 15%, parte posterior del tronco 18%, genitales 
1%, cada una de las extremidades superiores 9% y cada una de las extremidades inferiores 
15% .

 
8. Protección lumínica permanente
Precisa utilizar de forma continuada medios de protección oftálmica y/o cutánea frente a 

la luz natural o artificial, y permanecer en espacios con baja intensidad lumínica, por 
prescripción terapéutica.

 
9. Procesador de implante coclear
Precisa un dispositivo electrónico que permite la función auditiva del implante.
 
10. Bomba de insulina.
Precisa un dispositivo que permite administrar la insulina de manera continua.

 

VALORACION EN VARIABLES DE DESARROLLO. ACTIVIDAD MOTRIZ.

ACTIVIDAD MOTRIZ ADQUISICIÓN

ACTIVIDAD MOTRIZ ADQUISICIÓN
Hitos Mes Sí No

2.       Ajusta el tono muscular 0   
3.       Mantiene la postura simétrica 0   
4.       Tiene actividad espontánea 0   
5.       Sujeta la cabeza 4   
6.       Se sienta con apoyo 5   
7.       Gira sobre sí mismo 7   
8.       Se mantiene sentado sin apoyo 9   
9.       Sentado sin apoyo, se quita un pañuelo de la cara 10   
10.     Pasa de tumbado a sentado 11   
11.     Se pone de pie  con apoyo 12   
12.     Da pasos  con apoyo 13   
13.     Se mantiene de pie sin apoyo 15   
14.     Anda solo 18   
15.     Sube escaleras sin ayuda 20   
16.     Empuja la pelota con los pies 24   
17.     Baja escaleras sin ayuda 27   
18.    Traslada recipientes con contenido 30   
19.    Anda sorteando obstáculos 32   
20.    Se sostiene sobre un pie sin apoyo 33   

NOTAS DE LA VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD MOTRIZ

Aspectos relevantes observados en el funcionamiento de la persona en los hitos de esta actividad
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VALORACION EN VARIABLES DE DESARROLLO. ACTIVIDAD APADTATIVA.

ACTIVIDAD ADAPTATIVA ADQUISICIÓN
Hitos Mes Sí No

1.            Succiona 0   
2.            Fija la mirada 2   
3.            Sigue la trayectoria de un objeto 4   
4.            Sostiene un sonajero 4   
5.            Tiende la mano hacia un objeto 6   
6.             Sostiene un objeto en cada mano 8   
7.             Pasa un juguete de una mano a otra 9   
8.             Recoge un objeto con oposición del pulgar 10   
9.             Tira de un cordón para alcanzar un juguete 11   
10.           Manipula el contenido de un recipiente. 14   
11.           Abre cajones 16   
12.           Bebe solo 18   
13.           Usa cubiertos para llevar la comida a la boca 22   
14.           Se quita una prenda de vestir 24   
15.           Reconoce la función de los espacios de la casa 26   
16.           Imita trazos con el lápiz. 27   
17.           Abre una puerta 30   
18.           Se pone una prenda de vestir 33   
19.           Abre un grifo 33   

NOTAS DE LA VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADAPTATIVA

Aspectos relevantes observados en el funcionamiento de la persona en los hitos de esta actividad
 
 
 
 
 

VALORACION EN NECESIDADES DE APOYOS EN SALUD. PESO AL NACIMIENTO

Peso Recién Nacido  
1.    Menor de 1100grs           
2.    Entre 1100 y 1500 grs.           
3.    Mayor de  1500 grs. y menor de  2200 grs.           

VALORACION EN NECESIDADES DE APOYOS EN SALUD. MEDIDAS DE SOPORTE 
PARA FUNCIONES VITALES. MEDIDAS DE SOPORTE PARA FUNCIONES VITALES

MEDIDAS DE SOPORTE PARA FUNCIONES VITALES

1. Alimentación           
1.1    Sonda nasogástrica exclusiva  
1.2    Parenteral exclusiva  
1.3    Alimentación por estoma  
1.4    Sonda nasogástrica complementaria de la vía oral  
1.5    Parenteral complementaria de la vía oral  
1.6    Estoma eferente  

  
2. Respiración           

2.1    Respirador mecánico  
2.2    Aspiración continuada  
2.3    Oxigenoterapia permanente  
2.4    Monitor permanente de apneas  

  
3. Función renal y/o urinaria           

3.1    Diálisis  
3.2    Sondaje vesical permanente  
3.3    Estoma urinario  
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4. Función antiálgica           

4.1    Bomba de perfusión analgésica continua  
4.2    Catéter epidural permanente  

  
5. Función inmunológica           

5.1    Aislamiento  
5.2    Semiaislamiento / Mascarilla permanente  

VALORACION EN NECESIDADES DE APOYOS EN SALUD. MEDIDAS PARA LA 
MOVILIDAD

Medidas para la Movilidad           
1.     Fijación vertebral externa  
2.     Fijación pelvipédica  
3.     Fijación de la cintura pélvica  
4.     Tracción esquelética continua  
5.     Prótesis/órtesis de miembro superior y/o inferior  
6.     Más de una prótesis/órtesis de miembro superior y/o inferior  
7.     Casco protector  
8.     Vendaje corporal  
9.     Protección lumínica permanente  
10.    Procesador de implante coclear  
11.     Bomba de insulina  

NOTAS DE LA VALORACIÓN DE LA NECESIDAD DE APOYOS EN SALUD

Aspectos relevantes observados en relación con las medidas de apoyo ensalud que recibe la persona 
valorada.
 
 
 
 
 

DETERMINACIÓN DE LA SEVERIDAD DE LA DEPENDENCIA
La determinación del grado y nivel de la dependencia de la persona valorada se obtiene 

a partir de la puntuación final obtenida en la aplicación del EVE de acuerdo con la siguiente 
tabla de puntuación:

TABLA DE DEPENDENCIA

TABLA DE DEPENDENCIA
Grado GRADO DE

DEPENDENCIADESARROLLO SALUD
3 3 3
3 2 3
3 1 3
3 0 3
2 3 3
1 3 3
0 3 3
2 2 2
2 1 2
2 0 2
1 2 2
0 2 2
1 1 1
1 0 1
0 1 1
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La puntuación final se obtiene de la combinación de las puntuaciones obtenidas en la 
tabla de variables de desarrollo (ver anexo A) y la tabla de necesidades de apoyos en salud 
(ver anexo B). Y en todos los grados resultantes el nivel siempre es el 2.

ANEXO A:
TABLA ESPECÍFICA DE VARIABLES DE DESARROLLO

El grado en desarrollo se obtiene de la combinación de las puntuaciones obtenidas en 
las tablas de actividad motriz y actividad adaptativa.

TABLA DE ACTIVIDAD MOTRIZ

HITOS MESES Puntuación
1 2 3

1. Ajusta el tono muscular 0-1  X  
2   X

2. Mantiene una postura simétrica 0-1  X  
2   X

3. Tiene actividad espontánea
0-1 X   
2-3  X  
4   X

4. Sujeta la cabeza
4 X   
5  X  
6   X

5. Se sienta con apoyo
5 X   
6  X  
7   X

6. Gira sobre sí mismo
7-8 X   
9-10  X  
>11   X

7. Se mantiene sentado sin apoyo
9-10 X   
11-12  X  

13   X

8. Sentado, sin apoyo, se quita un pañuelo de la cara
10-11 X   
12-13  X  

14   X

9. Pasa de tumbado a sentado
11-12 X   
13-14  X  

15   X

10. Se pone de pie  con apoyo
12- X   

13-14  X  
15   X

11. Da pasos con apoyo
13-14 X   
15-16  X  

17   X

12. Permanece de pie sin apoyo
15-16 X   
17-18  X  

19   X

13. Anda solo
18-19 X   
20-21  X  

22   X

14. Sube escaleras sin ayuda
20-21 X   
22-23  X  

24   X

15. Empuja una pelota con los pies
24-25 X   
26-27  X  

28   X

16.Baja escaleras sin ayuda
27-28 X   
29-30  X  

31   X

17. Traslada recipientes con contenido
30-31 X   
32-33  X  
34-35   X

18. Anda sorteando obstáculos 32-33 X   
34-35  X  
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TABLA DE ACTIVIDAD MOTRIZ

HITOS MESES Puntuación
1 2 3

19. Se sostiene sobre un pie sin  apoyo 33-34-35 X   

 

TABLA DE ACTIVIDAD ADAPTATIVA

HITOS MESES Puntuación
1 2 3

1. Succiona 0-1-2   X

2. Fija la mirada
2 X   
3  X  
4   X

3. Sigue una trayectoria horizontal
4 X   
5  X  
6   X

4. Sostiene un sonajero
4 X   
5  X  
6   X

5. Tiende la mano hacia un objeto
6 X   
7  X  
8   X

6. Coge un objeto en cada mano
8 X   
9  X  
10   X

7. Pasa un juguete de una mano a otra
9 X   
10  X  
11   X

8. Recoge un objeto con oposición del pulgar
10 X   
11  X  
12   X

9. Tira de un cordón para alcanzar un juguete
11-12 X   
13-14  X  

15   X

10. Manipula el contenido de un recipiente
14-15 X   
16-17  X  

18   X

11.Abre cajones
16-17 X   
18-19  X  

20   X

12.Bebe solo
18-19 X   
20-21  X  

22   X

13.Usa cubiertos a la boca para llevar comida a la boca
22-23 X   
24-25  X  

26   X

14.Se quita una prenda de vestir
24-25 X   
26-27  X  

28   X

15.Reconoce la función de los espacios de la casa
26-28 X   
29-31  X  

32   X

16.Realiza trazos con el lápiz
27-29 X   
30-32  X  

33   X

17. Abre una puerta a su alcance
30-31 X   
32-33  X  
34-35   X

18.Se pone una prenda de vestir 33-34 X   
35  X  

19. Abre un grifo 33-34-35 X   

 

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 58  Baremo de valoración de la situación de dependencia 

– 1977 –



TABLA DE VARIABLES DE DESARROLLO
Puntuación GRADO EN

DESARROLLOACTIVIDAD
MOTRIZ

ACTIVIDAD
ADAPTATIVA

3 3 3
3 2 2
3 1 2
3 0 2
2 3 2
2 2 2
2 1 2
1 3 2
0 3 2
2 0 1
1 2 1
1 1 1
0 2 1
1 0 0
0 1 0

ANEXO B:
TABLA ESPECÍFICA DE NECESIDADES DE APOYO EN SALUD

El grado en salud se obtiene de la combinación de las puntuaciones obtenidas en las 
tablas de peso al nacimiento, medidas de soporte para funciones vitales y medidas para la 
movilidad

TABLA DE PESO AL NACIMIENTO
Peso recién nacido puntuación

Menor de 1100grs 3
Entre 1100 y 1500 grs. 2
Mayor de  1500 grs. y menor de  2200 grs. 1

TABLAS DE MEDIDAS DE SOPORTE PARA FUNCIONES VITALES

Alimentación Puntuación
Sonda nasogástrica exclusiva 2
Parenteral exclusiva 3
Alimentación por estoma 2
Sonda nasogástrica complementaria de la vía oral 1
Parenteral complementaria de la vía oral 2
Estoma eferente 1

  
Respiración Puntuación

Respirador mecánico 3
Aspiración continuada 2
Oxigenoterapia permanente 2
Monitor permanente de apneas 1

  
Función renal y/o urinaria Puntuación

Diálisis 2
Sondaje vesical permanente 1
Estoma urinario 1

  
Función antiálgica Puntuación

Bomba de perfusión analgésica continua 2
Catéter epidural permanente 2

  
Función inmunológica Puntuación

Aislamiento 2
Semiaislamiento / Mascarilla permanente 1
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Cuando una persona precisa solo una medida de las contenidas en este apartado, la 
puntuación obtenida asigna la valoración como recoge la Tabla de Medidas de Soporte de 
Funciones Vitales.

Cuando una persona precisa más de una medida de las contenidas en este apartado, 
debe realizarse una combinación de las puntuaciones, que asigna la valoración por 
necesidad de Medidas de Soporte de Funciones Vitales, conforme a las siguientes reglas:

– una puntuación de 3 en cualquiera de los  ítems, asigna un 3
– una puntuación de 2, en al menos 3 ítems, asigna un 3 .
– una puntuación de 2 en cualquiera de los ítems, asigna un 2
– una puntuación de 1, en al menos 4 ítems, asigna un  2
– una puntuación de 1 en al menos 2 de los  ítems,  asigna un 1

TABLA DE MOVILIDAD
Medidas Puntuación

Fijación vertebral externa 1
Fijación pelvipédica 2
Fijación de la cintura pélvica 1
Tracción esquelética continua 2
Prótesis/órtesis de miembro superior y/o inferior 1
Más de una prótesis/órtesis de miembro superior y/o inferior 2
Casco protector 1
Vendaje corporal 1
Protección lumínica permanente 1
Procesador de implante coclear 1
Bomba de insulina 1

Cuando una persona precisa solo una medida de las contenidas en este apartado, la 
puntuación obtenida asigna la valoración por Medidas de Movilidad.

Cuando una persona precisa más de una medida de las contenidas en este apartado, 
debe realizarse una suma de las puntuaciones, que asigna la valoración por necesidad de 
Medidas para la Movilidad, conforme a las siguientes reglas:

• La suma de puntuaciones igual o mayor a 5, asigna un 3
• La suma de puntuaciones igual o mayor de 2, asigna un 2
a) Personas desde el nacimiento hasta los seis meses.
Por combinación de las puntuaciones obtenidas en Peso al Nacimiento y Medidas de 

Soporte para Funciones Vitales

TABLA DE NECESIDADES
DE APOYO EN SALUD 0-6 MESES
PUNTUACIÓN

GRADO EN SALUDPESO FUNCIONES
VITALES

3 3 3
3 2 3
3 1 3
3 0 3
2 3 3
1 3 3
0 3 3
2 2 2
2 1 2
2 0 2
1 2 2
0 2 2
0 1 1
1 1 1
1 0 0

b) Personas desde 6 hasta 36 meses.
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Por combinación de las puntuaciones obtenidas en Medidas de Soporte para Funciones 
Vitales y Medidas para la Movilidad.

TABLA DE NECESIDADES
DE APOYO EN SALUD 6-36 MESES

SUBGRADO GRADO
EN NECESIDAD

DE APOYO
EN SALUD

FUNCIONES
VITALES MOVILIDAD

3 3 3
3 2 3
3 1 3
3 0 3
2 3 3
2 2 2
2 1 2
2 0 2
1 3 2
1 2 1
1 1 1
1 0 1
0 3 1
0 2 1
0 1 0

ANEXO III
INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN DEL BAREMO DE VALORACIÓN DE LOS 

GRADOS Y NIVELES DE DEPENDENCIA (BVD)

Índice
1. PRÓLOGO
2. RECONOCIMIENTOS
3. DESCRIPCIÓN DEL BAREMO DE VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA
Introducción
Objetivo
Procedimientos generales de aplicación
Recomendaciones para la aplicación del BVD
Recomendaciones para la valoración de colectivos específicos
Menores de edad
Personas con limitación visual y/o auditiva
Personas con discapacidad intelectual y/o enfermedad mental (DI/EM)
Personas con dificultad para la comunicación.
4. CRITERIOS DE APLICACIÓN
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS
5.1. VALORACIÓN EN "COMER Y BEBER"
5.2. VALORACIÓN EN "HIGIENE PERSONAL RELACIONADA CON LA MICCIÓN Y 

DEFECACIÓN"
5.3. VALORACIÓN EN "LAVARSE"
5.4. VALORACIÓN EN "OTROS CUIDADOS CORPORALES"
5.5. VALORACIÓN EN "VESTIRSE"
5.6. VALORACIÓN EN "MANTENIMIENTO DE LA SALUD"
5.7. VALORACIÓN DE "CAMBIAR Y MANTENER LA POSICIÓN DEL CUERPO"
5.8. VALORACIÓN DE "DESPLAZARSE DENTRO DEL HOGAR"
5.9. VALORACIÓN DE "DESPLAZARSE FUERA DEL HOGAR"
5.10. VALORACIÓN DE "TAREAS DOMÉSTICAS"
5.11. VALORACIÓN DE "TOMAR DECISIONES"
5.12.EJEMPLOS DE VALORACION
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6. DESCRIPCIÓN DEL APARTADO DE NOTAS
7. DETERMINACIÓN DE LA SEVERIDAD DE LA DEPENDENCIA
8. ASPECTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO
8.1 CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA ADMISIÓN O NO ADMISIÓN A TRÁMITE DE 

LAS SOLICITUDES DE VALORACIÓN DE DEPENDENCIA CON EL BVD
8.2 CRITERIOS DE PROVISIONALIDAD DE LAS VALORACIONES DE DEPENDENCIA 

BVD.
 
1. PRÓLOGO
El Baremo de Valoración de Dependencia (BVD), junto con la Escala de Valoración 

Específica (EVE), fue aprobado a principios del año 2007 como el instrumento para 
establecer el reconocimiento administrativo de los grados y niveles de dependencia a efectos 
de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de dependencia.

La primera versión del BVD quedó establecida en el Real Decreto 504/2007, de 20 de 
abril, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia. 
Posteriormente, se incorporaron una serie de correcciones que aparecieron publicadas en la 
CORRECCIÓN de errores del BOE nº 119, de 18 de mayo de 2007. La construcción de este 
baremo partió del análisis de la mencionada ley, así como de experiencias nacionales e 
internacionales similares, y de las opiniones de un grupo amplio de personas expertas que 
participaron a través de un estudio Delphi y de diversos grupos presenciales de trabajo. 
Además, se llevaron a cabo diferentes estudios de campo que aportaron resultados 
favorables en relación a su validez de constructo y a su fiabilidad interna.

En los primeros dos años de puesta en marcha del Sistema de Autonomía y Atención a 
la Dependencia (SAAD) se han realizado más de 800.000 valoraciones con el BVD. A lo 
largo de este periodo, el IMSERSO, junto con las Comunidades Autónomas, ha desarrollado 
diferentes líneas de trabajo con el objetivo de disponer de elementos de evaluación y de 
mejora del sistema de acceso y, especialmente, en la aplicación del baremo.

Por un lado, se ha ofrecido asesoramiento continuado, por teléfono o por correo 
electrónico, a los servicios técnicos de valoración de las Comunidades Autónomas para la 
resolución de dudas o problemas de aplicación de las escalas del baremo. 
Complementariamente, se celebraron dos jornadas de formación sobre el mismo en la sede 
de IMSERSO en Madrid y además, a través del Instituto del Envejecimiento de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, se ha ofrecido colaboración en la formación de 
profesionales en todo el territorio del Estado.

Más recientemente, en enero del 2008, se constituyó la Comisión Técnica de 
coordinación y seguimiento de la Valoración de la situación de Dependencia (CTVD) con el 
objeto, entre otros, de evaluar conjuntamente con las CCAA el despliegue del sistema de 
acceso del SAAD y la aplicación del baremo de dependencia. En el marco de esta Comisión 
se ha impulsado un grupo de trabajo permanente sobre el BVD y otro sobre la EVE, los 
cuales se han reunido mensualmente durante el año 2008. Ambos grupos de trabajo se han 
centrado en el abordaje de la formulación de propuestas de mejora.

En paralelo a estas líneas de trabajo, se ha realizado un conjunto de estudios 
complementarios sobre la validación y la sensibilidad del BVD en situaciones específicas, 
que habían sido detectadas a priori – en el pilotaje previo a su aplicación - como 
especialmente difíciles: la fiabilidad interobservador, la sensibilidad y especificidad en 
colectivos con enfermedad mental y en colectivos de niños de 3 a 6 años, así como la 
correspondencia en las valoraciones realizadas con la EVE y el BVD a la edad de 3 años.

Por otro lado, se llevó a cabo una monitorización del despliegue del sistema de acceso al 
SAAD en base a la información recabada entre las CCAA. Los datos se recogieron a través 
de un cuestionario dirigido a las CCAA; y, mediante la explotación de la base de datos del 
Sistema de Información del SAAD que contenía en aquel momento más de 200.000 
valoraciones.

Fruto de estas actividades se recopiló abundante información sobre las principales dudas 
y problemas de aplicación de las escalas del baremo, así como del procedimiento a seguir 
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en la valoración, que se han producido en los distintos equipos de valoración de las 
Comunidades Autónomas.

A través de los grupos de trabajo del BVD y la EVE de la CTVD se elaboró una 
propuesta técnica de mejora del baremo y de los correspondientes manuales de aplicación.

Posteriormente, la propuesta fue presentada y analizada con los órganos consultivos 
previstos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre y, en particular con el Consejo Nacional de 
Discapacidad, a través de un grupo de trabajo específico. En este proceso se incorporaron 
nuevas modificaciones a la propuesta inicial.

Igualmente, se ha considerado conveniente recoger algunos aspectos básicos relativos 
al procedimiento para unificar actuaciones en lo referente a la admisión o no a trámite de las 
solicitudes de valoración sobre la base del informe de salud de la persona y de las 
circunstancias concurrentes en la persona valorada, en función de las que se establecerá el 
plazo máximo en que debe efectuarse la primera revisión del grado y nivel que se declare.

2. RECONOCIMIENTOS
La evaluación de los resultados de aplicación y la revisión del Baremo de Valoración de 

Dependencia (BVD) se ha llevado a cabo desde su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado como instrumento oficial en abril de 2007 hasta finales del año 2008. Esta revisión ha 
incluido diversos trabajos de seguimiento a los que han contribuido muchas personas, 
principalmente de los servicios técnicos de valoración de la situación de dependencia de las 
Comunidades Autónomas.

En este sentido, el IMSERSO quiere dejar constancia de su sincero agradecimiento a la 
lista de profesionales citados a continuación que han colaborado en los estudios de campo, 
en la detección de los problemas de aplicación, así como en la formulación de las 
propuestas de mejora que se han contemplado en el proceso de revisión del BVD. La 
presencia en esta lista no implica necesariamente la aprobación de todas las conclusiones 
técnicas de mejora del baremo ni de este manual.

NOMBRE CC.AA.
Mª Victoria Casitas Muñoz ANDALUCIA

Trinidad García Herrero ARAGÓNEsmeralda Cestero Otero
Laura Álvarez Vázquez ASTURIAS
Matilde Llull Sarralde BALEARES

Sabina González Silva CANARIASMª Onelia Piñero Rodríguez
Juan Jesús García Merino CANTABRIA
Aurora Sánchez González C. LA MANCHA
Juan Miguel Calvo Marcos C. LEÓNMª Nieves González Natal

Maite Ventura CATALUÑA
Mª José Montero Gómez EXTREMADURAMª Inmaculada García González

Olga patricia Blanco Vázquez GALICIA
María Madrigal Jiménez MADRID

Jesús Barranquero Martínez MURCIA
Miguel Javier Zugasti Moriones NAVARRA

Laura Arnal Iranzo VALENCIA
Carmen Olcoz Monreal DIP. FORAL ÁLAVA

Estrella Gómara Los Arcos DIP. FORAL GUIPUZCOA
Ana Mª Gómez Ugarte DIP. FORAL VIZCAYA

Asunción Núñez castilla CEUTA y MELILLA
Antoni Salvà Casanovas FICE. UAB
Toni Rivero Fernández FICE. UAB
Ángel Calle Montero SS.CC. IMSERSO

Mª Pilar Martínez Lisalde SS.CC. IMSERSO

3. DESCRIPCIÓN DEL BAREMO DE VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA
Introducción:
Las presentes instrucciones se configuran como manual de aplicación del BVD, de 

acuerdo con lo establecido en su reglamentación. El BVD se aplica a personas de tres o más 
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años de edad y sirve para establecer la valoración del grado y niveles de dependencia de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia.

El artículo 2.2 de la Ley establece que la dependencia es "el estado de carácter 
permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la 
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, 
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas 
importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas 
con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía 
personal".

Igualmente, de acuerdo con la ley, la valoración tiene como referente fundamental la 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (en adelante CIF, 
OMS 2001)

Objetivo:
El BVD permite determinar las situaciones de dependencia y su grado de severidad a 

efectos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre:
– Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar 

varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de 
apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. Se corresponde con una 
puntuación total en el BVD de 25 a 49 puntos.

– Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo 
permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía 
personal. Se corresponde con una puntuación total en el BVD de 50 a 74 puntos.

– Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía 
física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra 
persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. Se 
corresponde con una puntuación total en el BVD de 75 a 100 puntos.

Asimismo, el BVD permite identificar los dos niveles que se determinan en cada grado en 
función de la autonomía personal y de la intensidad del cuidado que se requiere de acuerdo 
con lo establecido en el apartado 2 de citado artículo 26. El BVD es aplicable en cualquier 
situación de discapacidad y en cualquier edad, a partir de los 3 años.

Por último debe tenerse en cuenta que una puntuación inferior a los 25 puntos en el BVD 
determina exclusivamente que la persona no presenta una situación de dependencia con 
grado reconocido a efectos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, lo que no siempre implica 
una situación de plena independencia o autonomía total.

Procedimientos generales de aplicación:
La aplicación del BVD se realiza empleando cuatro procedimientos para obtener la 

información:
– Los informes de salud y del entorno de la persona a valorar.
– La entrevista.
– La observación y comprobación directa.
– La aplicación de pruebas en un contexto estructurado.
Los informes de salud y del entorno constituyen el punto de partida en el proceso de 

valoración en tanto que permiten examinar las condiciones de salud de la persona que 
pueden afectar a su funcionamiento en las actividades de la vida diaria, así como el contexto 
(ambiental y personal) en el que éstas se desarrollan.

La revisión del informe de salud debe realizarse de forma previa a la valoración, con la 
finalidad de conocer y analizar las condiciones de salud que alega la persona como causa 
potencial del estado de dependencia. La lectura del informe(s) de salud debe realizarse de 
forma crítica, con el fin de anotar y conocer los aspectos más importantes a tener en cuenta 
de cara a la valoración. Estos incluirán:
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– Análisis de los diagnósticos de salud que originan deficiencias permanentes, y por 
tanto sin posibilidad de mejoría. Se pondrá especial atención a las fechas en las que se 
realizaron los diagnósticos, así como al tratamiento que está recibiendo.

– Análisis de los diagnósticos de salud que originan un estado estable con posibilidad de 
mejoría. Se pondrá, igualmente, especial atención a las fechas en las que se realizaron los 
diagnósticos así como al tratamiento que se está recibiendo.

– Análisis de los diagnósticos que cursan por brotes (epilepsia, artritis reumatoide...). 
Poner especial atención a las fechas de los diagnósticos, y a la información relativa a la 
frecuencia, duración y gravedad de los brotes. También será importante conocer el 
tratamiento que se está recibiendo en ese momento.

En la entrevista se formularán preguntas relativas al funcionamiento en las actividades y 
tareas contenidas en el BVD de acuerdo con las condiciones establecidas. En particular, 
aquellas descritas en los informes de salud aportados por la persona valorada en el proceso 
de reconocimiento oficial de la situación de dependencia, lo que contribuirá a distinguir la 
necesidad de apoyos originada por la situación de dependencia, a efectos de la Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre, de aquellas otras que se relacionen con otros factores (situaciones 
agudas de salud, culturales, sociales, preferencias individuales, sobreprotección, mal uso de 
órtesis, prótesis y ayudas técnicas prescritas, etc. En todas las circunstancias se preguntará 
por la frecuencia y la intensidad de los apoyos de otra u otras personas que se requieran.

Antes de comenzar a cumplimentar la valoración y de empezar a formular preguntas se 
recomienda conversar brevemente con la persona que se va a valorar y/o con su 
representante, especialmente con las personas cuidadoras presentándose e informándoles 
del propósito de la entrevista. Se debe infundir confianza y explicarle el procedimiento de la 
valoración, incidiendo en que deben informar sobre su funcionamiento cotidiano de la forma 
más precisa posible.

La observación y comprobación directa se llevará a cabo con independencia de la 
aplicación de la entrevista. Como sucede en otros procedimientos de valoración, la 
observación y comprobación directa constituye un instrumento complementario y no 
estructurado que se emplea a fin de completar y contrastar la información disponible sobre la 
salud y analizar el entorno en el que se desenvuelve la persona que se valora. Se intentará 
constatar la información de las limitaciones de la persona en la actividad, obtenida mediante 
la entrevista. Sería ideal que la observación se prolongara durante varias semanas y en 
diferentes momentos del día, pero las condiciones de la valoración no hacen esto posible.

En consecuencia, se recomienda combinar la observación y comprobación directa con la 
aplicación de pruebas a lo largo de la visita de valoración. La aplicación de pruebas deberá 
ajustarse a cada caso particular en función de las condiciones de salud de la persona, no 
pudiéndose establecer un protocolo cerrado que se corresponda a todas las situaciones. No 
obstante, en la mayoría de los casos será recomendable que en la visita de valoración se 
realicen las siguientes pruebas:

– Un reconocimiento de las estancias principales de la vivienda, pidiéndole a la persona 
a valorar que nos acompañe siempre que sea posible. El objetivo de esta prueba se realizará 
con la finalidad de:

     • Verificar o detectar las condiciones de accesibilidad y de mantenimiento de la 
vivienda.

     • Prestar especial atención a la estabilidad de la marcha, a la movilidad de miembros 
inferiores, de los brazos y de las manos, equilibrio, problemas de visión, audición, u otras 
dificultades relacionadas con la coherencia y comprensión.

– Se pondrá especial atención a la coherencia que muestre en las respuestas, a la 
capacidad de reconocer objetos y personas de su entorno, al recuerdo de hechos recientes 
(memoria reciente e inmediata) y a una posible desorientación en tiempo (no sabe qué día 
es), espacio (no sabe dónde se encuentra) y persona (no sabe quién es, quién es el 
cuidador o cuidadora, etc.). Asimismo se pondrá también atención al control de las 
emociones (no está deprimido, no muestra ansiedad, agresividad o conductas extrañas...) 
así como a las muestras de interés en el procedimiento. Además, se atenderá también a la 
capacidad para involucrarse en el proceso de comunicación y relación interpersonal con la 
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persona que realiza la valoración, comunicar eficazmente los mensajes y expresarse 
verbalmente.

Los datos obtenidos se pondrán siempre en correspondencia con los informes de salud 
aportados y las barreras del entorno, por lo que se debe poner a prueba la información que 
resulte imprecisa o inconsistente.

La persona valoradora deberá elegir el procedimiento que le proporcione los datos de la 
forma más rápida y fiable. Se pueden emplear distintos procedimientos a lo largo de la 
aplicación del BVD; el funcionamiento de cada persona y el tipo de actividad y tarea 
evaluada determinarán en cada caso la mejor forma de proceder. En caso de dudas en la 
objetivización de la situación de dependencia se deberá recabar información de salud 
complementaria en el marco del procedimiento administrativo. Independientemente del 
procedimiento empleado, el/a valorador/a puede tener la seguridad de que la interpretación y 
la evaluación que se realice serán válidas, siempre y cuando se ajusten con rigor a los 
criterios de aplicación del baremo y definiciones establecidas.

Recomendaciones para la aplicación del BVD:
Para realizar una correcta valoración es imprescindible conocer a fondo los criterios del 

BVD, así como las diferentes condiciones de salud que pueden conllevar dependencia, y 
estar familiarizado con los procedimientos generales de su aplicación y haber adquirido 
práctica en su utilización.

Antes de administrar el BVD se deben comprender y aprender los criterios generales de 
aplicación y estudiar las tareas de cada actividad. Pero además se debe tener conocimientos 
generales sobre las deficiencias permanentes secundarias a distintos procesos de salud y 
las características generales del funcionamiento en las actividades de la vida diaria de las 
personas con limitaciones, especialmente en el caso de menores de edad y en personas que 
presentan problemas en las funciones mentales. En estos casos es probable que la 
aplicación del baremo pueda requerir más tiempo y consideración por la necesidad de 
verificación de que la persona comprenda lo que se está haciendo y realice las acciones de 
manera coherente.

Recomendaciones para la valoración de colectivos específicos:
Menores de edad:
La aplicación del BVD en menores presenta particularidades especiales respecto a la 

población adulta, especialmente en el caso de las edades de 3 a 10 años. Por un lado, los 
niños y las niñas a estas edades presentan una necesidad de apoyo de su entorno inherente 
a su desarrollo evolutivo, el cual se debe diferenciar del requerido en las situaciones de 
dependencia. Por otro lado, la experiencia del trabajo cotidiano con menores demuestra que 
a una misma edad existen diferencias considerables entre ellos en un desarrollo ordinario.

A continuación se identifican las tareas del BVD en las que en función de la edad 
indicada se pueden encontrar situaciones de supervisión por motivos de edad que deben ser 
diferenciadas de la supervisión por situación de dependencia por encima de los 6 años de 
edad:

– Cortar la comida en trozos hasta los 8-9 años.
– Acudir a un lugar adecuado (fuera del domicilio) hasta los 7 años.
– Limpiarse (en micción-defecación) hasta los 8-9 años.
– Lavarse las manos (fuera del domicilio) hasta los 6-7 años.
– Lavarse la parte inferior/superior hasta los 9-10 años.
– Peinarse hasta las 8-9 años.
– Lavarse el pelo hasta los 8-9 años.
– Abrocharse botones hasta los 7-8 años.
– Vestirse hasta los 8-9 años.
– Aplicarse las medidas terapéuticas recomendadas hasta los 12-13 años
– Evitar situaciones de riesgo dentro/fuera del domicilio hasta los 10-11 años.
– Realizar desplazamientos cercanos hasta los 9-10 años.
– Realizar desplazamientos lejanos hasta los 12-13 años.
– Tomar decisiones:
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     • Decidir sobre la alimentación cotidiana hasta los 10-11 años
     • Dirigir los hábitos de higiene personal hasta los 9-10 años
     • Planificar los desplazamientos fuera del hogar hasta los 12-13 años.
     • Decidir sus relaciones interpersonales hasta los 8-9 años.
     • Disponer su tiempo y actividades cotidianas hasta los 9-10 años.
     • Resolver el uso de servicios a disposición del público hasta los 12-13 años.
Atendiendo a estas circunstancias, es conveniente que los/las profesionales inicien su 

formación en la aplicación del BVD con niños y niñas que presenten un nivel de 
funcionamiento ordinario. Esta experiencia le permitirá desarrollar un modelo de referencia 
para adaptar las tareas al desarrollo normal en menores y distinguir entre los apoyos propios 
para la edad, de aquellos otros propios de la situación de dependencia.

En el caso de menores de edad, la aplicación del BVD se realizará en su presencia y con 
la participación de otra persona que conozca bien su situación (recomendable que fuera su 
tutor/a legal, o al menos uno de los progenitores).

Se pondrá especial atención en valorar la necesidad de apoyo en las actividades y 
tareas, aunque los menores estén recibiendo en ese momento los apoyos y con 
independencia de éstos. Deberá hacerse un especial esfuerzo en distinguir el apoyo por 
sobreprotección de los padres y de las madres de la necesidad real de apoyo.

Personas con limitación visual y/o auditiva:
En personas con limitación visual es preciso evitar cambiarse de sitio durante la 

aplicación del baremo y también asegurarse en todo momento de que la identidad de la 
persona que realiza la valoración ha quedado clara. Se recomienda considerar el empleo de 
productos de apoyo técnico a la comunicación oral tales como los sistemas de frecuencia 
modulada o bucles magnéticos.

Si la limitación es auditiva se les debe hablar de forma clara, vocalizando bien y sin 
taparse la boca. Procurar mantener bien visibles los labios y hablar a ritmo y volumen normal 
mirándoles directamente a la cara.

Si la persona es sordociega la valoración se apoyará con la colaboración de personal 
especializado (guía intérprete o mediador) que asegure una eficaz comunicación.

Personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y otras condiciones de salud 
que afecten el funcionamiento mental:

En estos casos, la entrevista personal puede requerir más tiempo y consideración en la 
realización de la entrevista, no se les debe presionar para que den una determinada 
información. Es mejor tener una información incompleta de la propia persona que no tenerla.

Cuando existan dudas sobre si han comprendido bien o no lo que se está preguntando 
es recomendable que se haga referencia a alguna situación real de la persona y analizar con 
ella cómo lo hizo, si le ayudó alguien y cómo le ayudó, esto también suele ser de utilidad 
para personas con problemas de memoria. También, debe prestarse atención a la aparición 
de cierta tendencia a responder afirmativa o negativamente (sesgo de aquiescencia) a las 
preguntas por parte de estas personas. Para corregir dicho sesgo, se recomienda formular 
las preguntas en sentido inverso a la tendencia que muestre la persona valorada.

En estos casos resulta clave la coordinación con los equipos de salud mental que 
constan como referentes en los informes de salud aportados.

Personas con dificultad para la comunicación:
En la valoración de personas con dificultad en el uso del lenguaje que emplean 

tecnologías de apoyo para comunicarse, debe dárseles el tiempo necesario para que puedan 
responder y si la persona valoradora no ha entendido la respuesta se les debe pedir que lo 
repitan. Siempre se debe procurar por todos los medios posibles la participación directa de la 
persona en su valoración, si no puede expresarse verbalmente se recomienda facilitar la 
comunicación por otros sistemas, como los Sistemas Alternativos y Aumentativos de 
Comunicación, la expresión corporal, la emisión de sonidos, muecas, miradas, etc.

En el caso de personas sordas que sean usuarias de Lengua de Signos cuando su 
empleo no sea posible para llevar a cabo la comunicación con el/la profesional de valoración, 
se requerirá a la persona valorada la presencia de intérprete durante la valoración.
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4. CRITERIOS DE APLICACIÓN
Los criterios de aplicación deben encauzar la evaluación de la situación de dependencia 

a efectos del procedimiento de valoración de acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto 
que lo reglamenta. Se debe tener muy presente que la omisión o desviación de estos 
criterios a lo largo de la aplicación del BVD puede dar lugar a resultados distintos en el 
establecimiento del grado y nivel de la severidad de la dependencia.

Se deben seguir estrictamente los siguientes criterios de aplicación:
1. La aplicación del BVD se fundamentará en los correspondientes informes sobre la 

salud de la persona y sobre su entorno habitual, así como en la información obtenida 
mediante la observación, la comprobación directa y la entrevista personal de evaluación 
llevadas a cabo por profesional cualificado y formado específicamente para ello. Además:

a. Si el informe de salud documenta deficiencias en las funciones mentales y/o 
limitaciones en la capacidad de comunicación que puedan interferir en la entrevista, ésta 
deberá completarse con la participación de otra persona que conozca bien la situación.

b. En el caso de deficiencias que se deriven de patologías que cursan por brotes, la 
valoración se realizará en su situación basal. Ésta se estimará de acuerdo con la frecuencia, 
duración y gravedad de los brotes.

2. En la cumplimentación del formulario del BVD (ANEXO D) se identificará el nivel de 
desempeño de todas las tareas consideradas, así como el problema de desempeño, el tipo y 
frecuencia de los apoyos necesarios en aquellas tareas en las que quede demostrada una 
situación de dependencia.

a. Las notas de valoración son obligatorias. Se recomienda su empleo de la forma más 
precisa posible para una mayor comprensión de la situación de dependencia valorada.

3. A efectos de aplicación del BVD se define desempeño como la capacidad individual 
para llevar a cabo por sí mismo, de una forma adecuada, y sin apoyos de otra u otras 
personas, actividades o tareas en su entorno habitual.

a. Se valora el desempeño siempre, aunque no se realice la tarea, y, en su caso, con el 
empleo de los productos de apoyo prescritos, y con independencia de los apoyos de otra u 
otras personas que se puedan estar recibiendo.

b. Se valora siempre considerando las barreras y facilitadores de su entorno físico. El 
entorno habitual se corresponde con aquel en el que la persona valorada realiza 
regularmente las actividades básicas de la vida diaria. En función del proyecto vital se 
considerará la frecuencia de aquellas actividades que pueden desarrollarse dentro y fuera 
del hogar: comer y beber, higiene personal relacionada con la micción-defecación, 
mantenimiento de la salud y tomar decisiones, así como las tareas de abrir y cerrar grifos, 
lavarse las manos de la actividad de lavarse, y acceder al exterior de la actividad de 
desplazarse fuera del hogar. Se establecerá como hogar el domicilio donde se reside la 
mayor parte del año.

c. Se considera que la tarea se desarrolla adecuadamente, aunque sea con dificultad, si 
ésta se realiza con iniciativa, coherencia, orientación y control físico suficiente para la 
consecución de la finalidad de la actividad correspondiente y sin incurrir en un grave riesgo 
para la salud.

d. La valoración en menores de 18 años se deberá poner en relación con el nivel de 
desarrollo propio de la edad del solicitante en el momento de la valoración. Se distinguirán 
los apoyos personales característicos de la edad de aquellos otros que estén relacionados 
con los problemas de salud, especialmente con posibles trastornos del desarrollo.

El hecho de que la persona valorada reciba actualmente apoyo de otra persona no debe 
ser interpretado en la aplicación de este baremo como que la necesidad de apoyo se 
encuentra cubierta. Asimismo, la prestación de apoyo de otra persona no debe considerarse 
como un indicio suficiente de que se necesita dicho apoyo.

4. En todas las tareas se identificará el nivel de desempeño teniendo en cuenta las 
siguientes opciones:

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 58  Baremo de valoración de la situación de dependencia 

– 1987 –



a. Desempeño positivo: cuando la persona valorada sea capaz de desarrollar, por sí 
misma y adecuadamente, la tarea en su entorno habitual.

b. Desempeño negativo: cuando quede demostrado que la persona valorada requiere el 
apoyo indispensable de otra u otras personas para llevar a cabo, de una forma adecuada, la 
tarea en su entorno habitual, o bien que no es capaz de realizarla de ninguna manera. En el 
desempeño negativo se distinguirá entre el derivado de la situación de dependencia y el 
derivado de cualquier otra situación.

c. Desempeño no aplicable: cuando así corresponda por indicación expresa de la "Tabla 
de aplicación" (ver más adelante).

5. Durante el proceso de valoración deberá tenerse siempre en cuenta para establecer la 
distinción entre dependencia y otras situaciones lo siguiente:

a. La dependencia es el estado de carácter permanente en que se encuentran las 
personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas 
a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la 
atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de 
la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad 
mental, de otros apoyos para su autonomía personal.

b. El carácter permanente de la situación de dependencia quedará establecido cuando 
en la condición de salud de la persona no haya posibilidad razonable de restitución o de 
mejoría en el funcionamiento.

c. Se considerará que los apoyos se precisan en las tareas cuando su intervención 
resulte imprescindible en la mayoría de las veces o siempre en las que éstas tengan lugar.

d. La edad, la enfermedad o la discapacidad son condiciones necesarias, pero no 
suficientes en sí mismas, para establecer la situación de dependencia y el alcance de su 
severidad a efectos del reconocimiento oficial.

e. Las otras situaciones de desempeño negativo, que a efectos de valoración oficial no 
son dependencia, incluyen factores determinantes de índole cultural, social, familiar, de 
sobreprotección o cualesquiera otras relacionadas con condiciones de salud que tengan 
posibilidades razonables de restitución o de mejoría, o bien cuando los apoyos en las tareas 
no sean imprescindibles en la mayoría de las veces o siempre en las que éstas tengan lugar.

En el caso de dudas en la objetivación de la situación de dependencia, el órgano de 
valoración deberá recabar información de salud complementaria en el marco del 
procedimiento administrativo.

6. En las tareas en que se presente situación de dependencia se identificarán los 
problemas de desempeño según su relación con el funcionamiento global de la persona 
valorada.

a. Problemas de funcionamiento físico: la persona valorada no ejecuta físicamente la 
tarea y/o lo hace sin el control adecuado y/o no percibe las informaciones externas 
necesarias para su desarrollo.

b. Problemas de funcionamiento mental: la persona valorada no comprende la tarea y/o 
la ejecuta sin coherencia y/o con desorientación y/o no muestra iniciativa para su realización.

c. Ambos problemas: la persona valorada no ejecuta la tarea por la concurrencia de un 
problema de funcionamiento físico y mental.

7. En las tareas en que se presente dependencia se establecerá el tipo y frecuencia del 
apoyo de otra u otras personas teniendo en cuenta las siguientes definiciones:

a. Tipo de apoyo: Se distinguirá la naturaleza del apoyo que necesita la persona valorada 
para la realización adecuada de la tarea. Si necesita diversos tipos de apoyo en una misma 
tarea se elegirá aquel que resulte más frecuente.

i. Supervisión: Conlleva la estimulación verbal o gestual a la persona valorada mientras 
ésta ejecuta por sí misma la tarea a fin de que la desarrolle adecuadamente, así como la 
orientación en la toma de decisiones.

ii. Física Parcial: Comprende la colaboración física con la persona valorada en la 
ejecución parcial o completa de la tarea. Ésta incluye la preparación de elementos 
necesarios para la realización de la tarea por sí mismo.
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iii. Sustitución Máxima: Comporta que la persona valorada no puede ejecutar por sí 
misma la tarea completa de ningún modo.

iv. Apoyo Especial: Consiste en cualquiera de los apoyos anteriormente descritos cuando 
su prestación en el desarrollo de la tarea resulta obstaculizada por la interferencia 
determinante de condiciones excepcionales de salud de la persona valorada.

El tipo de apoyo especial será de aplicación en condiciones de salud tales como la 
sordoceguera, dadas las necesidades específicas de comunicación interpersonal que 
comporta, la obesidad mórbida cuando requiera la ayuda de más de una persona a la vez, y 
en cualquier otra situación en que la persona tenga soportes vitales en salud que interfieran 
la prestación del apoyo requerido.

b. Frecuencia de apoyo: Se identificará considerando el número de ocasiones en que la 
persona valorada necesita apoyos personales cuando ésta deba realizar la tarea. La 
graduación se determina del siguiente modo, de acuerdo con los intervalos que propone la 
escala genérica de la CIF (OMS, 2001):

– Casi nunca. 0 – 4 %
– Algunas veces. 5 – 24 %
– Bastantes veces. 25 – 49 %
– Mayoría de las veces. 50 – 95%
– Siempre. 96 – 100%
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS
La aplicación del BVD específico se resuelve mediante la instrucción de la Tabla de 

Aplicabilidad de actividades y tareas.
El listado de tareas que se ha incluido en cada actividad no es exhaustivo de la misma. 

Se trata de una lista que se ha seleccionado en base a la relevancia de la tarea a la hora de 
comprender el desempeño de la actividad en su conjunto. En este manual se incluyen 
conceptos de la CIF y notas de ayuda a la comprensión de las tareas que se ha considerado 
que así lo requieren. En algunos casos la tarea se considera auto-explicativa y por ello no se 
incluyen notas aclaratorias.

De forma auxiliar se han planteado distintos ejemplos de situaciones concretas a fin de 
ilustrar la categorización del desempeño y, en su caso, el grado de apoyo que se requiere.

5.1. VALORACIÓN EN "COMER Y BEBER"
Según la CIF "Comer" consiste en llevar a cabo las tareas y acciones coordinadas 

relacionadas con comer los alimentos servidos, llevarlos a la boca y consumirlos de manera 
adecuada para la cultura local, cortar o partir la comida en trozos, abrir botellas y latas, usar 
cubiertos.... Y "Beber" sujetar el vaso, llevarlo a la boca y beber de manera adecuada para la 
cultura local, mezclar, revolver y servir líquidos para beber, abrir botellas y latas, beber a 
través de una ayuda instrumental.

Las actividades de autocuidado correspondientes a comer y beber, las cuales están 
descritas por separado en la CIF se agrupan en el BVD en una única actividad. En el marco 
de esta actividad, las tareas que deben ser valoradas corresponden a:

Reconocer y/o alcanzar los alimentos servidos
Cortar o partir la comida en trozos
Usar cubiertos para llevar la comida a la boca
Acercarse el recipiente de bebida a la boca
1. Esta actividad se valora dentro y fuera del domicilio habitual. En cualquier caso la 

valoración de las tareas relativas a comer y beber se realizará toda vez que la comida haya 
sido elaborada y desde el momento en que ésta haya sido servida individualmente a la 
persona valorada. De esta forma, se tendrá en cuenta en la valoración de comer y beber 
que:

I.– La preparación de la comida y el servicio de los alimentos en la mesa o similar se 
incluye en las tareas domésticas.

II.– El acceso de la persona al lugar adecuado para comer y beber se contempla en 
desplazarse dentro y fuera del hogar.
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III.– La iniciativa para ir a comer y beber, la organización o la planificación personal de 
los horarios, la frecuencia y el tipo de alimentación se considera específicamente en tomar 
decisiones: decidir sobre la alimentación cotidiana.

IV.– Los apoyos personales vinculados a la existencia de problemas en las funciones 
relacionadas con la ingestión, tales como la administración de espesantes en los líquidos, la 
trituración de la comida cuando forma parte de dietas indicadas, la intervención cuando se 
producen atragantamientos frecuentes, la gestión de nutrición/hidratación artificial; no forman 
parte de la valoración de la actividad de comer y beber. La valoración de los apoyos 
descritos corresponde a la tarea de aplicarse medidas terapéuticas recomendadas que se 
incluye en la actividad de mantenimiento de la salud.

2. En el caso de personas con alimentación/hidratación artificial se valorarán las mismas 
tareas que en el resto de la población. La valoración distinguirá cuándo la persona no realiza 
las tareas porque la alimentación/hidratación artificial las hace innecesarias, aunque podría 
realizarlas; de aquellas otras situaciones en que la persona no realiza las tareas y no sería 
capaz de realizarlas en caso de que no tuviera alimentación/hidratación artificial. En el primer 
caso se marcará el campo de No por otras causas; y, en el segundo caso, se marcará No 
por dependencia.

3. En el caso de necesidad de indicaciones de otra persona para localizar los alimentos 
servidos así como de manifestación de conductas incoherentes o perjudiciales con los 
alimentos servidos se considerará como ausencia de desempeño en "reconocer y/o alcanzar 
los alimentos servidos".

I.– Las conductas de alimentación inadecuadas que se manifiesten fuera de los 
alimentos servidos (por ejemplo, comer sustancias no comestibles o episodios recurrentes 
de ingestión) no forman parte de este apartado y se incluyen en mantenimiento de la salud 
(evitar situaciones de riesgo dentro o fuera del domicilio).

II.– Se recuerda que, además, se valorará si se necesita indicaciones o se manifiesta 
falta de coherencia y/o de iniciativa en el resto de tareas de la actividad de acuerdo con la 
consecución de la finalidad de comer y beber.

4. En la valoración se tendrán en cuenta los siguientes aspectos prácticos:
I.– Los cubiertos para llevar la comida a la boca comprenden el juego compuesto de 

cuchara y tenedor. Si la persona emplea cubiertos adaptados la valoración se realizará con 
ellos.

5. En el caso de menores se adaptarán las tareas a la edad, teniéndose en cuenta los 
siguientes hitos del desarrollo en la infancia:

I.– En ausencia de trastornos del desarrollo los mayores de 3 años de edad tienen 
plenamente adquirida la capacidad para:

a. Manifestar interés por la alimentación y los alimentos.
b. Distinguir lo comestible de lo no comestible.
c. Utilizar la cuchara o el tenedor, alrededor de los 4 años.
d. Beber en un vaso o taza.
II.– No obstante, se pueden encontrar situaciones de supervisiones por motivos de edad 

en la tarea de cortar o partir la comida en trozos hasta los 8-9 años. Además hay que tener 
presente que la capacidad para la utilización del cuchillo no se suele adquirir antes de los 6 
años y no más tarde de los 7 años. Así pues, por debajo de estas edades la tarea debe 
valorarse sin el empleo del cuchillo, centrándose en partir.

5.2. VALORACIÓN EN "HIGIENE PERSONAL RELACIONADA CON LA MICCIÓN Y 
DEFECACIÓN"

Según la CIF "higiene personal relacionada con la micción y defecación" incluye indicar 
la necesidad, adoptar la postura adecuada, elegir y acudir a un lugar adecuado para orinar/
defecar, manipular la ropa antes y después y limpiarse después.

Las tareas relativas a regulación de la micción y de la defecación se agrupan en una 
única actividad en el BVD. Las tareas que se han considerado más significativas para su 
inclusión en la valoración de la actividad se corresponden a las siguientes:
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Acudir a un lugar adecuado
Manipular la ropa
Adoptar o abandonar la postura adecuada
Limpiarse

1. Esta actividad se valora dentro y fuera del domicilio habitual. Sin embargo la tarea que 
corresponde a Acudir a un lugar adecuado se limitará a la realización de desplazamientos 
cortos, normalmente en el interior de edificios, la localización del lugar adecuado, así como 
la iniciativa y la comprensión de llevar a cabo la actividad de regulación.

2. Los problemas en la función urinaria o en la de defecación, como por ejemplo la 
incontinencia urinaria o fecal, no se valoran por sí mismos en ningún apartado de esta 
actividad. Los apoyos personales para el seguimiento de diálisis tampoco se contemplan en 
esta actividad. La necesidad de apoyo de otra u otras personas para la realización de 
cuidados terapéuticos relacionados con esta actividad se considerarán en el apartado 
Aplicarse las medidas terapéuticas recomendadas dentro de la actividad de Mantenimiento 
de la salud.

3. Con independencia de lo anterior:
a.– En el caso de personas que empleen algún tipo de dispositivo de recogida de 

deshechos (sonda, urostomas, colostomas) la valoración de la actividad se ajustará a esta 
situación específica.

b.– La valoración de ponerse y quitarse los absorbentes/pañales o productos similares, 
cuando éstos sean necesarios, se incluirá en "Manipulación de la ropa".

c.– La manipulación de un urostoma y/o colostoma, el mantenimiento, limpieza y vacío 
de una silla con orinal o de los depósitos de orina y/o fecales se considerarán, en su caso, 
en la tarea de limpiarse.

4. En el caso de menores se adaptarán las tareas a la edad, teniéndose en cuenta los 
siguientes hitos del desarrollo en la infancia:

I.– A partir de 3 años de edad son capaces de controlar los esfínteres e indicar la 
necesidad de ir al lavabo, aunque pueden producirse enuresis hasta los 4 años.

II.– A partir de los 4 años suelen ser capaces de acudir al lavabo de la vivienda habitual 
sin apoyos. Fuera del domicilio la valoración deberá distinguir entre los apoyos necesarios 
por la edad y aquellos por presencia de trastornos del desarrollo.

5.3. VALORACIÓN EN "LAVARSE"
Según la CIF la actividad de "Lavarse" comprende el lavarse y secarse todo el cuerpo, o 

partes del cuerpo, utilizando agua y materiales y métodos apropiados de lavado y secado, 
como bañarse, ducharse, lavarse las manos y los pies, la cara y el pelo, y secarse con una 
toalla.

Las tareas que deben valorarse en relación a la actividad de lavarse son las siguientes:

Abrir y cerrar grifos
Lavarse las manos
Acceder a la bañera, ducha o similar.
Lavarse la parte inferior del cuerpo
Lavarse la parte superior del cuerpo

1. Las tareas y acciones incluidas en la actividad de lavarse se valora en el domicilio, 
excepto en el caso de las tareas de abrir y cerrar grifos y lavarse las manos que se valorará 
también fuera del domicilio. Los métodos apropiados de lavado y el secado se consideran 
como tales en función de los hábitos, las condiciones de salud, del entorno y cultura de la 
persona que se valora.

2. El abrir y cerrar grifos se valora teniendo en cuenta la manipulación y el acceso a los 
grifos que se emplean habitualmente para lavarse, incluyendo los del lavabo, ducha, baño o 
bidé. Dentro de esta tarea se incluye si la persona sabe y puede regular la temperatura del 
agua conforme a sus necesidades. Para valorar esta tarea, tanto dentro como fuera del 
domicilio se considerará la existencia de necesidad de empleo de productos de apoyo y/o 
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adaptaciones especiales en los grifos para el aseo. Cuando estos productos estén en el 
domicilio se tendrá en cuenta la falta de disponibilidad fuera del domicilio. En general se 
marcará desempeño negativo por situación de dependencia con una frecuencia igual o 
superior al 50% en función de los hábitos cotidianos.

3. Los problemas de abrir y cerrar grifos, así como el acceso a la bañera, ducha, o en su 
caso cualquier otro método similar para el lavado de la parte inferior y/o superior del cuerpo 
son tareas específicas de la actividad y no formarán parte de la valoración de lavarse las 
distintas partes del cuerpo.

4. El acudir al lugar adecuado para lavarse no se incluye en este apartado. Estos 
desplazamientos se considerarán posteriormente en las actividades de movilidad. En cambio 
se incluyen los movimientos imprescindibles para la realización de las tareas de lavarse.

5. La parte inferior y superior del cuerpo corresponde a la comprendida por debajo y por 
encima de la cintura respectivamente.

6. En el caso de menores se adaptarán las tareas a la edad, teniéndose en cuenta los 
siguientes hitos del desarrollo en la infancia:

I.– En ausencia de trastornos del desarrollo los menores entre los 3 y 4 años son 
capaces de lavarse y secarse las manos.

II.– A partir de los 7 años se considera normal haber adquirido la capacidad para 
bañarse o ducharse.

5.4. VALORACIÓN EN "OTROS CUIDADOS CORPORALES"
Según la CIF el "Cuidado de las partes del cuerpo" incluye las acciones y tareas que 

requieren un nivel de cuidado mayor que el mero hecho de lavarse y secarse.
Las tareas relativas a "Otros cuidados corporales" que se han incluido en el BVD se 

corresponden a las siguientes:

Peinarse
Cortarse las uñas
Lavarse el pelo
Lavarse los dientes

1. Peinarse incluye el peinado y cepillado del cabello natural y pelucas.
2. Cortarse las uñas comprende tanto las acciones de cortarse las uñas de las manos y 

como las de los pies.
3. Lavarse el pelo en caso de personas calvas aunque no realicen la tarea se evaluará 

como si se hiciera y se determinará igualmente si hay desempeño o no.
4. El lavado de los dientes incluye abrir el tubo de pasta de dientes, el frasco de limpieza 

bucal, etc., así como las acciones posteriores del propio lavado. Se tendrá asimismo en 
cuenta la limpieza de una prótesis dental y la limpieza mecánica del paladar.

5.5. VALORACIÓN EN "VESTIRSE"
Según la CIF la actividad de "Vestirse" consiste en llevar a cabo las acciones y tareas 

coordinadas precisas para ponerse y quitarse la ropa y el calzado en el orden correcto y de 
acuerdo con las condiciones climáticas y las condiciones sociales, tales como ponerse, 
abrocharse y quitarse camisas, faldas, blusas, pantalones ropa interior, (...), zapatos , botas, 
sandalias y zapatillas.

Las tareas relativas a "Vestirse" que se han incluido en el BVD se corresponden a las 
siguientes:

Reconocer y alcanzar la ropa y el calzado
Calzarse
Abrocharse botones o similar
Vestirse las prendas de la parte inferior del cuerpo
Vestirse las prendas de la parte superior del cuerpo

1. En reconocer y alcanzar la ropa y el calzado se consideran los movimientos 
imprescindibles para alcanzar la ropa toda vez que se encuentra en el lugar adecuado. Los 
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desplazamientos en la misma estancia para vestirse se incluyen en la actividad de 
desplazarse dentro del hogar. También se tendrá en cuenta la coherencia y la iniciativa para 
seleccionar las prendas de acuerdo con las condiciones climáticas, las condiciones sociales 
y las condiciones de salud de la persona. Además se incluye la capacidad de la persona 
para identificar y acceder a las distintas prendas. El resto de tareas de la actividad se 
valorará con esta acción ya realizada, con o sin apoyo de otra u otras personas.

2. En calzarse se valorará con el calzado que habitualmente emplea la persona.
3. El abrocharse botones o similar incluye abrir y cerrar cremalleras, cierres de velcro y 

otros tipos de botonadura como clip, etc.
4. En vestirse las prendas se tendrá en cuenta, especialmente, que la persona valorada 

sigue un orden coherente y que es capaz de realizar los movimientos imprescindibles para la 
realización de las tareas.

5. Las prendas incluyen las prótesis, corsés y medias de compresión. Las personas que 
necesiten del apoyo de otra para el empleo de prótesis marcarán la falta de desempeño en 
estas tareas. La valoración del resto de actividades se realizará teniendo en cuenta que el 
ajuste de tales prótesis ya han sido valoradas en esta actividad.

6. En el caso de menores se adaptarán las tareas a la edad, teniéndose en cuenta los 
siguientes hitos del desarrollo en la infancia:

a. Entre los 3 y 4 años se asume la capacidad de ponerse los zapatos, desabrocharse la 
ropa y abrocharse uno o dos botones.

b. Entre los 4 y 5 años se desarrolla la capacidad para vestirse y desvestirse sólo por 
completo.

c. Entre los 7 y 8 años se capacita para elegir su ropa adecuadamente, teniendo en 
cuenta la adaptación a los requerimientos climatológicos.

5.6. VALORACIÓN EN "MANTENIMIENTO DE LA SALUD"
Según la CIF el "Mantenimiento de la salud" consiste en cuidar de uno mismo siendo 

consciente de las propias necesidades y haciendo lo necesario para cuidar de la propia 
salud, tanto para reaccionar frente a los riesgos sobre la salud, como para prevenir 
enfermedades, buscar asistencia médica; seguir consejos médicos y de otros profesiones de 
la salud; y evitar riegos para la salud.

Las tareas relativas a "mantenimiento de la salud" que se han incluido en el BVD se 
corresponden a las siguientes:

Solicitar asistencia terapéutica
Aplicarse las medidas terapéuticas recomendadas
Evitar situaciones de riesgo dentro del domicilio
Evitar situaciones de riesgo fuera del domicilio
Pedir ayuda ante una urgencia

1. La tarea de solicitar asistencia terapéutica comprende, entre otras acciones, el 
reconocer la necesidad de situaciones personales en las que se requiere asistencia 
terapéutica, el contactar con los servicios de salud y exponer con coherencia y de forma 
comprensiva la situación a terceros.

2. La tarea de aplicarse medidas terapéuticas recomendadas incluye, entre otras, la 
toma de medicación, que incluye el reconocimiento de la medicación, así como su 
dosificación y administración adecuada; el seguimiento de una dieta indicada por problemas 
de salud; la autoadministración de insulina; la autogestión de nutrición/hidratación artificial, 
etc. Se excluye la aplicación de cualquier medida terapéutica que requiera la intervención de 
un profesional de salud (por ejemplo la hemodiálisis).

3. El evitar situaciones de riesgos comprende el percibir y prevenir, reaccionar y no 
provocar riesgos. No se valora la mera existencia del riesgo, sino la capacidad para evitarlos 
por parte de la persona valorada de acuerdo con sus posibilidades. Por ejemplo, una 
persona con dificultades en la marcha, que presenta un riesgo elevado de caídas, pero que 
es consciente de ello y emplea bastones o anda de forma precavida no tendrá problemas de 
desempeño, aunque pueda llegar a caerse.
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a. Los principales riesgos dentro del domicilio son las quemaduras en la cocina, dejar el 
gas abierto, intoxicaciones y caídas frecuentes. En el caso de los menores y personas con 
DI/EM se considera también el abrir la puerta a extraños.

b. Los principales riesgos fuera del domicilio son la desorientación, el cruzar la calle sin 
atención y las caídas frecuentes.

c. La valoración de evitar riesgos tendrá en cuenta las condiciones propias del entorno 
habitual.

d. Se atenderá especialmente a la identificación de situaciones en las que la inactividad 
de la persona constituya un obstáculo a la prevención o reacción ante los riesgos.

4. El pedir ayuda ante una urgencia incluye la comprensión de la existencia de la 
situación y la comunicación efectiva de la misma a terceros mediante alguno de los medios 
que habitualmente estén al alcance de la persona.

5.7. VALORACIÓN DE CAMBIAR Y MANTENER LA POSICIÓN DEL CUERPO
Según la CIF "Cambiar y mantener la posición del cuerpo" implica adoptar o abandonar 

una postura, pasar de un lugar a otro, como levantarse de una silla para tumbarse en la 
cama y adoptar o abandonar posiciones determinadas.

Las tareas relativas a Cambiar y mantener la posición del cuerpo que se han incluido en 
el BVD se corresponden a las siguientes:

Cambiar de tumbado a sentado en la cama
Permanecer sentado
Cambiar de sentado en una silla a estar de pie
Permanecer de pie
Cambiar de estar de pie a sentado en una silla
Transferir el propio cuerpo mientras se está sentado
Transferir el propio cuerpo mientras se está acostado
Cambiar el centro de gravedad del cuerpo mientras se está acostado

1. La valoración de las transferencias se realizará teniendo en cuenta la capacidad de 
ejecución física y mental de la persona en relación con el mobiliario que existe en su 
entorno.

2. La coherencia e iniciativa para las tareas descritas se valoran en el marco de la 
valoración global de cambiar las posturas corporales básicas, teniendo en cuenta de manera 
excepcional los episodios recurrentes de hiperactividad, así como de extrema inactividad en 
los casos de enfermedad mental que aparezcan documentados en el informe de salud.

5.8. VALORACIÓN DE "DESPLAZARSE DENTRO DEL HOGAR"
Según la CIF "Desplazarse dentro del hogar" comprende andar y moverse dentro de la 

propia casa, dentro de una habitación y alrededor de toda la casa o zona de residencia.
Las tareas relativas a "desplazarse dentro del hogar" que se han incluido en el BVD se 

corresponden a las siguientes:

Realizar desplazamientos para vestirse
Realizar desplazamientos para comer
Realizar desplazamientos para lavarse
Realizar desplazamientos no vinculados al autocuidado
Realizar desplazamientos entre estancias no comunes
Acceder a todas las estancias comunes del hogar

1. El desplazamiento dentro del hogar de las personas que requieren el empleo de silla 
de ruedas se valora con las transferencias ya realizadas. En el caso de personas usuarias 
de silla de ruedas que no pueden realizar transferencias, este aspecto se habrá valorado en 
la actividad de cambiar y mantener la posición del cuerpo.

2. Las estancias comunes de la vivienda incluyen los espacios principales destinados a 
comer y beber, regulación de la micción/defecación, lavarse, preparar comidas y dormir. Se 
consideran estancias no comunes el resto de estancias de la vivienda.
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3. En los desplazamientos y en el acceso a las estancias de la vivienda se considerará el 
subir y bajar escaleras en caso de que en la vivienda haya más de una planta, que el ancho 
del marco de las puertas permita el desplazamiento en silla de ruedas o similar en caso de 
que la persona valorada emplee estos productos de apoyo.

4. Se prestará igual atención a la capacidad de ejecución física, como a la iniciativa y a la 
capacidad mental o de comprensión relacionada con la realización de las tareas. En el caso 
de personas con afectación en sus funciones mentales se pondrá atención en la detección 
de evidencias de aislamiento social, desorientación y pérdida de contacto con la realidad. En 
particular, se valorará la falta de iniciativa o de comprensión para desplazarse ante el 
desconocimiento del motivo o propósito que induce al mismo, o que no se captan o no se 
interpretan adecuadamente los estímulos.

5. En el caso de personas en sillas de ruedas se tendrá en cuenta que la finalidad de 
desplazarse no sólo comprende llegar a los sitios sino también el acceder (entrar en la 
estancia); si no se cumple esto de acuerdo con el criterio 3b no se realiza adecuadamente la 
tarea.

6. Los desplazamientos para comer, vestirse, y lavarse se refieren a aquellos que 
intervienen para acudir al lugar adecuado para realizar la actividad. No incluye la movilidad 
imprescindible en la realización de estas actividades, la cual se incluye en las tareas 
asociadas a reconocer y alcanzar.

5.9. VALORACIÓN DE "DESPLAZARSE FUERA DEL HOGAR"
Según la CIF la actividad de "Desplazarse fuera del hogar" incluye caminar y/o moverse, 

cerca o lejos de la propia vivienda, y/o utilización de medios de transporte, públicos o 
privados.

Las tareas relativas a "desplazarse fuera del hogar" que se han incluido en el BVD se 
corresponden a las siguientes:

Acceder al exterior
Realizar desplazamientos alrededor del edificio
Realizar desplazamientos cercanos en entornos conocidos
Realizar desplazamientos cercanos en entornos desconocidos
Realizar desplazamientos lejanos en entornos conocidos
Realizar desplazamientos lejanos en entornos desconocidos

1. El desplazamiento fuera del hogar de las personas que requieren el empleo de silla de 
ruedas se valoran con las transferencias ya realizadas.

2. El acceso al exterior comprende el acceso desde la puerta del entorno domiciliario 
hasta el exterior del edificio, incluyendo los desplazamientos que sean necesarios para ello 
en el interior del edificio, como por ejemplo la escalera del portal, los pasillos, el ascensor. 
Para ello, se tendrá en cuenta especialmente las posibles barreras y condiciones de 
accesibilidad del entorno que dificulten o favorezcan el desempeño de estas tareas, como 
por ejemplo la escalera del portal, los pasillos, el ascensor. La falta de desempeño en " 
acceder al exterior" no se valorará en el desempeño del resto de tareas de la actividad.

3. El desplazamiento alrededor del edificio corresponde a aquél que se realiza en un 
radio inferior a 100 metros desde la puerta principal del edificio donde reside la persona 
valorada.

4. El desplazamiento cercano es aquél que se realiza en un radio de 1.000 m desde la 
puerta principal del edificio donde reside la persona valorada. El desplazamiento lejano 
comprende las distancias superiores a los 1.000 metros. Dentro de estas distancias se 
valorará de forma independiente la capacidad de desarrollar los desplazamientos en 
entornos conocidos, en los que la persona se maneja habitualmente, de los desplazamientos 
en entornos desconocidos, en los que la persona no se ha manejado anteriormente o lo ha 
hecho ocasionalmente, sin tener en cuenta el empleo de los medios de trasporte.

5.10. VALORACIÓN DE "TAREAS DOMÉSTICAS"
Según la CIF la "Vida doméstica" consiste en llevar a cabo tareas y acciones domésticas 

y cotidianas.
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Preparar comidas.
Hacer la compra.
Limpiar y cuidar de la vivienda.
Lavar y cuidar la ropa.

1. Preparar comidas incluye el idear, organizar, cocinar y servir comidas frías y calientes 
para la alimentación básica de uno mismo .

2. Hacer la compra se refiere a conseguir a cambio de dinero bienes y servicios 
necesarios para la vida diaria, como la selección de alimentos, bebidas, productos de 
limpieza, artículos para la casa o ropa; comparar la calidad y precio de los productos 
necesarios, negociar y pagar por los bienes o servicios seleccionados y transportar los 
bienes.

3. El limpiar y cuidar de la vivienda incluye tareas como ordenar y quitar el polvo, barrer, 
fregar y pasar la fregona/trapeador a los suelos, limpiar ventanas y paredes, limpiar cuartos 
de baño e inodoros/excusados, limpiar muebles; así como lavar los platos, sartenes, 
cazuelas y los utensilios de cocina, y limpiar las mesas y suelos alrededor del área donde se 
come y cocina.

4. Lavar y cuidar la ropa comprende el lavar la ropa; a mano o a máquina, secarla, al aire 
o a máquina; plancharla; y, guardarla en el armario o similar.

5.11. VALORACIÓN DE "TOMAR DECISIONES"
Según la CIF la actividad de "Tomar decisiones" incluye elegir una opción entre varias, 

llevar a cabo la elección y evaluar los efectos de la elección, y formular opciones alternativas 
en el caso de que la elección no tuviera los efectos deseados, como por ejemplo seleccionar 
y comprar un producto en particular, en función del uso que se le vaya a dar, o decidir poner 
en práctica y realizar una tarea de entre varias que se deben hacer.

En la actividad de tomar decisiones el BVD ha incluido las siguientes tareas 
representativas:

Decidir sobre la alimentación cotidiana
Dirigir los hábitos de higiene personal
Planificar los desplazamientos fuera del hogar
Orientar sus relaciones interpersonales con personas conocidas
Orientar sus relaciones interpersonales con personas desconocidas
Gestionar el dinero del presupuesto cotidiano
Disponer de su tiempo y sus actividades cotidianas
Resolver el uso de servicios a disposición del público

1. Se recuerda que sólo procederá la valoración de esta actividad previa constatación de 
una situación en que se produzca afectación del funcionamiento mental de la persona 
valorada en base a la información de salud aportada en el proceso de reconocimiento de la 
situación de dependencia. Excepcionalmente, cuando no se haya descrito esta situación en 
los informes de salud, pero el/la profesional de valoración constate indicios se podrá llevar a 
cabo una valoración provisional mientras se solicita una ampliación de la información de 
salud. La valoración de la actividad estará sujeta a la confirmación diagnóstica.

2. La valoración de tomar decisiones como actividad específica no excluye que en las 
actividades anteriores se detecte dependencia como consecuencia de la falta de coherencia 
o iniciativa en el desempeño/realización de sus tareas.

3. Decidir sobre la alimentación cotidiana se refiere a las decisiones sobre el cuándo y el 
qué comer en relación con las necesidades personales.

4. Dirigir los hábitos de higiene personal comprende las decisiones relativas al 
mantenimiento de las condiciones de higiene personal tales como reconocer la necesidad de 
higiene y decidir sobre el desarrollo de la tarea de acuerdo con las preferencias personales.

5. Planificar los desplazamientos fuera del hogar corresponde a la acción de determinar 
la necesidad o deseo de realizar un desplazamiento fuera del hogar, así como a seleccionar 
el itinerario y los medios de transporte más adecuados para alcanzar un determinado 
objetivo, establecido por la propia persona con anterioridad al desarrollo de la propia 
actividad de realizar desplazamientos fuera del hogar.
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6. Orientar sus relaciones interpersonales se refiere a desarrollar las acciones y 
conductas necesarias para establecer con otras personas (desconocidos, amigos, familiares 
y pareja) las interaciones personales básicas de manera adecuada para el contexto y el 
entorno social. Estas incluyen: mostrar respeto, afecto, aprecio y tolerancia en las relaciones; 
responder a las críticas y a los indicios sociales en las relaciones; y usar un adecuado 
contacto físico en las relaciones. Se valora de forma independiente las relaciones 
interpersonales con personas conocidas y con personas desconocidas.

7. El uso y gestión del dinero se refiere a las transacciones económicas básicas que, de 
acuerdo con la CIF incluye tareas tales como usar dinero para comprar comida o hacer 
trueques, intercambiar bienes o servicios; o ahorrar dinero. Tener el control sobre sus 
recursos económicos obtenidos de fondos públicos o privados con el objeto de garantizar 
una seguridad económica para las necesidades presentes y futuras, identificando intereses y 
oportunidades.

8. Disponer el tiempo y las actividades cotidianas desarrollando acciones sencillas o 
complejas, y coordinadas, relacionadas con los componentes mentales y físicos implicados 
en una tarea, así como iniciarla, disponer el tiempo, espacio y materiales necesarios para 
realizarla, pautar su desarrollo y llevarla a cabo, mantenerla en marcha o completarla; 
procurando un equilibrio entre las actividades productivas y lúdicas o de ocio.

5.12. EJEMPLOS DE VALORACIÓN
Los ejemplos que se presentan a continuación no corresponden a valoraciones 

completas, están enfocados para ilustrar sólo la aplicación de los criterios en determinadas 
actividades, de forma completa o parcialmente.

Ejemplo 1
JM, mujer de 83 años que, según los informes médicos aportados, padece demencia, 

hipertensión e hipercolesterolemia. A la hora de las comidas la persona requiere 
frecuentemente que se le indique que debe sentarse en la mesa para comer. Una vez está 
sentada ante la comida servida, la persona come por sí sola los alimentos servidos.

COMER Y BEBER D P TA FR
Reconocer y/o alcanzar los alimentos servidos P1 0   
Cortar o partir la comida en trozos P1 0   
Usar cubiertos para llevar la comida a la boca P1 0   
Acercarse el recipiente de bebida a la boca P1 0   

TOMAR DECISIONES D P TA FR
Decidir sobre la alimentación cotidiana N1 M SM 4

Ejemplo 2
AM, hombre de 23 años que según los informes médicos aportados, discapacidad 

intelectual, con un reconocimiento oficial de grado de diacapacidad del 65%. No presenta 
limitaciones físicas de ningún tipo.

Su madre explica que no le gusta que salga sólo de casa por que tiene miedo de que le 
pase algo malo. No obstante, algunas veces sale sólo a comprar a varias tiendas cerca de 
casa. Hasta el año pasado estuvo asistiendo en un centro ocupacional al que acudia sólo, 
después de que los educadores le planificaron la ruta en trasporte público desde su casa al 
centro y le acompañaron las primeras veces para que él no se perdiera.

CAMBIAR Y MANTENER LAS POSICIONES DEL CUERPO D P TA FR
Cambiar de tumbado a sentado en la cama P1 0   
Permanecer sentado P1 0   
Cambiar de sentado en una silla a estar de pie P1 0   
Permanecer de pie P1 0   
Cambiar de estar de pie a sentado en una silla P1 0   
Transferir el propio cuerpo mientras se está sentado P1 0   
Transferir el propio cuerpo mientras se está acostado P1 0   
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CAMBIAR Y MANTENER LAS POSICIONES DEL CUERPO D P TA FR
Cambiar el centro de gravedad del cuerpo mientras se está acostado P1 0   

DESPLAZARSE DENTRO DEL HOGAR D P TA FR
Realizar desplazamientos para vestirse P1 0   
Realizar desplazamientos para comer P1 0   
Realizar desplazamientos para lavarse P1 0   
Realizar desplazamientos no vinculados al autocuidado P1 0   
Realizar desplazamientos entre estancias no comunes P1 0   
Acceder a todas las estancias comunes del hogar P1 0   

DESPLAZARSE FUERA DEL HOGAR D P TA FR
Acceder al exterior P1 0   
Realizar desplazamientos alrededor del edificio P1 0   
Realizar desplazamientos cercanos en entornos conocidos P1 0   
Realizar desplazamientos cercanos en entornos desconocidos N1 M SM 4
Realizar desplazamientos lejanos en entornos conocidos P1 0   
Realizar desplazamientos lejanos en entornos desconocidos N1 M SM 4

MANTENIMIENTO DE LA SALUD     
Evitar situaciones de riesgo fuera del domicilio N1 M SP 3

Ejemplo 3:
RM, hombre de 46 años con diagnóstico de esquizofrenia residual y parkinson. En el 

informe de salud aportado se indica que el paciente no padece ni alucinaciones, ni delirios. 
Además se refiere acinesia más la presencia de efectos anticolinérgicos secundarios a 
medicación. En el informe constan temblores que no afectan a las actividades de la vida 
diaria.

En la entrevista el solicitante manifiesta un discurso organizado en el que refiere que 
come de forma compulsiva y exagerada. Observamos obesidad. El solicitante nos explica 
que esa mañana para desayunar se ha comido entre otras cosas 3 huevos duros. Su esposa 
nos lo confirma. También nos dicen que pasa todo el día abriendo la nevera y comiendo lo 
que encuentra. Nadie de la familia impide que la persona se comporte de esta manera por lo 
que no sabemos si se pondría agresivo en caso de que alguien no le dejara comer 
compulsivamente. En el informe médico no constan conductas agresivas.

COMER Y BEBER D P TA FR
Reconocer y/o alcanzar los alimentos servidos P1 0   
Cortar o partir la comida en trozos P1 0   
Usar cubiertos para llevar la comida a la boca P1 0   
Acercarse el recipiente de bebida a la boca P1 0   

MANTENIMIENTO DE LA SALUD D P TA FR
Aplicarse medidas terapéuticas recomendadas N2 M SM 2

TOMAR DECISIONES D P TA FR
Decidir sobre la alimentación cotidiana N1 M SM 4

Ejemplo 4:
LR, mujer de 87 años. El informe de salud remite artrosis y reumatismo.
La solicitante camina sola con la ayuda de un bastón para ir al comedor y al servicio. 

Para ducharse necesita que alguien la sostenga al entrar y salir de la bañera, no puede 
secarse por sí misma desde la rodilla a los pies, no puede agacharse. Se lava diariamente 
las manos y la cara sin ayuda de otros. No sale de casa sin ayuda de una vecina puesto que 
vive en un tercero sin ascensor y tiene miedo de caerse por las escaleras. No puede caminar 
distancias muy largas porque se cansa. Cuando tiene que ir al médico toma un taxi.
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LAVARSE D P TA FR
Abrir y cerrar grifos P1 0   
Lavarse las manos P1 0   
Acceder a la bañera, ducha o similar N1 F FP 4
Lavarse la parte inferior del cuerpo N1 F FP 4
Lavarse la parte superior del cuerpo P1 0   

DESPLAZARSE DENTRO DEL HOGAR D P TA FR
Realizar desplazamientos para vestirse P1 0   
Realizar desplazamientos para comer P1 0   
Realizar desplazamientos para lavarse P1 0   
Realizar desplazamientos no vinculados al autocuidado P1 0   
Realizar desplazamiento entre estancias no comunes P1 0   
Acceder a todas lasestancias comunes del hogar N2 F FP 2

DESPLAZARSE FUERA DEL HOGAR D P TA FR
Acceder al exterior N1 F FP 4
Realizar desplazamientos alrededor del edificio P1 0   
Realizar desplazamientos cercanos en entornos conocidos P1 0   
Realizar desplazamientos cercanos en entornos desconocidos P1 0   
Realizar desplazamientos lejanos en entornos conocidos N1 F FP 4
Realizar desplazamientos lejanos en entornos desconocidos N1 F FP 4

6. DESCRIPCIÓN DEL APARTADO DE NOTAS
En cada una de las actividades del BVD se ha dispuesto un apartado de notas destinado 

a información cualitativa que facilite la interpretación de la aplicación realizada. Estas notas, 
además, son claves para la evaluación de la calidad y de la coherencia de la valoración; así 
como para velar por la adecuada aplicación del BVD.

La evaluación que se practique debe ir acompañada de una información completa, clara 
y precisa que la fundamente.

Las notas hacen mención a los siguientes contenidos básicos:
1. Problemas identificados en el informe de condiciones de salud que afectan el 

desempeño de la persona valorada en la actividad.
No se trata de realizar diagnósticos sino de relacionar las deficiencias permanentes que 

aparecen diagnosticadas en el informe de condiciones de salud con los problemas de 
desempeño del solicitante o persona que se valora. Esta información puede ser 
cumplimentada con posterioridad a la valoración por el equipo de valoración.

2. Descripción del funcionamiento de la persona valorada en la actividad.
Principales características y problemas en el desempeño de la actividad del solicitante o 

persona que se valora.
3. Identificación del empleo de productos de apoyo.
En base a la observación de los productos de apoyo prescritos o indicados según el 

informe de entorno y el informe de salud.
4. Barreras o facilitadores en el entorno.
En base a la observación de facilitadores o barreras según el informe de entorno.
5. Otras observaciones.
Aspectos destacables de la valoración de la actividad que no consten en apartados 

anteriores, como por ejemplo la ausencia de productos de apoyo o adaptaciones del hogar 
que facilitarían el desempeño de la persona, las dudas en la valoración, así como la posible 
identificación de deficiencias o enfermedades que no aparecen indicadas en el informe de 
salud, y otros aspectos relevantes en la valoración.
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Problemas identificados en el informe
de condiciones de salud
que afectan el desempeño de la persona
solicitante en la actividad.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción del funcionamiento de la 
persona
solicitante en la actividad.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificación del empleo 
de productos de apoyo
 
 
 
 
 
 
Barreras o facilitadores 
en el entorno.
 
 
 
 
 
 
Otras observaciones.
 
 
 
 
 
 

7. DETERMINACIÓN DE LA SEVERIDAD DE LA DEPENDENCIA
La determinación del grado y nivel oficial de dependencia se obtiene a partir de la 

puntuación final obtenida en el BVD de acuerdo con la siguiente escala:
– De 0 a 24 puntos, sin grado reconocido.
– De 25 a 39 puntos, Grado I nivel 1.
– De 40 a 49 puntos, Grado I nivel 2.
– De 50 a 64 puntos, Grado II nivel 1.
– De 65 a 74 puntos, Grado II nivel 2.
– De 75 a 89 puntos, Grado III nivel 1.
– De 90 a 100 puntos, Grado III nivel 2.
La puntuación final del BVD se obtiene mediante la suma ponderada de los valores 

asignados a las tareas en que se ha establecido la situación de dependencia por el 
coeficiente del tipo de apoyo de otra u otras personas que se requiere en relación con cada 
una de ellas. Teniendo en cuenta que:

a. El valor asignado a cada tarea resulta de la multiplicación del peso de la tarea en su 
actividad correspondiente por el peso de dicha actividad en el total de la escala que le es de 
aplicación a la persona valorada.

b. Los pesos de las actividades y las tareas aparecen en la correspondiente tabla de la 
"escala general" (Anexo A). En el caso de personas con condiciones de salud que puedan 
afectar a sus funciones mentales, se emplearán además los pesos de la "escala específica" 
(Anexo B), seleccionando como puntuación final del BVD aquella que sea más elevada.

c. Los coeficientes del tipo de apoyo de otra u otras personas aparecen en la "tabla de 
apoyos" (Anexo C).

d. La puntuación final se redondea al entero más cercano.
8. ASPECTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO
8.1. CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA ADMISIÓN O NO ADMISIÓN A TRÁMITE DE 

LAS SOLICITUDES DE VALORACIÓN DE DEPENDENCIA CON EL BVD
En la revisión técnica de la concurrencia de requisitos exigidos en las solicitudes de 

valoración de la dependencia hay que tener en cuenta que la situación de dependencia que 
se considera en el marco de la Ley es el estado de carácter PERMANENTE, por razones 
derivadas de la edad, de la enfermedad o discapacidad y siempre ligadas a la falta o pérdida 
de autonomía física, mental, intelectual o sensorial.

Esta falta o pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, asociada a la 
condición de salud de la persona, siguiendo las orientaciones que se recogen en las Guías 
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AMA para la evaluación de la deficiencia permanente (sexta edición), se puede considerar 
en situación de permanencia cuando la deficiencia secundaria a la patología que afecta a la 
persona se torna estática o se estabiliza, con o sin tratamiento médico, y no es probable que 
se modifique en un futuro a pesar del mismo, dentro de los márgenes de la probabilidad 
médica.

Por ello, los procesos patológicos y los procesos crónicos degenerativos asociados a la 
edad, que generan la dependencia, deben de haber sido diagnosticados y tratados durante 
un tiempo suficiente antes de considerar la situación de dependencia generada como 
permanente y por tanto valorable. Este tiempo suficiente, dependerá de la patología 
subyacente ya que el periodo óptimo de recuperación puede variar considerablemente, 
desde días a meses.

Los informes de salud deben indicar que el proceso médico de curación o recuperación 
es estático y lo suficientemente estabilizado, y determinar si la persona ha alcanzado 
médicamente su máxima mejoría posible.

Con la finalidad de no crear falsas expectativas a las personas que solicitan la 
valoración, es muy importante, discriminar aquellos casos no valorables para que, en la 
medida de lo posible, se reconozcan únicamente las personas que se encuentren en 
condiciones de serlo.

Una vez recibidas las solicitudes tramitadas, previamente a la cita, se deben revisar 
técnicamente y proponer, cuando así proceda, no admitirlas en función del momento 
evolutivo de la enfermedad alegada como causa de dependencia de la persona a valorar. 
Ello, cuando manifiestamente carezcan de fundamento de que la persona se encuentra en 
situación de dependencia, para que de acuerdo con lo establecido en el artículo 89.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se pueda resolver su no admisión.

De acuerdo con estos criterios una orientación para la determinación de las situaciones 
transitorias no valorables por dicha causa, quedando pendiente su valoración de la evolución 
clínica, sería la siguiente:

– Personas con procesos patológicos graves que requieren tratamientos agresivos que 
condicionan una situación de dependencia transitoria asociada al propio tratamiento 
(quimioterapia, radioterapia, otros tratamientos inmunosupresores, inmovilizaciones, 
tracciones...): el trámite de la solicitud procederá una vez finalizado el tratamiento y haya 
alcanzado la máxima recuperación funcional.

– Personas convalecientes de una intervención quirúrgica: implantación de prótesis, 
fracturas, intervenciones cardiacas, transplantes de órganos, intervenciones neoplásicas, 
hernias discales, etc.; no se solicitará la valoración hasta pasados como mínimo 6 meses 
desde la intervención y haya alcanzado la máxima recuperación funcional.

– Personas en tratamiento rehabilitador: con carácter general se valorarán una vez 
finalizado el tratamiento y alcanzada la máxima recuperación funcional antes de solicitar la 
valoración. En los casos de personas en tratamiento rehabilitador de larga duración 
(traumatismos craneoencefálicos, lesionados medulares, politraumatismos, enfermedad 
mental...), se podrá solicitar la valoración transcurridos como mínimo 6 meses desde el inicio 
del mismo.

– Personas hospitalizadas por procesos infecciosos agudos no son valorables.
– Personas hospitalizadas por agudización de procesos crónicos: el trámite de la 

solicitud procederá tras el alta hospitalaria y cuando se encuentren en situación de 
estabilidad clínica.

– Personas en situación de hospitalización de larga estancia no son valorables hasta 
encontrarse en su domicilio o centro residencial y haber alcanzado la máxima recuperación 
funcional tras el ingreso hospitalario, se podrá iniciar el trámite de valoración una vez 
transcurridos 6 meses de hospitalización y siempre que exista un motivo que lo justifique 
(incorporación al alta a un servicio, prestaciones económicas, adaptaciones de vivienda 
previa al alta...).

Excepcionalmente, en personas mayores, podrán admitirse a trámite las solicitudes de 
valoración, siempre que se justifique desde el diagnóstico y/o el inicio del tratamiento un 
plazo de 2 meses en edades de 80 y más años y de 3 meses entre 65 y 79 años.
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Si en los informes de salud las situaciones no están estabilizadas y se constatan 
deficiencias previas que pueden suponer ya una interferencia importante en la capacidad de 
realizar las actividades del BVD, no procedería el aplazamiento de la valoración y se 
admitiría a trámite la solicitud.

En estos casos, la valoración se deberá realizar siempre con un carácter provisional y 
plazo a establecer por el órgano de valoración de acuerdo con la evolución prevista de la 
deficiencia. La reevaluación de la situación podrá determinar un nivel de severidad inferior al 
inicial si se da un proceso de mejora y/o de rehabilitación de la persona valorada.

8.2. CRITERIOS DE PROVISIONALIDAD DE LAS VALORACIONES DE DEPENDENCIA 
BVD

Criterio general de provisionalidad: se indicará fecha de revisión a todas las personas 
valoradas que presenten una dependencia de carácter permanente, derivada de la edad, la 
enfermedad o la discapacidad y que tengan posibilidades razonables de mejorar en el grado 
de severidad de dependencia valorado.

Las posibilidades de mejorar en el grado de dependencia pueden estar relacionas con:
– El proceso evolutivo madurativo
– La adaptación a la situación de discapacidad
– La aplicación de nuevas terapéuticas
– La estabilización clínica a largo plazo
– La eliminación de barreras, adaptaciones en la vivienda y la disponibilidad de ayudas 

técnicas.
No se indicará fecha de revisión en aquellas personas que puedan empeorar en su 

grado o nivel de dependencia. En estos casos, las revisiones serán a demanda de la 
persona que deberá ser informada de esta posibilidad.

En los supuestos en que se soliciten las revisiones a instancia de persona interesada, 
resultarán de aplicación los plazos de resolución de los expedientes tramitados con arreglo a 
la normativa de desarrollo de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre previstos en el apartado 
Tercero, punto 4, letra a) de la Resolución de 4 de febrero de 2010, de la Secretaría General 
de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en materia de órganos y 
procedimientos de valoración de la situación de dependencia, de 25/01/2010.

Dado que el baremo BVD está adaptado a distintas edades con relación al proceso 
madurativo, de carácter evolutivo, de las personas, se deberá tener en cuenta estos 
intervalos de edades para establecer las revisiones de la valoración.

Criterios específicos en personas menores de 18 años:
La valoración de la situación de dependencia será revisable de oficio hasta la edad de 18 

años, al inicio de cada periodo diferenciado en la "Tabla de aplicación cronológica" o a la 
mitad del mismo cuando no haya transcurrido un año desde la anterior, salvo otros plazos 
que establezca el órgano de valoración. Y a partir de dicha edad cuando así se establezca 
expresamente por el órgano de valoración en el Dictamen-propuesta de la situación de 
dependencia de la persona valorada.

Criterios específicos en personas mayores de 18 años:
Tendrán carácter provisional, a criterio técnico, todas aquellas valoraciones de personas 

que presentan una dependencia derivada de enfermedad o discapacidad, en las que en 
función del momento evolutivo o del proceso terapéutico en que se encuentren se prevea 
una mejoría en el grado y/o nivel de su dependencia. Pautas orientativas:

a. Personas en tratamiento rehabilitador de larga duración (politraumatimatizados, 
traumatismos craneoencefálicos, lesionados medulares, amputados múltiples, ACVA, 
enfermos mentales...):

     • Se podrá realizar la primera valoración una vez transcurridos 6 meses del inicio del 
tratamiento.

     • Se indicará plazo de revisión antes de los 5 años y se considerará si es definitiva o 
no la valoración.

b. Personas en situación de hospitalización de larga estancia:
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     • La valoración en el medio hospitalario tendrá un carácter excepcional y tendrá 
siempre carácter provisional. Solamente se podrá valorar la situación de dependencia 
durante una hospitalización, cuando exista un motivo que lo justifique (incorporación a un 
servicio residencial al alta, prestaciones económicas, necesidad de adaptación de vivienda 
previa al alta).

     • Se podrá realizar la primera valoración una vez transcurridos 6 meses del inicio del 
tratamiento.

     • Se señalará un plazo de 2 años para revisar la situación de dependencia.
     • Si pasado este período de tiempo, la persona continúa hospitalizada, considerar si la 

hospitalización sigue siendo temporal o definitiva. En los casos en los que se prevea un alta 
hospitalaria establecer nuevamente un plazo de provisionalidad de 2 años. Cuando no esté 
prevista el alta a medio-largo plazo se dará carácter definitivo a la valoración.

c. Personas pendientes de aplicaciones terapéuticas diversas: intervenciones quirúrgicas 
(transplantes de órganos, reconstrucciones plásticas, alargamientos de miembros, injertos 
en grandes superficies corporales.....); tratamientos oncológicos; ensayos con nuevos 
tratamientos farmacológicos (antiepilépticos, antipsicóticos...); etc.

     • Se considerará un plazo máximo de 5 años para la revisión de la valoración.
d. Personas con enfermedades crónicas que evolucionan por brotes y/o que se 

encuentran en una situación prolongada de inestabilidad clínica y que se prevé pueden 
estabilizarse con el tiempo: epilepsias refractarias, psicosis refractarias, etc....

     • Se considerará un plazo máximo de 2 años para la revisión de la valoración.
     • Transcurrido ese período de tiempo se determinará el carácter temporal o definitivo 

de la valoración de la dependencia en función de la estabilidad clínica o de las posibilidades 
terapéuticas previstas o existentes en ese momento.

ANEXO IV
INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION DE LA ESCALA DE VALORACIÓN 
ESPECÍFICA DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN EDADES DE CERO A 

TRES AÑOS (EVE)
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Anexo I.– EVE.
1. INTRODUCCIÓN
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Las presentes instrucciones se configuran como manual para la aplicación la Escala de 
Valoración Específica, para personas menores de tres años, que en adelante se denominará 
EVE de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 504/2007, de 20 de Abril, por el que se 
aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia, establecido por la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia. Se han elaborado con la intención de servir como 
apoyo a los/las profesionales que la han de aplicar y su objetivo es orientar a los mismos y 
unificar criterios de aplicación. Se ha procurado en su redacción que pueda ser útil, 
especialmente a aquellos/as profesionales cuya práctica habitual no está enfocada a 
personas de estas edades. A tal fin se incluyen definiciones, explicaciones, ejemplos e 
imágenes.

Aunque está previsto que el sistema informático del Sistema de Autonomía y Atención a 
la Dependencia (SAAD) realizará, automáticamente, algunas operaciones (cálculo de la 
edad, asignación de la puntuación en cada uno de los hitos etc.) en este Manual se 
presentan todos los mecanismos de puntuación de manera que cualquier persona 
valoradora pueda conocer los criterios que permiten determinar la severidad de la 
dependencia.

2. RECONOCIMIENTOS
La revisión de la EVE se ha llevado a cabo desde su aprobación en el Boletín Oficial del 

Estado, como instrumento de valoración de la situación de dependencia en niños menores 
de tres años, en abril de 2007 hasta finales de 2008. Esta revisión ha incluido diversos 
trabajos de seguimiento en los que han colaborado muchas personas, principalmente desde 
los servicios técnicos de valoración de las Comunidades Autónomas y en especial desde la 
Consejería de Empleo y Bienestar Social, y la Consejería de Sanidad del Gobierno de 
Cantabria.

En este sentido, el IMSERSO como impulsor de dichos trabajos en el seno de la 
Comisión Técnica de coordinación y seguimiento de la Valoración de la situación de 
Dependencia (CTVD), quiere dejar constancia de su sincero agradecimiento a la lista de 
profesionales citados a continuación, quienes han colaborado en los estudios de campo, en 
la detección de los problemas de aplicación, así como en la formulación de las propuestas 
de mejora que se han contemplado en el proceso de revisión de la Escala
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3. ASPECTOS GENERALES DE LA EVE
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Como se recoge en el Anexo II del Real Decreto 504/2007, de 20 de Abril, por el que se 
aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia, establecido por la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia, las personas menores de tres años, serán objeto de 
valoración por las situaciones originadas por condiciones de salud de carácter crónico, 
prolongado, de larga duración, o de frecuente recurrencia y la valoración que se realiza no 
tendrá carácter permanente, estableciéndose revisiones de oficio periódicas a los 6, 12, 18, 
24 y 30 meses. Cuando una persona valorada anteriormente cumpla los 36 meses deberá 
serlo de nuevo, con el Baremo de Valoración de la Dependencia para personas mayores de 
3 años.

Aplicando la EVE se pueden establecer tres grados de dependencia: moderada, severa y 
gran dependencia, que se corresponden con la puntuación final de 1 a 3 puntos obtenida en 
su aplicación. No se establecen niveles en cada grado, y como se establece en el Real 
Decreto, se asigna el nivel 2.

Como se fija en la Ley, la EVE establece normas para la valoración de la situación de 
dependencia y la determinación de su severidad, teniendo como referente la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), adoptada por la 
Organización Mundial de la Salud.

La EVE valora la situación de dependencia en personas de entre cero y tres años, 
remitiéndose a la comparación con el funcionamiento esperado en otras personas de la 
misma edad, sin la condición de salud por la que se solicita valoración.

El diagnóstico de una enfermedad no es un criterio de valoración en sí mismo. El Órgano 
de Valoración tendrá la posibilidad de apreciar la coherencia entre el informe de condiciones 
de salud previsto en la Ley y el resultado de la aplicación de la EVE.

La Escala se aplica mediante la observación del funcionamiento en Variables de 
Desarrollo, que se agrupan en determinadas funciones y actividades motrices y adaptativas, 
y de la misma manera, se observan las Necesidades de Apoyo en Salud para determinadas 
funciones vitales básicas, de la necesidad de medidas que afectan a la movilidad y, si ha 
existido bajo peso al nacimiento.

Este Manual trata de establecer criterios homogéneos para realizar la observación 
directa por los profesionales, considerando, con carácter general, los siguientes aspectos:

– La valoración se realiza en el entorno habitual de la persona.
El diseño de la Escala permite que sea aplicada en los entornos en los que se desarrolla, 

de manera habitual, la vida de la persona. La Escala se puede aplicar en el domicilio familiar, 
en el Hospital si se encuentra ingresado por una larga hospitalización, en el Centro de Salud, 
en la Escuela Infantil, o bien en la unidad de Atención Temprana a la que puede acudir de 
manera habitual para recibir tratamiento.

– El/la valorador/a debe observar, por sí mismo, el nivel de adquisiciones de la persona, 
y/o la necesidad de utilizar medidas de apoyo.

– Para la aplicación de la Escala no se precisa el empleo de materiales específicos. 
Dado que la valoración se realiza en el entorno habitual de la persona, se trata de observar 
la realización de actividades mediante el uso de los objetos y materiales que habitualmente 
se encuentran en el mismo y a los que el/la niño/a está acostumbrado.

4. ASPECTOS PRACTICOS EN LA APLICACIÓN DE LA EVE
Antes de iniciar la aplicación de la EVE, el profesional que realice la valoración deberá 

cumplimentar los datos relativos a su propia identificación y a la de la persona que se va a 
valorar.

Es importante, por la incidencia que va a tener en la posterior puntuación, efectuar el 
cálculo de la edad cronológica, en meses y días.

Ejemplo:
Fecha de Nacimiento: 26 Noviembre 2004
Fecha de Valoración: 10 Octubre 2006
Edad Cronológica: 22 meses 14 días
En todos los apartados de la Escala se tendrá en cuenta la edad cronológica en meses 

cumplidos y sin aplicar ninguna corrección.
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Para realizar la aplicación de la Escala se concertará previamente una cita con la 
persona responsable de la atención del niño/a. Es aconsejable acordar ésta considerando 
cual es el horario más adecuado para conseguir la mejor disposición y colaboración. De 
manera general se procurará, que no tenga hambre, ni sueño, ni precise un cambio de 
pañales y corresponda a los momentos del día en que el/la niño/a esté más relajado, 
despierto, y en mejores condiciones. Igualmente se procurará que el momento de realizar la 
valoración distorsione, en la menor medida posible la dinámica familiar. La presencia de los 
padres, madres, o cuidadores habituales durante la valoración, en general, propiciará un 
ambiente favorable a la colaboración del niño/a.

El/la valorador/a procurará establecer una buena relación inicial con el/la niño/a a fin de 
obtener óptimos resultados. Es conveniente intentar dar a toda la valoración un aspecto 
lúdico. El profesional deberá observar con atención la conducta espontánea del niño/a. A 
menudo en esta misma observación podrá recoger datos para completar gran parte de la 
Escala. Si precisa observar algún hito que no se manifiesta espontáneamente en el curso de 
la observación, podrá indicar a la persona lo que debe hacer, y solo si pese a todo no fuera 
posible su observación, deberá provocarlo el mismo.

El objetivo de la EVE es valorar las actividades que el/la niño/a puede hacer, 
independientemente de cual sea la ayuda que habitualmente recibe. Por ejemplo, el hito 12 
de actividad adaptativa valora que “bebe solo”. El valorador observará si puede hacerlo por 
sí mismo, aunque habitualmente el/la cuidador/a le dé de beber, sosteniéndole el vaso.

En la valoración de la situación de dependencia en personas desde su nacimiento hasta 
los tres años de edad, se consideran determinadas variables de desarrollo agrupadas en 
funciones y actividades en el área motora y/o en el área adaptativa, así como la necesidad 
de medidas de apoyo, derivadas de una condición de salud, por bajo peso en el momento 
del nacimiento, por precisar medidas de soporte vital para mantener determinadas funciones 
fisiológicas básicas y/o requerir medidas terapéuticas que inciden sobre la capacidad de 
movilidad de la persona.

VARIABLES DE DESARROLLO. Actividad motriz: Funciones y actividades de movilidad mediante 19 hitos 
evolutivos, valorando  el hito de la edad correspondiente y todos los anteriores.
VARIABLES DE DESARROLLO. Actividad adaptativa: Funciones y actividades de adaptación al medio, 
valorando  el hito de la edad correspondiente y todos los anteriores.
NECESIDADES DE APOYO EN SALUD. Peso al nacimiento:peso recogido en Informe clínico del parto, 
Informe de alta hospitalaria, o Historia clínica, que se valora desde  el nacimiento hasta los 6 meses.
NECESIDADES DE APOYO EN SALUD. Medidas de soporte para funciones vitales: necesidad de utilizar 
medidas de soporte terapéutico como apoyo a   funciones fisiológicas básicas de alimentación, respiración, 
función renal y/o urinaria, control del dolor e inmunidad. Se valoran desde el nacimiento hasta los 36 meses.
NECESIDADES DE APOYO EN SALUD. Medidas para la movilidad: necesidad de utilizar medidas de soporte 
terapéutico que inciden en funciones relacionadas con el movimiento .Se definen como medidas facilitadoras 
de la movilidad, la utilización de prótesis, órtesis, casco protector. Se definen como medidas restrictivas de la 
capacidad de movimiento la necesidad de: fijaciones músculo-esqueléticas, protección lumínica, vendaje 
corporal, de procesador del implante coclear y de bomba de insulina. Se valoran desde los 6 hasta los 36 
meses.

5. VALORACIÓN DE LAS VARIABLES DE DESARROLLO
En este apartado se recoge la adquisición, o no, de determinados hitos evolutivos 

significativos, para hacer posible la determinación de la severidad en función del retraso de 
una adquisición. Los hitos se valoran a partir de la edad que se indica en cada uno de ellos, 
y en la que han sido adquiridos por personas de la misma edad, sin condición de salud.

Las Variables de Desarrollo se agrupan en dos escalas: Actividad Motriz y Actividad 
Adaptativa.

Se deben de valorar todos los hitos, de ambas escalas, correspondientes a la edad de la 
persona, aún cuando debido a la deficiencia de una estructura corporal, pueda no existir una 
función. Así puede darse el caso de un niño que debido a una deficiencia de la estructura del 
globo ocular, careciera de la función visual; el hito 2 de la tabla de actividad adaptativa, “fija 
la mirada”, se considerará como no adquirido, asignándose la puntuación correspondiente, 
según cual sea su edad.

Para considerar adquiridos los hitos de ambas escalas se tendrá en cuenta la 
funcionalidad de la acción, intencionalidad y comprensión de la misma, independientemente 

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 58  Baremo de valoración de la situación de dependencia 

– 2006 –



del modo de realización. De esta manera, por ejemplo, se observará que “busca el 
contenido” de la caja, o “tira del cordón con el propósito de alcanzar el juguete”, 
independientemente de la mano que utilice, de la calidad de la coordinación manual etc.

5.1 ACTIVIDAD MOTRIZ
Se valoran funciones y actividades de movilidad.
Se evalúan 19 hitos, entre el nacimiento y los treinta seis meses.
Se debe comenzar la valoración registrando en la EVE la adquisición o no adquisición 

del hito correspondiente a la edad en meses de la persona (o el inmediatamente anterior a 
éste si no existiera hito para ese mes). Seguidamente se procederá a la valoración de todos 
los hitos correspondientes a las edades inferiores.

A continuación se describen los hitos evolutivos que se recogen en la Escala, y cuál es la 
reacción que se debe de observar en cada uno de ellos ajustándose a las definiciones del 
Real Decreto 504/2007, de 20 de Abril, por el que se aprueba el baremo de valoración de la 
situación de dependencia, establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción 
de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia; se sugiere 
alguna manera de provocar la misma y se indica la edad a partir de la cual debe de ser 
valorado cada uno de los hitos.

1- Ajusta el tono muscular.
En suspensión ventral mantiene el tronco recto, eleva ligeramente la cabeza y flexiona 

los codos, las caderas, las rodillas y los tobillos y/o a la tracción de los brazos para la 
sedestación hay una caída mínima de la cabeza hacia atrás y flexión de los brazos y de las 
piernas.

Se valora desde el momento del nacimiento.
Se considera adquirido este hito:
• Cuando colocado boca abajo, el/la valorador/a sostiene al recién nacido con el vientre 

apoyado en la palma de su mano, y este reacciona manteniendo el tronco recto, elevando 
ligeramente la cabeza y flexionando los codos, las caderas, las rodillas y los tobillos.

• Cuando estando el recién nacido tumbado boca arriba, se tira despacio de los brazos 
hasta lograr una posición de sentado, se observa una caída mínima de la cabeza hacia atrás 
y flexión de los brazos y de las piernas. El examinador percibe un cierto grado de resistencia 
cuando tira de los brazos
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Se valora como no adquirido este hito:
• Cuando colocado el recién nacido en suspensión ventral (tal y como se ha descrito 

anteriormente) el tronco se dobla, cayendo la cabeza y los miembros a los lados, como si 
fuera una “muñeca de trapo”, debido a que el tono muscular está deprimido. Igualmente se 
valora como no adquirido, cuando, colocado en esta postura, extiende el cuello, y flexiona 
fuertemente sus brazos y piernas y se observa asimetría y rigidez, debido a que el tono 
muscular está aumentado.

• Cuando estando el recién nacido tumbado boca arriba y tirando despacio de los brazos, 
como se ha descrito, hasta lograr una posición de sentado, hay una caída marcada de la 
cabeza hacia atrás, los brazos permanecen extendidos, no apreciando resistencia y no se 
percibe flexión de las piernas, debido a que el tono muscular está deprimido. También se 
valora como no adquirido, cuando la cabeza se adelanta al tronco, con un alto grado de 
resistencia y se aprecia una gran flexión en las piernas, debido a que el tono muscular está 
aumentado.

2- Mantiene una postura simétrica.
En decúbito supino mantiene una postura corporal con la cabeza alineada con el tronco y 

simetría en la posición de las extremidades, con brazos flexionados y separados del tronco y 
miembros inferiores con caderas y rodillas en flexión y/o en decúbito prono las rodillas 
quedan dobladas bajo su abdomen
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Se valora desde el momento del nacimiento.
Se considera adquirido este hito:
• Cuando, estando tranquilo, tumbado boca arriba, se observa cómo mantiene sus 

brazos separados del cuerpo y flexionados; las caderas y rodillas flexionadas y el tronco, los 
glúteos y los pies se apoyan en la superficie. Igualmente, cuando tumbado boca abajo, los 
brazos están flexionados a ambos lados de la cabeza y las piernas flexionadas quedan 
dobladas bajo su cuerpo.

Se valora como no adquirido este hito:
• Cuando, en la postura descrita anteriormente, se observan los brazos flexionados con 

la parte dorsal de las manos descansando sobre la cama y las rodillas apoyadas en la 
superficie o los miembros superiores e inferiores están en extensión total, debido a que el 
tono muscular está deprimido. O bien cuando se aprecia una importante asimetría en la 
postura: la cabeza girada hacia uno de los lados y piernas y brazos en flexión, debido a que 
el tono muscular está aumentado.

3- Tiene actividad espontánea.
En decúbito supino, agita libremente brazos y piernas y/o en decúbito prono, ladea la 

cabeza para liberar las vías respiratorias, o realiza movimientos alternos con las piernas para 
arrastrarse.

Se valora desde el momento del nacimiento.
Se considera adquirido este hito cuando estando despierto, tumbado boca arriba y 

vestido, agita libremente brazos y piernas. y/o colocado boca abajo, ladea la cabeza para 
dejar libre la nariz y realiza movimientos alternos con las piernas y trata de arrastrarse.

4- Sujeta la cabeza.
En decúbito prono levanta la cabeza con apoyo en antebrazos y/o a la tracción de los 

brazos para la sedestación sostiene la cabeza alineada con el tronco.
Se valora desde los cuatro meses.
Se considera como adquirido este hito cuando:
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• Tumbado, boca abajo, levanta la cabeza firmemente, apoyado en sus antebrazos o 
manos

• Cuando estando tumbado boca arriba, se tira despacio de los brazos hasta lograr una 
posición de sentado, la cabeza se mantiene alineada con el tronco sin caer hacia atrás, ni a 
los lados.

5.– Se sienta con apoyo.
Se mantiene en sedestación, con la espalda apoyada, el tronco recto y la cabeza 

alineada.
Se valora desde los cinco meses.
Se puede considerar adquirido este hito si permanece sentado con la espalda apoyada 

en un cojín o en una sillita, sin que su cuerpo se desplace hacia los lados manteniendo la 
cabeza en línea media con referencia al tronco.

6.– Gira sobre sí mismo
En decúbito, sobre una superficie horizontal gira sobre el eje de su propio cuerpo.
Se valora desde de los siete meses
Se considera adquirido este hito, si cuando se le deja tumbado sobre una superficie 

plana gira sobre su propio cuerpo.
Se le puede mostrar, como incentivo, un juguete animándole.
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Se trata de comprobar que, estando tumbado, es capaz de girar de boca arriba a boca 
abajo, y/o a la inversa.

7- Se mantiene sentado sin apoyo.
Permanece en sedestación sin precisar apoyo, con la espalda recta, y libera las manos.
Se valora desde de los nueve meses.
Se considera adquirido este hito si logra permanecer sentado, sin ayuda de otra persona, 

ni apoyo en objetos, ni otras superficies, con la espalda relativamente recta, siendo capaz, 
en esta postura, de utilizar sus manos para coger y/o manipular objetos.

8- Sentado sin apoyo, se quita un pañuelo de la cara.
En sedestación sin apoyo y sin perder el equilibrio, eleva los brazos y se quita un 

pañuelo que le cubre la cara.
Se valora desde de los diez meses.
Se considera adquirido este hito, cuando estando sentado, sin apoyar la espalda, puede 

elevar los brazos para apartar un paño que le cubre la cara.

9- Pasa de tumbado a sentado.
Desde posición de decúbito, logra sentarse sin ayuda de otra persona.
Se valora desde de los once meses
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Se considera adquirido este hito cuando estando tumbado, logra sentarse sin ayuda de 
otra persona, bien utilizando los barrotes de la cuna o la red del corralito, o bien sin ningún 
apoyo.

Se le puede estimular colocando un juguete fuera de su alcance, sobre el borde de la 
cuna o corralito.

10- Se pone de pie con apoyo.
Alcanza la bipedestación, desde cualquier otra posición, sin ayuda de otra persona, 

utilizando como apoyo objetos del entorno.
Se valora desde de los doce meses.
Se considera adquirido este hito si logra ponerse de pie, sin ayuda de otra persona, ya 

sea sin ningún apoyo, o bien apoyándose en un mueble, o cualquier objeto a su alcance. 
Puede hacerlo estando sentado, tumbado o en postura de gateo. Como estímulo se puede 
utilizar un juguete colocado sobre el mueble.

11- Da pasos con apoyo.
Camina con movimientos coordinados y alternos, con apoyo en objetos o ayuda de otra 

persona.
Se valora desde de los trece meses
• Se considera adquirido este hito cuando logra dar pasos, firmes y con movimientos 

coordinados alternos, si se le toma de una o ambas manos animándolo.

• También, cuando coordina sus pasos y anda, apoyándose en mueble, con pasos 
laterales, una vez que se encuentra de pie y apoyado en un mueble.

12- Se mantiene de pie sin apoyo.
Permanece en bipedestación sin ningún tipo de apoyo.
Se valora desde de los quince meses
Se considera adquirido este hito:
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• Si se observa que permanece de pie sin apoyo cuando deja de estar apoyado en un 
mueble para apoyarse en otro.

• O bien, cuando puede permanecer de pie, algunos segundos, si se le retira el apoyo de 
las manos del adulto, estando fuera del alcance de cualquier objeto.

13- Anda solo.
Camina sin apoyos ni ayuda de otra persona.
Se valora desde de los dieciocho meses.
Se considera adquirido este hito cuando da algunos pasos, sin apoyo en objetos, ni 

ayuda de otra persona.

14- Sube escaleras sin ayuda.
Sube escalones utilizando cualquier forma de desplazamiento y sin ayuda de otra 

persona.
Se valora desde de los veinte meses
Se considera adquirido este hito si es capaz de subir peldaños sin la ayuda de otra 

persona. Puede hacerlo: gateando; trepando; en bipedestación, apoyándose en la pared o 
barandilla; o bien de cualquier otra manera.

Como estímulo, se sugiere atraer su atención, llamándole o bien colocando un juguete 
unos peldaños más arriba.

15- Empuja una pelota con los pies.
En bipedestación desplaza una pelota con los pies.
Se valora desde de los veinticuatro meses.
Jugando con una pelota, se le pide que la empuje pateándola. Se considerará 

positivamente si puede desplazarla empujándola con sus pies.
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16- Baja escaleras sin ayuda.
Baja escalones utilizando cualquier forma de desplazamiento y sin ayuda de otra 

persona.
Se valora desde de los veintisiete meses
Se considera adquirido este hito una vez que es capaz de bajar peldaños sin ayuda. 

Puede hacerlo: gateando; trepando; en bipedestación, apoyándose en la pared o barandilla; 
o bien de cualquier otra manera.

Como estímulo, se sugiere atraer su atención, llamándole o bien colocando un juguete 
unos peldaños más abajo de aquel en el que se encuentra.

17- Traslada recipientes con contenido.
Transporta un recipiente que contiene elementos sin volcarlo.
Se valora desde de los treinta meses
Se le ofrece un recipiente: caja, vaso o similar, ligero y fácil de coger con sus manos, 

lleno con objetos o líquidos. Se le anima a entregarlo al cuidador/a, o a colocarlo sobre un 
mueble a su alcance. Se considera como adquirido este hito si es capaz de hacerlo sin 
derramar el contenido.

18- Anda sorteando obstáculos.
Camina esquivando objetos que entorpecen el desplazamiento.
Se valora desde de los treinta y dos meses
Se colocan objetos en el suelo, que dificulten su desplazamiento (cojines, cajas, una 

silla...) y se le llama desde cierta distancia. Para considerar que ha superado este hito, 
deberá ser capaz caminar evitando chocar, y caer, con los objetos previamente colocados.
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19- Se sostiene sobre un pie sin apoyo.
Se sostiene con un solo pie en contacto con el suelo, sin apoyos ni ayuda de otra 

persona.
Se valora desde de los treinta y tres meses
Se le puede pedir que enseñe su zapato, o calcetín. También, se le puede animar a jugar 

intentando mantenerse sobre un pie, o imitando al adulto a mantenerse a la "pata coja">Se 
le puede pedir que enseñe su zapato, o calcetín. También, se le puede animar a jugar 
intentando mantenerse sobre un pie, o imitando al adulto a mantenerse a la "pata coja". Para 
considerar que ha adquirido este hito será suficiente con que lo logre unos segundos, sobre 
cualquiera de los dos pies, sin apoyo en objetos ni ayuda de otra persona.

5.1.1 DETERMINACIÓN DE LA SEVERIDAD: Actividad motriz
El retraso en la adquisición de cada hito evaluado determina la severidad de la situación.
La determinación de la severidad se establece según el retraso en la adquisición de cada 

hito en intervalos de tiempo en meses; de tal manera que se asignan puntuaciones de 
severidad creciente (de 1 a 3) conforme la no adquisición del hito se aleja de la edad de 
referencia y que, para cada hito, se recogen en la Tabla de Actividad Motriz.

La puntuación más alta, obtenida en un hito asigna la valoración por Actividad Motriz.

TABLA DE ACTIVIDAD MOTRIZ

HITOS MESES Puntuación
1 2 3

1. Ajusta el tono muscular 0-1  X  
2   X

2. Mantiene una postura simétrica 0-1  X  
2   X

3. Tiene actividad espontánea
0-1 X   
2-3  X  
4   X

4. Sujeta la cabeza
4 X   
5  X  
6   X

5. Se sienta con apoyo
5 X   
6  X  
7   X

6. Gira sobre sí mismo
7-8 X   
9-10  X  
11   X

7. Se mantiene sentado sin apoyo
9-10 X   
11-12  X  

13   X
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TABLA DE ACTIVIDAD MOTRIZ

HITOS MESES Puntuación
1 2 3

8. Sentado, sin apoyo, se quita un pañuelo de la cara
10-11 X   
12-13  X  

14   X

9. Pasa de tumbado a sentado
11-12 X   
13-14  X  

15   X

10. Se pone de pie  con apoyo
12- X   

13-14  X  
15   X

11. Da pasos  con apoyo
13-14 X   
15-16  X  

17   X

12. Se mantiene de pie sin apoyo
15-16 X   
17-18  X  

19   X

13. Anda solo
18-19 X   
20-21  X  

22   X

14. Sube escaleras sin ayuda
20-21 X   
22-23  X  

24   X

15. Empuja una pelota con los pies
24-25 X   
26-27  X  

28   X

16.Baja escaleras sin ayuda
27-28 X   
29-30  X  

31   X

17. Traslada recipientes con  contenido
30-31 X   
32-33  X  
34-35   X

18. Anda sorteando obstáculos 32-33 X   
34-35  X  

19. Se sostiene sobre un pie sin apoyo 33-34-35 X   

5.2 ACTIVIDAD ADAPTATIVA
Se valoran funciones y actividades de adaptación al medio.
Se evalúan 19 hitos.
Todos lo hitos se valoran entre el nacimiento y los treinta seis meses.
Se debe comenzar la valoración registrando en la EVE la adquisición o no adquisición 

del hito correspondiente a la edad en meses de la persona (o el inmediatamente anterior a 
éste si no existiera hito para ese mes). Seguidamente se procederá a la valoración de todos 
los hitos correspondientes a las edades inferiores.

A continuación se describen los hitos evolutivos que se recogen en la Escala, y cuál es la 
conducta que se debe de observar en cada uno de ellos ajustándose a las definiciones del 
Real Decreto 504/2007, de 20 de Abril, por el que se aprueba el baremo de valoración de la 
situación de dependencia, establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción 
de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y se 
sugiere alguna manera de provocar la misma. Se indica la edad a partir de la cual debe de 
ser valorado cada uno de los hitos.

1. Succiona.
Realiza el acto de sorber aplicando una fuerza de aspiración producida por el 

movimiento de las mejillas, los labios y la lengua, que permiten la alimentación.
Se valora desde el momento del nacimiento.
Para valorar la adquisición de este hito, se puede observar la lactancia natural, o 

artificial: succión de la tetina del biberón, chupete o dedo del cuidador/a.
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2. Fija la mirada
Mantiene la mirada en el rostro de una persona que permanece frente a él, dentro de su 

campo visual.
Se valora desde los dos meses
Se considera adquirido este hito si se observa que el niño/a fija la mirada en el rostro del 

cuidador/a cuando éste le habla, acercándose a su rostro para atraer su atención.
En la valoración de este hito, debe procurarse que la luz sea tenue, a ser posible natural, 

evitando la luz directa y brillante en el rostro del niño/a.

3. Sigue la trayectoria de un objeto.
Sigue con los ojos el desplazamiento de un objeto que se mueve dentro de su campo 

visual.
Se valora desde los cuatro meses.
Se considera adquirido este hito si estando frente al cuidador/a, fija la mirada en un 

objeto llamativo que este le muestra y sigue con los ojos el desplazamiento en horizontal del 
mismo, sin que éste desaparezca en ningún momento de su campo visual.

Debe evitarse el empleo de linternas u objetos brillantes.

4. Sostiene un sonajero.
Sujeta un sonajero, que se le coloca en la mano.
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Se valora desde los cuatro meses
Se le ofrece un sonajero o cualquier objeto cilíndrico y alargado, colocándolo en su 

mano. Se considera adquirido este hito si el niño/a lo sostiene, agita, chupa y presta 
atención.

5. Tiende la mano hacia un objeto.
Trata de alcanzar con las manos un objeto que se le ofrece.
Se valora desde los seis meses
Se le ofrece un juguete situándolo al alcance de sus manos y asegurándose de que lo 

mira. Se considera adquirido este hito cuando el/la niño/a mueve los brazos hacia el juguete, 
y lo toca con sus manos.

6. Sostiene un objeto en cada mano.
Sujeta simultáneamente un objeto en cada mano.
Se valora desde los ocho meses
Se le ofrece un pequeño juguete (cubo, bola, muñeco etc.) y una vez toma éste en su 

mano, se le ofrece otro. Se considera adquirido este hito si es capaz de sostener, 
simultáneamente, uno en cada mano.

7. Pasa un objeto de una mano a otra.
Cambia de mano el objeto que sostiene.
Se valora desde los nueve meses
El profesional que realice la valoración, observará si, espontáneamente pasa el objeto de 

una a otra mano a lo largo de la exploración.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 58  Baremo de valoración de la situación de dependencia 

– 2018 –



8. Recoge un objeto con oposición del pulgar.
Recoge o levanta un objeto al alcance de la mano, utilizando solo los dedos con el pulgar 

en oposición.
Se valora desde los diez meses

Se ofrece al niño/a un pequeño juguete (cubo, bola, muñeco etc.) o migas de pan. Se 
valora como adquirido este hito si es capaz de coger lo que se le ofrece con el pulgar 
opuesto a los otros dedos, sin utilizar la palma de la mano.

Dada las edades de las personas a las que es de aplicación esta escala, se deberá 
considerar adquirido este hito, sea cual sea la mano que se utilice.

9. Tira de un cordón para alcanzar un juguete
Atrae hacia sí un juguete tirando de un cordón al que está atado.
Se valora desde los once meses
Se ata un cordón a su juguete favorito, colocando el juguete fuera del alcance de su 

mano. Después de mostrarle cómo hacerlo, se le anima a tirar del cordón con el propósito de 
alcanzar el juguete. Se valora como adquirido este hito, si logra hacerlo.

10. Manipula el contenido de un recipiente.
Saca y/o mete objetos que se encuentran en un recipiente.
Se valora desde los catorce meses.
Se le ofrecen al niño pequeños juguetes y un recipiente. Se introducen los juguetes 

dentro del recipiente ante su vista. Se les hace sonar suavemente. Para considerar adquirido 
este hito, el profesional observará que el/la niño/a/a busca su contenido, mete y saca 
juguetes y/o los manipula.
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11. Abre cajones.
Abre un cajón a su alcance utilizando el tirador.
Se valora desde los dieciséis meses
Se introduce, ante su mirada, uno de sus juguetes favoritos en un cajón situado a su 

alcance. Se le anima a buscarlo. Se valora positivamente si es capaz de abrir el cajón, 
cualquiera que sea el tirador del mismo.

12. Bebe solo.
Bebe de una taza sin ayuda de otra persona.
Se valora desde los dieciocho meses

Para considerar adquirido este hito el profesional que realice la valoración observará que 
el niño/a puede beber varios tragos seguidos sosteniendo la taza o vaso (que puede tener, o 
no, asas) con sus manos y sin ayuda de otra persona.

13. Usa cubiertos para llevar la comida a la boca.
Lleva comida a la boca utilizando algún cubierto.
Se valora desde los veintidós meses
Se considera adquirido este hito cuando puede llevar, sin ayuda de otra persona, la 

cuchara a la boca, evitando volcar la comida o derramando tan sólo pequeñas cantidades 
y/o llevar a su boca pequeños trozos de alimento pinchados en el tenedor. Puede comer solo 
parte de su comida, por lo menos la primera porción de su alimento.

El/la valorador/a intentará observar este hito, pidiendo al cuidador/a que le ofrezca al 
niño un yogurt y una cuchara.
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14. Se quita una prenda de vestir.
Se quita sin ayuda cualquiera de las prendas con las que esté vestido.
Se valora desde los veinticuatro meses
Se considera adquirido este hito si es capaz de quitarse, sin ayuda, cualquiera de las 

prendas con las que está vestido en el momento de la valoración. El/la cuidador/a puede 
iniciar la acción, ayudándole a quitarse una prenda y pidiéndole que lo haga él solo con la 
siguiente. También puede quitarse él/ella una prenda y pedir al niño que lo imite.

15. Reconoce la función de los espacios de la casa.
Identifica cada espacio de la casa por las funciones que en él se realizan.
Se valora desde los veintiséis meses
Sabe dirigirse a la cocina cuando desea beber o comer, a su dormitorio cuando tiene 

sueño, al cuarto de juegos en busca de sus juguetes etc.
El/la valorador/a puede comprobar si tiene adquirido este hito, pidiéndole que le 

acompañe a beber agua y que le muestre dónde duerme y dónde están sus juguetes.
16- Imita trazos con el lápiz
Reproduce con el lápiz un trazo definido.
Se valora desde los veintisiete meses
Se le ofrece la posibilidad de garabatear, poniendo a su alcance lápices y papel. Se 

considera positivamente si imita, en algún momento, la dirección de los trazos que realiza 
el/la valorador/a. Se aconseja utilizar trazos verticales, dado que su imitación resultará más 
fácil.

17- Abre una puerta.
Abre una puerta utilizando la manilla o tirador.
Se valora desde los treinta meses
Ante la mirada del/la niño/a, se coloca uno de sus juguetes favoritos al otro lado de la 

puerta, o bien se esconde su madre y se cierra la misma, asegurándose de que el tirador o 
manilla se encuentra al alcance del/la niño/a. Se le anima a buscarlo. Se valora como 
adquirido este hito si el el/la niño/a es capaz de abrir la puerta.
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18- Se pone una prenda de vestir.
Se pone sin ayuda cualquier prenda de vestir.
Se valora desde los treinta y tres meses
El/la niño/a participa activamente en su vestido y es capaz de ponerse por sí mismo al 

menos una prenda de vestir. Para considerar adquirido este hito no es necesario que sea 
capaz de abrochar botones, velcro o corchetes.

El/la valorador/a pedirá a la madre o cuidador, que le ofrezca al niño/a una prenda para 
comprobar si es capaz de ponérsela. El/la cuidador/a puede iniciar la acción, ayudándole a 
ponerse una prenda y pidiéndole que lo haga él solo con la siguiente. También puede 
ponerse el/la cuidador/a una prenda de vestir y pedir al niño que lo imite.

19- Abre un grifo.
Abre un grifo cualquiera que sea su mecanismo.
Se valora desde los treinta y tres meses
El/la valorador/a pide al cuidador que anime al niño/a a llenar un vaso con agua, lavarse 

las manos, jugar con el agua etc. Le puede facilitar un banquito o cualquier otro medio que 
utilice habitualmente para alcanzar el grifo.

5.2.1 DETERMINACIÓN DE LA SEVERIDAD: Actividad adaptativa
El retraso en la adquisición de cada hito evaluado determina la severidad de la situación.
La determinación de la severidad se establece según el retraso en la adquisición de cada 

hito en intervalos de tiempo en meses; de tal manera que se asignan puntuaciones de 
severidad creciente (de 1 a 3) conforme la no adquisición del hito se aleja de la edad de 
referencia y que, para cada hito, se recogen en la Tabla de Actividad Adaptativa.

La puntuación más alta obtenida en un hito asigna la valoración por Actividad Adaptativa.

TABLA DE ACTIVIDAD ADAPTATIVA

HITOS MESES Puntuación
1 2 3

1. Succiona 0-1-2   X

2. Fija la mirada
2 X   
3  X  
4   X

3. Sigue la trayectoria de un objeto
4 X   
5  X  
6   X

4. Sostiene un sonajero
4 X   
5  X  
6   X
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TABLA DE ACTIVIDAD ADAPTATIVA

HITOS MESES Puntuación
1 2 3

5. Tiende la mano hacia un objeto
6 X   
7  X  
8   X

6. Sostiene un objeto en cada mano
8 X   
9  X  
10   X

7. Pasa un objeto de una mano a otra
9 X   
10  X  
11   X

8. Recoge un objeto con oposición del pulgar
10 X   
11  X  
12   X

9. Tira de un cordón para alcanzar un juguete
11-12 X   
13-14  X  

15   X

10. Manipula el contenido de un recipiente
14-15 X   
16-17  X  

18   X

11.Abre cajones
16-17 X   
18-19  X  

20   X

12.Bebe solo
18-19 X   
20-21  X  

22   X

13.Usa cubiertos para llevar la comida a la boca
22-23 X   
24-25  X  

26   X

14.Se quita una prenda de vestir
24-25 X   
26-27  X  

28   X

15.Reconoce la función de los espacios de la casa
26-28 X   
29-31  X  

32   X

16.Imita trazos con el lápiz
27-29 X   
30-32  X  

33   X

17. Abre una puerta
30-31 X   
32-33  X  
34-35   X

18.Se pone una prenda de vestir 33-34 X   
35  X  

19. Abre un grifo 33-34-35 X   

5.3 TABLA DE VARIABLES DE DESARROLLO. GRADO EN DESARROLLO
De la combinación de las puntuaciones obtenidas en los hitos de Actividad Motriz y en 

los hitos de Actividad Adaptativa, como recoge la Tabla de Variables de Desarrollo, se 
obtiene una puntuación de Grado en Desarrollo que se expresa por medio de una escala de 
1 a 3, de menor a mayor severidad:

TABLA DE VARIABLES DE DESARROLLO
Puntuación GRADO EN

DESARROLLOACTIVIDAD
MOTRIZ

ACTIVIDAD
ADAPTATIVA

3 3 3
3 2 2
3 1 2
3 0 2
2 3 2
2 2 2
2 1 2
1 3 2
0 3 2
2 0 1
1 2 1
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TABLA DE VARIABLES DE DESARROLLO
Puntuación GRADO EN

DESARROLLOACTIVIDAD
MOTRIZ

ACTIVIDAD
ADAPTATIVA

1 1 1
0 2 1
1 0 0
0 1 0

6. VALORACIÓN DE LAS NECESIDADES DE APOYO EN SALUD
Se valora la necesidad de medidas de apoyo debidas a una condición de salud derivada 

de un peso al nacimiento insuficiente para asegurar la supervivencia sin ellas; o una 
condición de salud que hace necesarias medidas de soporte básico para asegurar funciones 
vitales y/o de una condición de salud que hace necesarias medidas terapéuticas que afectan 
a la movilidad .

Se deben observar y registrar en la EVE las medidas de soporte señaladas en los ítems 
de cada función que esté utilizando la persona valorada.

6.1 PESO AL NACIMIENTO.
Se valora, sólo, en personas que soliciten el reconocimiento de la situación de 

dependencia desde el momento del nacimiento y hasta los 6 meses de edad.
Se valora el peso oficial del recién nacido, si existe bajo peso al nacimiento, de acuerdo 

con la Edad Cronológica, independientemente de la Edad Gestacional. Se debe registrar en 
La EVE el peso recogido en Informe clínico del parto, Informe de alta hospitalaria, o Historia 
Clínica, independientemente de la ganancia ponderal que haya podido producirse desde el 
nacimiento hasta el momento de la valoración.

6.1.1 DETERMINACIÓN DE LA SEVERIDAD: Peso al nacimiento
La determinación de la severidad se establece asignando puntuaciones de severidad 

creciente (de 1 a 3), según los intervalos fijados, de menor a mayor peso en gramos.
Se valora desde el nacimiento, hasta los 6 meses .

TABLA DE PESO AL NACIMIENTO
Peso recién nacido Puntuación

Menor de 1100grs 3
Entre 1100 y 1500 grs. 2
Mayor de 1500 grs. y menor de 2200 grs. 1

6.2 MEDIDAS DE SOPORTE PARA FUNCIONES VITALES.
Se valora la necesidad de utilizar medidas de soporte terapéutico como apoyo a 

funciones fisiológicas básicas, entendiendo por tales los procesos que mantienen la vida.
Se valoran, en total, 17 ítems correspondientes a 5 funciones: alimentación (6 ítems), 

respiración (4 ítems), función renal y/o urinaria (3 ítems), función antiálgica (2 ítems) y 
función inmunitaria (2 ítems).

Se valoran desde el nacimiento hasta los 36 meses.
Se deben observar y registrar en el formulario de la EVE el empleo de las medidas de 

apoyo señaladas en los ítems de cada función.
Alimentación.
Se valora la necesidad de medidas de apoyo para mantener las funciones relacionadas 

con la ingesta, digestión, y eliminación de residuos, que aseguren la nutrición.
Se valoran 6 ítems.
El/la profesional que aplica la Escala deberá observar que la persona necesita las 

medidas que a continuación se describen.
• Sonda nasogástrica exclusiva
Recibe alimentación, únicamente, a través de una sonda introducida por un orificio nasal 

hasta el estómago.
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La persona sólo recibe una nutrición, específicamente preparada, y con la frecuencia 
prescrita, a través de una sonda nasogástrica, que es un tubo más o menos flexible de 
distintos materiales, como polivinilo, silicona o poliuretano, y de diversos calibres.

El/la valorador/a registrará la necesidad de esta medida, si observa que se está 
utilizando por la persona a valorar, sea cual sea el material y/o calibre de la sonda y la 
frecuencia con la que se le administra la nutrición.

• Parenteral exclusiva
Recibe alimentación, únicamente, por vía intravenosa.
Para mantener la nutrición se le administra compuesto alimenticio específicos por vía 

intravenosa, para lo que se requiere la implantación de un catéter venoso, cuya localización 
puede ser variable; craneal, umbilical, en el cuello o en las extremidades.

El/la valorador/a registrará, si procede, la necesidad de esta medida, sea cual sea el 
compuesto de la solución intravenosa y/o la ubicación del catéter.

• Alimentación por estoma.
Recibe alimentación a través de una sonda que se inserta quirúrgicamente a través de 

un orificio en la piel del abdomen y llega al estómago o a un asa intestinal.
El profesional que aplica la Escala podrá observar la existencia de un estoma u orificio 

en el abdomen a través del cual recibe la nutrición, específicamente preparada.
Se valorará independientemente de cual sea la composición de la alimentación, de la 

frecuencia con la que ésta se realice, la localización del orificio en el abdomen y el nivel del 
tubo digestivo a la que éste abocado el estoma.

• Sonda nasogástrica complementaria de la vía oral.
Recibe nutrición, a través de una sonda introducida por un orificio nasal hasta el 

estómago de manera complementaria a la vía oral.
Aún cuando puede alimentarse por boca, precisa, también, para asegurar su nutrición, 

recibir un suplemento nutritivo por sonda nasogástrica.
• Parenteral complementaria de la vía oral.
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Recibe nutrición por vía intravenosa, de manera complementaria a la vía oral.
Aún cuando puede alimentarse por boca, precisa, también, para asegurar su nutrición, 

recibir un suplemento nutritivo por vía intravenosa.
• Estoma eferente.
Precisa una apertura quirúrgica en la pared abdominal, a través de la cual se eliminan 

los residuos de la alimentación.
Un estoma, es un orificio, practicado artificialmente, que conecta un asa intestinal a la 

pared del abdomen para posibilitar la recogida de residuos en un sistema colector, el cual 
consta de una parte adhesiva que se pega alrededor del estoma y una bolsa que recoge los 
productos de deshecho.

El/la valorador/a registrará la necesidad de esta medida, cuando observe un orificio 
artificial conectado a una bolsa de recogida de residuos, sea cual la localización en el 
abdomen, el nivel del tubo digestivo que está abocado al estoma, el tipo de estoma, el 
sistema colector o la frecuencia con que sea necesario cambiar éste.

Respiración.
Se valora la necesidad de medidas de apoyo para mantener la función respiratoria.
Se valoran 4 ítems.
• Respirador mecánico
Precisa un soporte mecánico de respiración artificial.
Para asegurar la función respiratoria, es necesario el acceso a la vía aérea a través de 

un tubo endotraqueal (intubación) o por traqueotomía (orificio abierto al exterior desde la 
tráquea) y un sistema de ventilación, ya sea con un respirador convencional, o con un 
respirador de flujo continuo.

Se valora, sea cual sea la vía de acceso y el mecanismo de ventilación, tanto en el 
ámbito hospitalario como en el domiciliario.

· Aspiración continuada
Precisa un aspirador que extraiga de forma continuada las secreciones que produce el 

aparato respiratorio.
Presenta la necesidad de aspirar las secreciones respiratorias, lo que se resuelve 

mediante un dispositivo de succión (sistema cerrado o sistema convencional).
Se valora la necesidad de esta medida, sea cual sea el mecanismo de aspiración que se 

utilice.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 58  Baremo de valoración de la situación de dependencia 

– 2026 –



• Oxigenoterapia permanente
Precisa una fuente de oxigeno durante, al menos, 16 horas diarias.
Necesita un suministro de oxígeno, con los métodos y en las cantidades adecuadas para 

asegurar los niveles de oxigenación necesarios para mantener la actividad fisiológica del 
organismo.

Para resolver esta necesidad existen diversos mecanismos de administración de 
oxígeno: la mascarilla boca-nariz y las gafas nasales, son las más frecuentes; la tienda de 
oxígeno; las campanas etc.

La fuente de oxígeno puede ser fija o portátil (mochila).
Se valora la necesidad de esta medida, cualquiera que sea el mecanismo o tipo de 

fuente de administración de oxígeno.

• Monitor permanente de apneas
Precisa un soporte mecánico que alerta de las pausas respiratorias no fisiológicas, 

durante todo el día.
Necesita un monitor de apnea, que es una máquina que vigila la frecuencia respiratoria, 

haciendo sonar una alarma si desciende, por debajo de los límites establecidos. Puede ser 
necesario que el electrodo detector contacte con el cuerpo, ya sea mediante parche 
adhesivo, cinturón etc. o bien que el sistema disponga de otro mecanismo de sensibilidad 
que no precise el contacto directo.

Se valora la necesidad de esta medida sea cual sea el modelo de monitor utilizado y aún 
cuando no se hayan producido alarmas en el periodo en que se valora al niño/a.
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Función renal y urinaria.
Se valora la necesidad de medidas de apoyo para mantener la función renal y/o la 

eliminación urinaria.
Se valoran 3 ítems.
• Diálisis
Precisa una máquina de filtración que sustituya la función renal.
Requiere un soporte mecánico que sustituye la función renal perdida.
El profesional que realiza la valoración, podrá observar la máquina de diálisis y, 

dependiendo del procedimiento utilizado para realizar la misma, observará en la persona:
• El estoma u orificio abdominal a través del cual se realiza la diálisis peritoneal.

• La fístula arteriovenosa, a través de la cual se realiza la hemodiálisis. El/la valorador/a 
puede observar un engrosamiento de las paredes arterial y venosa, cuya localización puede 
ser en diferentes partes del cuerpo, con frecuencia en la muñeca.

Se valora cualquiera que sea el tipo de diálisis que se utilice y cualquiera que sea la 
localización de la fístula arteriovenosa.

• Sondaje vesical permanente
Elimina la orina por medio de una sonda introducida a través del meato uretral hasta la 

vejiga.
Precisa la colocación aséptica de una sonda en la vejiga urinaria, a través del meato 

uretral, permitiendo la eliminación de la orina, que es recogida en una bolsa colectora. La 
sonda es un tubo de látex, de silicona o de cualquier otro material, cuya consistencia 
depende de su composición. Las sondas vesicales tienen uno o varios orificios y pueden ser 
de diferente calibre. Los sistemas colectores pueden ser diversos, según el paciente 
permanezca inmovilizado o en activo.

El/la valorador/a observará y registrará la necesidad de esta medida, sea cual sea el 
material, consistencia y/o calibre de la sonda o del sistema colector y la frecuencia con la 
que requiere su recambio.
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• Estoma urinario
Precisa una apertura quirúrgica en la pared abdominal a través de la cual se elimina la 

orina.
Un estoma u orificio, practicado artificialmente, conecta la vejiga a la pared del abdomen 

para posibilitar la recogida de residuos urinarios, mediante un sistema colector que, consta 
de una parte adhesiva que se fija alrededor del estoma y una bolsa de recogida de orina. 
Habitualmente se localiza el estoma u orificio quirúrgico en la zona inferior derecha del 
abdomen, aunque en ocasiones se localiza en la parte izquierda o en ambos lados.

El/la valorador/a registrará la necesidad de esta medida, sea cual sea la localización del 
estoma y/o sistema de recogida que se utilice y la frecuencia con que se haya de cambiar la 
bolsa colectora.

Función antiálgica.
Se valora la necesidad de medidas de apoyo para mantener el control del dolor.
Se valoran 2 ítems.
• Bomba de perfusión analgésica continua
Recibe medicación analgésica permanente por vía intravenosa.
Precisa de un mecanismo para la aplicación de tratamiento analgésico a través de una 

vía intravenosa, que permite mantener una concentración terapéutica.
El profesional que realice la valoración observará el soporte mecánico que dosifica el 

medicamento y el catéter venoso.
Se valorará cualquiera que sea el mecanismo de perfusión, la localización del catéter o 

el compuesto farmacológico que se esté administrando.

• Catéter epidural permanente
Recibe medicación analgésica, de forma continuada, mediante una vía colocada en el 

espacio epidural.
El/la valorador/a observará el mecanismo que permite la administración de analgesia, en 

pequeñas cantidades, y de forma intermitente o como infusión continua, a través de un 
catéter en el espacio epidural.
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Se valora la necesidad de esta medida independientemente del nivel epidural en que se 
haya colocado el catéter y del compuesto terapéutico que se esté administrando.

Función inmunológica
Se valora la necesidad de medidas de apoyo para mantener la inmunidad.
Se valoran 2 ítems.
• Aislamiento
Necesita permanecer incomunicado en un espacio sometido a medidas de esterilización 

específicas y sólo se permite la compañía de una persona.
El/la valorador/a constatará que la persona precisa permanecer en la situación de 

aislamiento, para disminuir el riesgo de afectación de la función inmunitaria, permitiendo la 
estancia de un acompañante para facilitar la atención personal.

Se valora independientemente de la localización física en que se tenga que producir el 
aislamiento y del tipo de medidas de esterilización que sean necesarias.

• Semiaislamiento/ Mascarilla permanente
Necesita permanecer en un espacio sometido a medidas de esterilización específicas 

con un régimen de restricción de visitas, y/o precisa el uso de mascarilla de forma 
permanente para realizar vida social.

El/la valorador/a constatará que la persona precisa para disminuir el riesgo de afectación 
de la función inmunitaria, permanecer en una situación de semiaislamiento, en un espacio 
delimitado y con contactos sociales restringidos, y/o utilizar mascarilla u otros medios de 
aislamiento de la vía aérea para mantener contactos sociales en espacios no protegidos.

Se valora independientemente de cual sea la localización física en que se tenga que 
producir el semiaislamiento y del tipo de medidas de aislamiento de la vía aérea que sean 
necesarias.

6.2.1. DETERMINACIÓN DE LA SEVERIDAD: Funciones vitales
La determinación de la severidad se establece asignando puntuaciones de severidad 

creciente (de 1 a 3) según la medida de soporte para funciones vitales que se precisa.
Cuando una persona precisa sólo una medida de las contenidas en este apartado, la 

puntuación obtenida asigna la valoración como recoge la Tabla de Medidas de Soporte de 
Funciones Vitales.

TABLAS DE MEDIDAS DE SOPORTE PARA FUNCIONES VITALES
 

Alimentación Puntuación
Sonda nasogástrica exclusiva 2
Parenteral exclusiva 3
Alimentación por estoma 2
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TABLAS DE MEDIDAS DE SOPORTE PARA FUNCIONES VITALES
Sonda nasogástrica complementaria de la vía oral 1
Parenteral complementaria de la vía oral 2
Estoma eferente 1

  
Respiración Puntuación

Respirador mecánico 3
Aspiración continuada 2
Oxigenoterapia permanente 2
Monitor permanente de apneas 1

  
Función renal y/o urinaria Puntuación

Diálisis 2
Sondaje vesical permanente 1
Estoma urinario 1

  
Función antiálgica Puntuación

Bomba de perfusión analgésica continua 2
Catéter epidural permanente 2

  
Función inmunológica Puntuación

Aislamiento 2
Semiaislamiento / Mascarilla permanente 1

Cuando una persona precisa más de una medida de las contenidas en este apartado, 
debe realizarse una combinación de las puntuaciones, que asigna la valoración por 
necesidad de Medidas de Soporte de Funciones Vitales, conforme a las siguientes reglas:

• una puntuación de 3 en cualquiera de los ítems, asigna un 3
• una puntuación de 2, en al menos 3 ítems, asigna un 3 .
• una puntuación de 2 en cualquiera de los ítems, asigna un 2
• una puntuación de 1, en al menos 4 ítems, asigna un 2
• una puntuación de 1 en al menos 2 de los ítems, asigna un 1
La puntuación que resulta de esta combinación asigna la valoración por necesidad de 

Medidas de Soporte para Funciones Vitales.
6.3 MEDIDAS PARA LA MOVILIDAD
Se valora la necesidad de utilizar medidas de soporte terapéutico que inciden en 

funciones relacionadas con el movimiento.
Se valoran 11 ítems.
Se valoran desde los 6 hasta los 36 meses.
Se debe observar y registrar en La EVE la necesidad de utilizar productos y/o 

tecnologías de apoyo que resulten medidas facilitadoras o restrictivas de la movilidad, y del 
desenvolvimiento personal, por:

• La necesidad de recurrir a una medida terapéutica para facilitar la movilidad.
• La restricción que produce en la posibilidad de movilización, la prescripción de una 

medida terapéutica.
Se definen como medidas facilitadoras de la movilidad, la utilización de prótesis, órtesis y 

casco protector.
Se definen como medidas restrictivas de la capacidad de movimiento la necesidad de: 

fijaciones músculo-esqueléticas, protección lumínica, cutánea y oftálmica, vendaje corporal, 
procesador del implante coclear y de bomba de insulina.

• Fijación vertebral externa
Precisa una estructura externa que limita la movilidad de la columna vertebral.
El/la valorador/a constatará que la persona precisa una estructura fijadora de la columna 

vertebral de cualquier material: metálica, de cuero, plástico etc. y/o tipo: collar, corsé o faja 
etc. y cuyo uso puede ser indicado durante todo el día o sólo durante las horas de actividad 
diaria.

Se valorará sea cual sea el tipo de estructura y el material de la misma.
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• Fijación pelvipédica
Precisa una estructura limitadora de la movilidad desde el tronco hasta una o ambas 

extremidades inferiores.
El/la valorador/a observará que la persona precisa una estructura fijadora que inmovilice 

desde las caderas hasta de uno o ambos miembros inferiores. El material de dicha 
estructura puede ser yeso, diversos tipos de plásticos u otros materiales.

Se valorará sea cual sea el material de la misma.

• Fijación de la cintura pélvica
Precisa un dispositivo ortoprotésico que limita la movilidad de ambas caderas.
El valorador/a registrará la necesidad de esta medida, cuando la persona precisa de un 

método terapéutico de fijación y separación de las caderas, ya se trate de una estructura fija 
(yeso, o estructura de plástico) o móvil (férula o sistema de correas), que pueda utilizar, bien 
durante todo el día o solo durante las horas de actividad.

Se valorará sea cual sea el tipo de fijación, o su material y el tiempo de utilización 
preciso.
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• Tracción esquelética continua
Precisa un dispositivo que ejerce una fuerza tirante continua limitando la movilidad de la 

zona afectada.
Precisa la aplicación de una fuerza con el fin de inmovilizar y estirar ciertas partes del 

cuerpo en una dirección específica. Puede aplicarse tanto a la columna vertebral como a las 
extremidades. Se efectúa mediante poleas, cuerdas, pesas y un marco metálico fijado a la 
cama o instalado sobre ella.

El profesional que aplique la Escala, registrará la necesidad de esta medida, sea cual 
sea el sistema de la misma.

• Prótesis/órtesis de miembro superior y/o inferior.
Precisa un dispositivo ortopédico que reemplaza y/o compensa la extremidad y/o sus 

funciones.
Las prótesis y órtesis son dispositivos de ayuda para la movilidad personal:
• Las prótesis son ayudas ortopédicas que se emplean para la sustitución de funciones 

anatómicas y fisiológicas perdidas.
Pueden ser de diferentes materiales.
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• Las órtesis son mecanismos ortopédicos auxiliares y terapéuticos que ejercen fuerza 
sobre un segmento del cuerpo y sirven para corregir las funciones dañadas o pérdidas del 
aparato locomotor.

Hay diferentes tipos de aparatos ortopédicos, como férulas; moldes de yeso o plástico, 
látex o siliconas; cinturones; varillas de refuerzo; y diferentes tipos de aparatos ajustables.

En este apartado se registrará la necesidad de la persona de los referidos dispositivos 
ortopédicos cualquiera que sea el material de los mismos.

Cuando la persona precise, porque así le haya sido prescrito, el empleo de más de una 
prótesis u órtesis, se registrará el número de ellas.

• Casco protector
Precisa una pieza de protección craneal prescrita para la prevención de traumatismos de 

repetición durante la vigilia.
El valorador/a registrará la necesidad de utilizar un casco, que o puede ser de cualquier 

material rígido o flexible, de tipo chinchonera. Su función es proteger, cubriendo para ello la 
cabeza, desde la frente hasta la nuca, y puede incluir protección de la mandíbula y mentón. 
Su uso se indica como protección de traumatismos craneales repetidos, en personas en las 
que no se controla suficientemente este riesgo con tratamiento farmacológico, por lo que se 
utiliza sólo, durante las horas de actividad diurna y no durante el sueño.

• Vendaje corporal
Al menos el 50% de la superficie corporal permanece cubierta con un vendaje prescrito 

como medida terapéutica.
El porcentaje de superficie corporal afectada se calcula en base a los siguientes valores: 

cabeza y cuello 18%, parte anterior del tronco 15%, parte posterior del tronco 18%, genitales 
1%, cada una de las extremidades superiores 9% y cada una de las extremidades inferiores 
15% .

El valorador/a registrará la necesidad de vendaje blando o compresivo, aplicado como 
aislamiento o sujeción, cualquiera que sea el material con el que se realice, el tipo de 
vendaje y la causa que ocasione su prescripción.

Se valorará como superficie afectada aquellas zonas que presentan lesiones de igual 
naturaleza que las que permanecen vendadas, aún cuando se encuentren al aire por 
prescripción terapéutica.
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• Protección lumínica permanente
Precisa utilizar de forma continuada medios de protección oftálmica y/o cutánea frente a 

la luz natural y/o artificial, y permanecer en espacios con baja intensidad lumínica, por 
prescripción terapéutica.

La protección de la luz, puede ser precisa por afectación de la piel o por intolerancia a la 
luz o a los efectos secundarios que la estimulación lumínica (fotoestimulación) produce sobre 
determinadas patologías. La persona puede necesitar:

• Disminuir la intensidad de la luz en los espacios en que permanece.
• Evitar los espacios abiertos durante las horas del día.
• Medidas de protección de los ojos: gafas, lentes de contacto.
• Medidas de protección de la piel: cremas aislantes, filtros solares o prendas de vestir de 

determinado material.
El profesional que aplique la escala recogerá la necesidad de esta medida, sea cual sea 

la causa por la que se produce la prescripción facultativa.
• Procesador de implante coclear
Precisa un dispositivo electrónico que permite la función auditiva del implante.
El implante coclear es un aparato electrónico que consta de dos partes principales: una 

interna, que es llamado implante coclear, se coloca en el oído interno durante una cirugía: y 
una externa, compuesta por un micrófono, un transmisor y un procesador del habla, que se 
fija sobre el cuerpo, sujeto a este mediante diferentes sistemas.

El valorador/a observará y registrará que la persona precisa esta medida.

• Bomba de insulina.
Precisa un dispositivo que permite administrar la insulina de manera continua.
Una bomba de insulina es un dispositivo que permite infundir insulina de forma 

constante. Es un aparato que tiene en su interior un compartimiento destinado a colocar el 
depósito de insulina, que se rellena de la misma forma que una jeringa convencional. La 
insulina se administra de forma continua, por tanto es necesario tener una conexión 
permanente a través de un tubo llamado catéter que en un extremo está conectado a la 
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bomba y en el otro extremo tiene una pequeña aguja que se pincha en el tejido subcutáneo y 
se debe cambiar cada dos o tres días.

La bomba se utiliza de manera permanente durante las 24 horas el día.
6.3.1 DETERMINACIÓN DE LA SEVERIDAD: Movilidad
La determinación de la severidad se establece asignando puntuaciones de severidad 

creciente (de 1 a 2) según la medida de movilidad que se precisa.
Cuando una persona precisa sólo una medida de las contenidas en este apartado, la 

puntuación obtenida asigna la valoración por Medidas de Movilidad.

TABLA DE MOVILIDAD
Medidas Puntuación

Fijación vertebral externa 1
Fijación pelvipédica 2
Fijación de la cintura pélvica 1
Tracción esquelética continua 2
Prótesis/órtesis de miembro superior y/o inferior 1
Mas de una prótesis/órtesis de miembro superior y/o inferior 2
Casco protector 1
Vendaje corporal 1
Protección lumínica permanente 1
Procesador de implante coclear 1
Bomba de insulina 1

Cuando una persona precisa más de una medida de las contenidas en este apartado, 
debe realizarse una suma de las puntuaciones, que asigna la valoración por necesidad de 
Medidas para la Movilidad, conforme a las siguientes reglas:

• La suma de puntuaciones igual o mayor a 5, asigna un 3
• La suma de puntuaciones igual o mayor de 2, asigna un 2
6.4. TABLAS DE NECESIDADES DE APOYOS EN SALUD. GRADO EN SALUD.
a) Personas desde el nacimiento hasta los seis meses.
De la combinación de las puntuaciones obtenidas en los ítems de Peso al Nacimiento y 

Medidas de Soporte para Funciones Vitales se obtiene una puntuación de Grado en Salud 
que se expresa por medio de una escala de 1 a 3, de menor a mayor severidad, como 
recoge la Tabla de Necesidades de Apoyo en Salud:

TABLA DE NECESIDADES
DE APOYO EN SALUD 0-6 MESES

PUNTUACIÓN GRADO
EN SALUDPESO FUNCIONES

VITALES
3 3 3
3 2 3
3 1 3
3 0 3
2 3 3
1 3 3
0 3 3
2 2 2
2 1 2
2 0 2
1 2 2
0 2 2
0 1 1
1 1 1
1 0 0

b) Personas desde 6 hasta 36 meses.
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De la combinación de las puntuaciones obtenidas en los ítems de Medidas de Soporte 
para Funciones Vitales y Medidas para la Movilidad se obtiene una puntuación de Grado en 
Salud que se expresa por medio de una escala de 1 a 3, de menor a mayor severidad, como 
recoge la Tabla de Necesidades de Apoyo en Salud:

TABLA DE NECESIDADES
DE APOYO EN SALUD 6-36 MESES

SUBGRADO GRADO
EN SALUDFUNCIONES

VITALES MOVILIDAD

3 3 3
3 2 3
3 1 3
3 0 3
2 3 3
2 2 2
2 1 2
2 0 2
1 3 2
1 2 1
1 1 1
1 0 1
0 2 1
0 1 0
0 3 1

7. TABLA DE DEPENDENCIA. GRADO DE DEPENDENCIA.
El Grado de Dependencia se obtiene como resultado de la combinación de las 

puntuaciones del Grado en Desarrollo y del Grado en Salud.
El Grado de Dependencia se expresa por medio de una escala de 1 a 3, de menor a 

mayor severidad, como recoge la Tabla de Dependencia:

TABLA DE DEPENDENCIA
Grado GRADO DE

DEPENDENCIADESARROLLO SALUD
3 3 3
3 2 3
3 1 3
3 0 3
2 3 3
1 3 3
0 3 3
2 2 2
2 1 2
2 0 2
1 2 2
0 2 2
1 1 1
1 0 1
0 1 1

La puntuación de Grado de Dependencia asignada según la Tabla de Dependencia tiene 
una correlación directa con los Grados de Dependencia recogidos en el Articulo 26 de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia:

GRADO DE DEPENDENCIA
EN LA EVE

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
LEY 39/32006

3 Grado III. Nivel 2
Gran Dependencia

2 Grado II. Nivel 2
Dependencia severa
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GRADO DE DEPENDENCIA
EN LA EVE

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
LEY 39/32006

1 Grado I. Nivel 2
Dependencia moderada

0 Sin Grado reconocible

ANEXO I
ESCALA DE VALORACIÓN ESPECÍFICA EVE

VALORACION EN VARIABLES DE DESARROLLO

ACTIVIDAD MOTRIZ ADQUISICIÓN
Hitos Mes Sí No

1. Ajusta el tono muscular 0   
2. Mantiene una postura simétrica 0   
3. Tiene actividad espontánea 0   
4. Sujeta la cabeza 4   
5. Se sienta con apoyo 5   
6. Gira sobre sí mismo 7   
7. Se mantiene sentado sin apoyo 9   
8. Sentado sin apoyo, se quita un pañuelo de la cara 10   
9. Pasa de tumbado a sentado 11   
10. Se pone de pie  con apoyo 12   
11. Da pasos  con apoyo 13   
12. Se mantiene de pie sin apoyo 15   
13. Anda solo 18   
14. Sube escaleras sin ayuda 20   
15. Empuja una pelota con los pies 24   
16. Baja escaleras sin ayuda  27   
17. Traslada recipientes con contenido 30   
18. Anda sorteando obstáculos 32   
19. Se mantiene sobre un pie sin apoyo 33   

NOTAS DE LA VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD MOTRIZ

1.– Aspectos relevantes observados en el funcionamiento de la persona en los hitos de esta actividad
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD ADAPTATIVA ADQUISICIÓN
Hitos Mes Sí No

1. Succiona 0   
2. Fija la mirada 2   
3. Sigue la trayectoria de un objeto 4   
4. Sostiene un sonajero 4   
5. Tiende la mano hacia un objeto 6   
6. Sostiene un objeto en cada mano 8   
7. Pasa un objeto de una mano a otra 9   
8. Recoge un objeto con oposición del pulgar 10   
9. Tira de un cordón para alcanzar un juguete 11   
10. Manipula el contenido de un recipiente. 14   
11. Abre cajones 16   
12. Bebe solo 18   
13. Usa cubiertos para llevar la comida a la boca 22   
14. Se quita una prenda de vestir 24   
15. Reconoce la función de los espacios de la casa 26   
16. Imita trazos con el lápiz. 27   
17. Abre una puerta 30   
18. Se pone una prenda de vestir 33   
19. Abre un grifo 33   
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NOTAS DE LA VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADAPTATIVA

1.– Aspectos relevantes observados en el funcionamiento de la persona en los hitos de esta actividad
 
 
 
 
 

VALORACION EN NECESIDADES DE APOYOS EN SALUD.
PESO AL NACIMIENTO

Peso Recién Nacido           
1. Menor de 1100 grs  
2. Entre 1100 y 1500 grs.  
3. Mayor de 1500 grs. y menor de 2200 grs.  

MEDIDAS DE SOPORTE PARA FUNCIONES VITALES

1. Alimentación           
1.1 Sonda nasogástrica exclusiva  
1.2 Parenteral exclusiva  
1.3 Alimentación por estoma  
1.4 Sonda nasogástrica complementaria de la vía oral  
1.5 Parenteral complementaria de la vía oral  
1.6 Estoma eferente  

  
2. Respiración           

2.1 Respirador mecánico  
2.2 Aspiración continuada  
2.3 Oxigenoterapia permanente  
2.4 Monitor permanente de apneas  

  
3. Función renal y/o urinaria           

3.1 Diálisis  
3.2 Sondaje vesical permanente  
3.3 Estoma urinario  

  
4. Función antiálgica           

4.1 Bomba de perfusión analgésica continua  
4.2 Catéter epidural permanente  

  
5. Función inmunológica           

5.1 Aislamiento  
5.2 Semiaislamiento / Mascarilla permanente  

MEDIDAS PARA LA MOVILIDAD

Medidas para la Movilidad           
1. Fijación vertebral externa  
2. Fijación pelvipédica  
3. Fijación de la cintura pélvica  
4. Tracción esquelética continua  
5. Prótesis/órtesis de miembro superior y/o inferior  
6.  Mas de una prótesis/órtesis de miembro superior y/o inferior  
7. Casco protector  
8. Vendaje corporal  
9. Protección lumínica permanente  
10. Procesador de implante coclear  
11. Bomba de insulina  

NOTAS DE LA VALORACIÓN DE LA NECESIDAD DE APOYOS EN SALUD
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§ 59

Orden ISM/450/2023, de 4 de mayo, por la que se actualizan las 
cantidades a tanto alzado de las indemnizaciones por lesiones, 
mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no 

incapacitantes

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
«BOE» núm. 108, de 6 de mayo de 2023
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2023-10874

El artículo 201 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, establece que las lesiones, 
mutilaciones y deformidades de carácter definitivo, causadas por accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales que, sin llegar a constituir una incapacidad permanente, 
supongan una disminución o alteración de la integridad física de la persona trabajadora y 
aparezcan recogidas en el baremo anejo a las disposiciones de desarrollo de dicha ley, 
serán indemnizadas, por una sola vez, con las cantidades alzadas que en el mismo se 
determinen, por la entidad que estuviese obligada al pago de las prestaciones de 
incapacidad permanente, todo ello sin perjuicio del derecho de la persona trabajadora a 
continuar al servicio de la empresa.

El baremo al que se refiere la disposición legal citada fue establecido por la Orden del 
Ministerio de Trabajo, de 15 de abril de 1969, por la que se establecen normas para la 
aplicación y desarrollo de las prestaciones por invalidez en el Régimen General de la 
Seguridad Social, y, posteriormente, sustituido por el que se estableció en el artículo único 
de la Orden del Ministerio de Trabajo, de 5 de abril de 1974, por la que se actualiza el 
baremo de lesiones, mutilaciones y deformaciones de carácter definitivo y no invalidante, 
previsto en el artículo 146 de la Ley de la Seguridad Social. Posteriormente, la Orden del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 11 de mayo de 1988, por la que se modifica la 
de 5 de abril de 1974, que aprueba el baremo de las lesiones, mutilaciones y deformaciones 
de carácter definitivo y no invalidante por accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y las indemnizaciones correspondientes, revisó determinadas cuantías de este 
a fin de suprimir las discriminaciones, por razón de sexo, existentes. Desde entonces, las 
cuantías se han actualizado sucesivamente, de acuerdo con la evolución del Índice de 
Precios de Consumo (en adelante, IPC), siendo la última la realizada por la Orden 
ESS/66/2013, de 28 de enero, por la que se actualizan las cantidades a tanto alzado de las 
indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no 
invalidantes, conforme a la evolución del IPC durante el periodo comprendido desde 
diciembre de 2004 hasta diciembre de 2011.

Esta orden se adecua a los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 
129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Así, la norma es respetuosa con los principios de necesidad, 
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eficacia y proporcionalidad, en tanto que con ella se consigue el fin perseguido, la 
actualización, de acuerdo con la evolución del IPC desde diciembre de 2011 hasta diciembre 
de 2022, de las cantidades a tanto alzado de las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones 
y deformidades de carácter definitivo y no incapacitantes.

Asimismo, la iniciativa es coherente con el resto del ordenamiento jurídico, tanto nacional 
como de la Unión Europea, y no impone nuevas cargas administrativas, cumpliendo así los 
principios de seguridad jurídica y eficiencia.

Finalmente, en aplicación del principio de transparencia, sus objetivos se encuentran 
claramente definidos en la parte expositiva. Además, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, esta orden se ha 
sometido al trámite de audiencia e información pública mediante su publicación en el portal 
web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y mediante audiencia directa 
a los agentes sociales y a la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).

Esta orden se dicta en uso de las atribuciones conferidas a la persona titular del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el artículo 5.2 b) y en la 
disposición final octava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en 
relación con el artículo 201 del citado texto refundido, y al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.17.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva en materia de régimen económico de la Seguridad Social.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:

Artículo único.  Actualización de cuantías.
Las cuantías de las indemnizaciones por baremo de las lesiones, mutilaciones y 

deformidades de carácter definitivo y no incapacitantes, causadas por accidentes de trabajo 
o enfermedades profesionales, reguladas en el artículo 201 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, quedan fijadas en los importes que se determinan en el anexo.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogada la Orden ESS/66/2013, de 28 de enero, por la que se actualizan las 

cantidades a tanto alzado de las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades 
de carácter definitivo y no invalidantes.

Disposición final primera.  Facultades de aplicación.
Se faculta a la persona titular de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y 

Pensiones para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación de esta orden.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado», con aplicación de las nuevas cuantías contenidas en el anexo a los 
hechos causantes que se produzcan a partir de la indicada fecha.

ANEXO
Cuantías de las indemnizaciones por baremo de las lesiones, mutilaciones y 
deformidades de carácter definitivo y no incapacitantes causadas por 

accidentes de trabajo o enfermedades profesionales de la Seguridad Social

Cuantía
–

Euros
I. Cabeza y cara

1. Pérdida de sustancia ósea en la pared craneal, claramente apreciable por exploración clínica. 1.186 a 2.684
2. Disminución de la agudeza visual de un ojo en menos del 50 por 100, siempre que con corrección no alcance las siete décimas. 1.366
3. Disminución de la agudeza visual de un ojo en más del 50 por 100. 2.300
4. Disminución de la agudeza visual en ambos ojos en menos del 50 por 100, siempre que con corrección no alcance en ambos ojos las siete décimas. 2.899
5. Alteraciones de la voz y trastornos del lenguaje, conservándose voz social. 863 a 2.899
Nota. La agudeza visual se especificará siempre con arreglo a la escala de Wecker, con y sin corrección óptica.
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Cuantía
–

Euros
1.º Órganos de la audición

6. Pérdida de una oreja. 2.168
7. Pérdida de las dos orejas. 4.588
8. Hipoacusia que no afecta la zona conversacional en un oído, siendo normal la del otro. 1.450
9. Hipoacusia en ambos oídos que no afecta la zona conversacional en ninguno de ellos. 2.156
10. Hipoacusia que afecta la zona conversacional en un oído, siendo normal la del otro. 2.899
11. Hipoacusia que afecta la zona conversacional en ambos oídos. 4.289

2.º Órganos del olfato
12. Pérdida de la nariz. 9.512
13. Deformación o perforación del tabique nasal. 1.450
14. Pérdida del sentido del olfato. 1.450

3.º Deformaciones del rostro y en la cabeza, no incluidas en los epígrafes anteriores
15. Deformaciones en el rostro y en la cabeza que determinen una alteración importante de su aspecto. 1.533 a 3.067
16. Deformaciones en el rostro que afecten gravemente a la estética facial o impidan alguna de las funciones de los órganos externos de la cara. 2.300 a 9.512

II. Aparato genital
17. Pérdida anatómica o funcional de testículos:
Uno. 3.402
Dos. 7.643
18. Pérdida parcial del pene, teniendo en cuenta la medida en que afecte a la capacidad «coeundi» y a la micción. 2.899 a 5.774
19. Pérdida total del pene. 8.158
20. Pérdida anatómica o funcional de los ovarios:
Uno. 3.402
Dos. 7.643
21. Deformaciones de los órganos genitales externos de la mujer. 1.881 a 7.643

III. Glándulas y vísceras
22. Pérdida de mama de la mujer:
Una. 3.067
Dos. 6.541
23. Pérdida de otras glándulas:
a) Salivares. 2.899
b) Tiroides. 3.067
c) Paratiroides. 3.067
d) Pancreática. 5.439
24. Pérdida del bazo. 2.899
25. Pérdida de un riñón. 5.103

Cuantía
–

Euros
Derecho Izquierdo

IV. Miembros superiores
1.º Pérdida de los dedos de la mano

A) Pulgar:
26. Pérdida de la segunda falange (distal). 2.684 2.168
B) Índice:
27. Pérdida de la tercera falange (distal). 1.366 1.102
28. Pérdida de la segunda y tercera falanges (media y distal). 2.168 1.581
29. Pérdida completa. 2.899 2.168
30. Pérdida del metacarpiano. 1.150 1.102
31. Pérdida completa, incluido metacarpiano. 3.438 2.684
C) Medio:
32. Pérdida de la tercera falange (distal). 1.450 1.102
33. Pérdida de la segunda y tercera falanges (media y distal). 2.300 1.617
34. Pérdida completa. 2.899 2.168
35. Pérdida del metacarpiano. 1.150 1.102
36. Pérdida completa, incluido metacarpiano. 3.438 2.684
D) Anular:
37. Pérdida de la tercera falange (distal). 1.150 815
38. Pérdida de la segunda y tercera falanges (media y distal). 1.749 1.366
39. Pérdida completa. 2.300 1.617
40. Pérdida del metacarpiano. 946 899
41. Pérdida completa, incluido metacarpiano. 2.899 2.168
E) Meñique:
42. Pérdida de la tercera falange (distal). 815 647
43. Pérdida de la segunda y tercera falanges (media y distal). 1.366 1.102
44. Pérdida completa. 1.617 1.366
45. Pérdida del metacarpiano. 1.318 1.318
46. Pérdida completa, incluido metacarpiano. 2.168 2.049
Nota. La pérdida de una falange de cualquier dedo de la mano en más del 50 por 100 de su longitud se equiparará a la pérdida total de la falange de que se 
trate.

2.º Anquilosis
A) Codo y muñeca:
47. Anquilosis del codo en posición favorable (ángulo de 80 a 90 grados). 3.522 2.684
48. Anquilosis de la muñeca. 3.318 2.384
B) Pulgar:
49. De la articulación interfalángica. 2.300 1.102
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Cuantía
–

Euros
Derecho Izquierdo

50. De la articulación metacarpo falángica. 2.899 2.168
51. De la articulación interfalángica y metacarpo falángica asociadas. 3.438 2.684
52. De la articulación carpometacarpiana. 3.834 3.103
C) Índice:
53. De la articulación segunda interfalángica (distal). 1.150 815
54. De la articulación primera interfalángica. 1.749 1.366
55. De la articulación metacarpo falángica. 1.749 1.366
56. De las dos articulaciones interfalángicas asociadas. 1.749 1.366
57. De las articulaciones metacarpo falángicas y una interfalángica asociadas. 2.300 1.617
58. De las tres articulaciones. 3.067 2.300
D) Medio:
59. De la articulación segunda interfalángica (distal). 899 683
60. De la articulación primera interfalángica. 1.150 815
61. De la articulación metacarpo falángica. 1.150 815
62. De las articulaciones interfalángicas asociadas. 1.450 1.102
63. De las articulaciones metacarpo falángicas y una interfalángica asociadas. 1.749 1.366
64. De las tres articulaciones. 2.468 1.749
E) Anular y meñique:
65. De la segunda articulación interfalángica (distal). 899 683
66. De la articulación primera interfalángica. 1.030 731
67. De la articulación metacarpo falángica. 1.030 731
68. De las articulaciones interfalángicas asociadas. 1.402 1.102
69. De las articulaciones metacarpo falángicas y una interfalángica asociadas. 1.665 1.318
70. De las tres articulaciones. 2.300 1.665
Nota. Tendrán también la consideración de anquilosis las alteraciones de sensibilidad, así como los estados que, por sección irrecuperable de tendones o por 
lesiones de partes blandas, dejen activamente inmóviles las falanges.

3.º Rigideces articulares
A) Hombro:
71. Limitación de la movilidad conjunta de la articulación en menos de un 50 por 100. 1.186 994
72. Limitación de la movilidad conjunta de la articulación en más del 50 por 100. 3.438 2.899
B) Codo:
73. Limitación de la movilidad en menos de un 50 por 100. 2.300 1.617
74. Limitación de la movilidad en más del 50 por 100. 3.067 2.300
C) Antebrazo:
75. Limitación de la prosupinación en menos de un 50 por 100. 1.282 731
76. Limitación de la prosupinación en más de un 50 por 100. 3.067 2.168
(Ambas limitaciones se medirán a partir de la posición intermedia).
D) Muñeca:
77. Limitación de la movilidad en menos de un 50 por 100. 1.282 731
78. Limitación de la movilidad en más del 50 por 100 (También se determinarán estas limitaciones a partir de la posición intermedia). 2.899 2.168
E) Pulgar:
79. Limitación de la movilidad global en menos de un 50 por 100. 1.749 1.102
F) Índice:
80. Limitación de la movilidad global del dedo en más de un 50 por 100. 1.030 731
G) Medio, anular y meñique:
81. Limitación de la movilidad global en más de un 50 por 100. 899 599
Nota. Cuando el miembro rector para el trabajo sea el izquierdo, la indemnización será la fijada en el baremo para el mismo tipo de lesión en el miembro 
derecho. Igual norma se aplicará en el caso de trabajadores zurdos.

Cuantía
–

Euros
V. Miembros inferiores

1.º Pérdida de los dedos del pie
A) Primer dedo:
82. Pérdida total. 2.684
83. Pérdida de segunda falange. 1.186
B) Segundo, tercero y cuarto dedos:
84. Pérdida total (cada uno). 815
85. Pérdida parcial de cada dedo. 599
C) Quinto dedo:
86. Pérdida total. 815
87. Pérdida parcial. 599

2.º Anquilosis
A) Rodilla:
88. En posición favorable (extensión o flexión hasta 170 grados, incluido acortamiento hasta 4 centímetros). 3.438
B) Articulación tibioperonea astragalina:
89. En posición favorable (en ángulo recto o flexión plantar de hasta 100 grados). 2.899
C) Tarso:
90. De la articulación subastragalina o de las otras medio tarsianas, en buena posición funcional. 2.300
91. Triple artrodesis. 3.187
D) Dedos:
92. Anquilosis del primer dedo:
a) Articulación interfalángica. 599
b) Articulación metatarso falángica. 994
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Cuantía
–

Euros
c) Anquilosis de las dos articulaciones. 1.533
93. Anquilosis de cualquiera de los demás dedos. 599
94. Anquilosis de dos dedos. 731
95. De tres dedos de un pie. 994
96. De cuatro dedos de un pie (en el caso de anquilosis de los cinco dedos, el pulgar se valorará aparte). 1.186
Nota. Serán aplicables a las anquilosis de las extremidades inferiores las normas señaladas para las de los miembros superiores.

3.º Rigideces articulares
A) Rodilla:
97. Flexión residual entre 180 y 135 grados. 2.384
98. Flexión residual entre 135 y 90 grados. 1.450
99. Flexión residual superior a 90 grados. 731
100. Extensión residual entre 135 y 180 grados. 1.030
B) Articulación tibioperonea astragalina:
101. Disminución de la movilidad global en más del 50 por 100. 2.552
102. Disminución de la movilidad global en menos del 50 por 100. 1.186
C) Dedos:
103. Rigidez articular del primer dedo. 515
104. Del primero y segundo dedos. 815
105. De tres dedos de un pie. 863
106. De cuatro dedos de un pie. 1.102
107. De los cinco dedos de un pie. 1.533

4.º Acortamientos
108. De 2 a 4 centímetros. 1.366
109. De 4 a 10 centímetros. 2.899

VI. Cicatrices no incluidas en los epígrafes anteriores
110. Según las características de las mismas y, en su caso, las perturbaciones funcionales que produzcan. 647 a 2.552
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§ 60

Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la 

libertad sexual

Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 126, de 27 de mayo de 1997
Última modificación: 20 de febrero de 2006

Referencia: BOE-A-1997-11304

La Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos 
violentos y contra la libertad sexual, prevé en su disposición final primera que el Gobierno, a 
propuesta de los Ministros de Justicia e Interior y de Economía y Hacienda, aprobará las 
disposiciones necesarias para su desarrollo y ejecución.

Por su parte, la disposición adicional segunda de la referida Ley había previsto, con el fin 
de ir homogeneizando paulatinamente el régimen jurídico de ayudas a las víctimas de los 
delitos, habilitar al Gobierno para modificar el régimen de resarcimientos por daños a las 
víctimas de bandas armadas y elementos terroristas (disposición adicional segunda, 
apartado 2), asimismo se prescribía que el Reglamento necesario para el desarrollo y 
aplicación de la Ley 35/1995 habría de ordenar la confluencia de ambos regímenes en sus 
aspectos procedimentales (disposición adicional segunda, apartado 3).

Sin embargo, la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y 
del orden social, ha venido a derogar expresamente los mencionados apartados 2 y 3 de la 
disposición adicional segunda de la Ley 35/1995 (disposición derogatoria única, apartado 4), 
atribuyendo, en su artículo 96, al Ministerio del Interior la competencia para el 
reconocimiento de las distintas ayudas a los afectados por delitos de terrorismo, ampliando 
las modalidades de resarcimiento para las víctimas del terrorismo, incluyendo nuevos 
supuestos objeto de protección, e incrementando las cuantías de las modalidades 
resarcitorias hasta entonces vigentes, dadas las singularidades del colectivo afectado.

De ahí que el presente Real Decreto tenga por único objeto aprobar el Reglamento de 
ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, obviando toda 
referencia al régimen jurídico aplicable a los resarcimientos por actos terroristas, cuyo 
desarrollo reglamentario, previsto en el artículo 93 de la Ley de Medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, habrá de efectuarse separadamente.

El texto del Real Decreto se estructura en un artículo único, una disposición derogatoria 
y dos disposiciones finales.

El artículo único aprueba el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y 
contra la libertad sexual. Las normas contenidas en el Reglamento se apoyan tanto en las 
remisiones específicas que la propia Ley 35/1995, reguladora de las ayudas, efectúa a tal 
tipo de disposición, como en la habilitación general contenida en la disposición final primera 
de la referida Ley. De ahí que las materias desarrolladas por el citado Reglamento puedan 
agruparse en dos campos.
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De una parte, se aborda la reglamentación de determinadas cuestiones en las cuales la 
Ley se remitió expresamente a esta norma. Entre ellas cabe citar: el procedimiento y órgano 
competente para la calificación de las lesiones o daños a la salud; la fijación de los 
coeficientes correctores para determinar el importe de la ayuda a percibir en los supuestos 
de lesiones invalidantes y de fallecimiento; la cuantía máxima de las ayudas por gastos 
funerarios y por tratamiento terapéutico en los delitos contra la libertad sexual; el 
procedimiento para comprobar el nexo causal en los supuestos en que, a consecuencia 
directa de las lesiones o daños en la salud, se produjese el fallecimiento o la agravación de 
las lesiones, danto lugar a una ayuda de cuantía superior a la inicialmente reconocida; los 
criterios para determinar la concesión de las ayudas provisionales en situaciones de 
precariedad, así como la composición y régimen de funcionamiento de la Comisión Nacional 
de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, órgano 
administrativo colegiado de nueva creación, con competencia exclusiva en todo el territorio 
nacional para resolver las impugnaciones que se formulen sobre esta materia.

De otra, y atendiendo a su función tradicional, el Reglamento completa la norma legal en 
aquellas cuestiones en las que se ha creído conveniente una mayor precisión normativa, 
pudiendo destacar, entre otras, la delimitación del concepto de residencia habitual; la 
definición y deslinde de las diferentes situaciones económicas a que alude la Ley, tales como 
dependencia económica, desamparo o situación de precariedad; la determinación de la 
situación de incapacidad temporal y los grados de minusvalía de las víctimas que no 
estuvieran incluidas en ningún régimen público de Seguridad Social.

El Reglamento ha intentado, en la medida de lo posible, acomodarse a la estructura de la 
Ley, si bien dada las peculiares características de los distintos tipos de ayudas, así como la 
complejidad de los requisitos exigidos por aquélla para acceder a las mismas, se ha 
considerado oportuno, por razones de sistemática y agilidad en la gestión, regular, con 
carácter previo, unas normas comunes a todos los procedimientos, y establecer, 
posteriormente, de forma individualizada, las especialidades procedimentales para los 
diferentes tipos de ayudas.

El Reglamento, que consta de 88 artículos, distribuidos en cuatro Títulos y una 
disposición final, pretende, en definitiva, recoger en un solo texto todos los aspectos que 
puedan plantearse en orden a la concesión de las ayudas económicas establecidas por la 
Ley 35/1995.

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de 
Economía y Hacienda, y de los Ministros de Justicia y del Interior, con la aprobación del 
Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de mayo de 1997,

D I S P O N G O :

Artículo único.  Aprobación del Reglamento.
Se aprueba el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la 

libertad sexual, cuyo texto se inserta como anexo al presente Real Decreto.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o 

contradigan a lo previsto en el presente Real Decreto.

Disposición final primera.  Habilitación de créditos.
Por el Ministerio de Economía y Hacienda se habilitarán los créditos necesarios, con 

cargo a los Presupuestos Generales del Estado, para hacer efectivas las previsiones de este 
Real Decreto.

Disposición final segunda.  Facultades de aplicación y desarrollo, y entrada en vigor.
Se faculta a los Ministros de Economía y Hacienda, de Justicia, de Trabajo y Asuntos 

Sociales, de Administraciones Públicas y del Interior para dictar, en el ámbito de sus 
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respectivas competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y 
desarrollo de lo dispuesto en el presente Real Decreto.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

ANEXO
Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad 

sexual

TÍTULO I
Normas generales

Artículo 1.  Ámbito de aplicación.
1. El presente Reglamento establece las normas de desarrollo y ejecución del capítulo I 

de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre (en adelante la Ley), de ayudas y asistencia a las 
víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, regulándose específicamente:

a) Los procedimientos para la tramitación y resolución de las solicitudes de ayudas, tanto 
provisionales como definitivas, a las víctimas directas o indirectas de los delitos 
contemplados en la Ley.

b) El procedimiento para el ejercicio de las acciones de subrogación y repetición del 
Estado para el reintegro total o parcial de las ayudas concedidas, en los casos previstos en 
la Ley.

c) La organización, funcionamiento y procedimiento de la Comisión Nacional de Ayuda y 
Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, creada por la Ley 
para el conocimiento y resolución de los procedimientos de impugnación de las resoluciones 
del Ministerio de Economía y Hacienda en materia de las ayudas en ella establecidas.

2. Tendrán derecho a las ayudas cuya concesión se regula en el presente Reglamento 
todas aquellas personas que, reuniendo las condiciones y requisitos exigidos por la Ley, 
hayan sido víctimas directas o indirectas de los delitos dolosos violentos o contra la libertad 
sexual previstos en la misma y que se hayan producido desde el día 13 de diciembre de 
1995, fecha de su entrada en vigor.

No obstante, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de la disposición adicional 
primera de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, no tendrá la consideración de beneficiario, a título de víctima 
indirecta, de las ayudas previstas en la ley, quien fuera condenado por delito doloso de 
homicidio en cualquiera de sus formas, cuando la fallecida fuera su cónyuge o persona con 
la que estuviera o hubiera estado ligado de forma estable por análoga relación de 
afectividad, con independencia de su orientación sexual.

3. Se establecen también las normas para facilitar a las víctimas del delito, en 
situaciones transfronterizas, el acceso a las ayudas.

Artículo 2.  Residencia habitual.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley, se entenderá que residen 

habitualmente en España los extranjeros que permanezcan en su territorio en la situación de 
residencia legal que se regula en el ar tículo 13 de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, 
sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España.

Artículo 3.  Ayudas análogas.
Cuando los extranjeros que no sean nacionales de ningún Estado miembro de la Unión 

Europea, ni residan habitualmente en España en los términos del artículo anterior, pretendan 
acceder a estas ayudas con fundamento en el reconocimiento en su país de ayudas 
análogas en favor de los españoles, deberán invocar su legislación aplicable, conforme 
establece el artículo 12.6, del Código Civil, sin perjuicio de que la Administración verifique el 
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contenido y vigencia del Derecho extranjero invocado, y determine su analogía con lo 
establecido en la Ley.

Artículo 4.  Concurrencia de beneficiarios.
1. Cuando concurra el cónyuge del fallecido, no separado legalmente, con la persona 

que hubiera venido conviviendo con el mismo en los términos previstos en el artículo 2.3, 
párrafo a), de la Ley, la condición de beneficiario a título de víctima indirecta sólo la ostentará 
el cónyuge del fallecido no separado legalmente.

No obstante, si existieran hijos que, no siéndolo del fallecido, lo fueran de la persona que 
hubiera venido conviviendo con el mismo, aquéllos también tendrán la condición de 
beneficiarios a título de víctimas indirectas, siempre que dependieran económicamente del 
fallecido.

2. Cuando los beneficiarios a que se refiere el artícu lo 2.3, párrafos b) y c), de la Ley, no 
concurriesen con el cónyuge o persona que hubiera venido conviviendo con el fallecido, la 
distribución de la cantidad a que ascienda la ayuda se dividirá por partes iguales entre todos 
ellos.

Artículo 5.  Dependencia económica.
1. A efectos del reconocimiento de la ayuda en favor de las personas incluidas en el 

artículo 2.3, párrafos b) y c) de la Ley, se entenderá que un beneficiario dependía 
económicamente del fallecido cuando aquél viniera conviviendo con éste a sus expensas y 
en la fecha del fallecimiento no percibiera, en cómputo anual, rentas o ingresos de cualquier 
naturaleza, superiores al 150 por 100 del salario mínimo interprofesional, también en 
cómputo anual, vigente en dicho momento.

2. Se entenderá que los padres del fallecido dependían económicamente del mismo 
cuando aquéllos vinieran conviviendo con éste a sus expensas y en la fecha del fallecimiento 
no percibieran conjuntamente, con independencia del régimen económico matrimonial, en 
cómputo anual, rentas o ingresos de cualquier naturaleza superiores al 225 por 100 del 
salario mínimo interprofesional, también en cómputo anual, vigente en dicho momento.

Si al tiempo del fallecimiento sólo conviviera con el hijo uno de los padres, se 
considerará que existe dependencia económica cuando éste en dicho momento viviera a sus 
expensas y no viniera percibiendo, en cómputo anual, rentas o ingresos de cualquier 
naturaleza superiores al 150 por 100 del salario mínimo interprofesional, también en 
cómputo anual, vigente en el referido momento.

3. Se entenderá, en todo caso, que la separación transitoria de las personas 
mencionadas en los apartados anteriores, motivada por razón de estudios, trabajo, 
tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares. no rompe el requisito de la 
convivencia entre el fallecido y el beneficiarlo.

Artículo 6.  Ayudas generadas por los menores de edad y mayores incapacitados.
1. El menor de edad que fallezca a consecuencia directa del delito podrá generar 

simultáneamente el derecho al resarcimiento de gastos funerarios previsto en el artículo 6.3 
de la Ley y la ayuda por fallecimientos establecida en el artículo 6.1.c) de la Ley.

No obstante, si los padres del menor tuvieran derecho a la ayuda por fallecimiento, no 
procede el recono cimiento a su favor de la ayuda por gastos funerarios.

2. Los incapacitados antes de la mayoría de edad que fallezcan después de alcanzar la 
misma a consecuencia directa del delito se equipararán a los menores de edad a efectos de 
lo establecido en el apartado anterior.

A efectos de lo dispuesto en este Reglamento, se considerarán incapacitados quienes 
hayan sido declarados incapaces por sentencia judicial o quienes tuvieran un grado de 
minusvalía igual o superior al 65 por 100.

Artículo 7.  Supuestos especiales de denegación o reducción.
1. Procederá la denegación de la ayuda pública cuando las circunstancias a que se 

refiere el artícu lo 3.1 de la Ley, concurriesen en el beneficiario a título de víctima directa o, 
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en caso de fallecimiento, en el único o en todos los beneficiarios a título de víctimas 
indirectas.

La denegación de la ayuda por dichas circunstancias respecto de las personas 
comprendidas en el artículo 2.3, párrafos a), b) y c), de la Ley, no dará lugar al 
reconocimiento de la ayuda en favor de las personas incluidas en el párrafo d) del citado 
artículo.

2. La reducción de la ayuda se producirá cuando existiendo varios beneficiarios a título 
de víctimas indirectas, sólo uno o algunos de ellos estuvieran incursos en alguna de las 
causas de denegación previstas en el artículo 3.1 de la Ley.

En tal caso, la porción de la ayuda que hubiera correspondido al beneficiario excluido no 
acrecerá a los demás.

3. Cuando el fallecido a consecuencia del delito hubiera podido estar incurso en causa 
de denegación, sólo podrán acceder a las ayudas los beneficiarios a título de víctimas 
indirectas que se encuentren en situación de desamparo económico siguiendo el orden de 
llamamientos establecido en el artículo 2.3 de la Ley.

Si en el supuesto previsto en el párrafo anterior, todos o alguno de los beneficiarios 
estuvieran a su vez incursos en causa de denegación, se aplicará, respectivamente, según 
proceda, lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del presente artículo.

4. A efectos de la aplicación del artículo 3.2 de la Ley, se considerará que un beneficiario 
a título de víctima indirecta se encuentra en situación de desamparo económico cuando 
viniera conviviendo con el fallecido y a sus expensas en el momento del fallecimiento. No 
impedirá considerar que el beneficiario vive a expensas del fallecido el hecho de que aquél 
percibiese rentas o ingresos de cualquier naturaleza, siempre que los mismos, en cómputo 
anual, no fuesen superiores al 50 por 100 del salario mínimo interprofesional, también en 
cómputo anual, vigente en el referido momento.

5. No procederá la denegación, limitación o reducción de las ayudas que puedan 
corresponder a los beneficiarios, a título de víctimas indirectas, cuando el condenado por el 
delito sea cónyuge o conviviente de la persona fallecida.

No obstante, cuando concurran en alguno de los beneficiarios las circunstancias 
previstas en el artículo 3.1 de la Ley, serán de aplicación, según proceda, las normas 
contenidas en los apartados precedentes de este artículo.

Artículo 8.  Situación de precariedad y condición de beneficiario en las ayudas 
provisionales.

1. A efectos del reconocimiento de las ayudas provisionales establecidas en el artículo 
10 de la Ley, se considerará precaria la situación económica de la víctima o de sus 
beneficiarios si, en la fecha en que se solicite la ayuda, aquélla o éstos no percibieran, en 
cómputo anual, rentas o ingresos de cualquier naturaleza superiores al salario mínimo 
interprofesional, también en cómputo anual, vigente en el mencionado momento.

2. En todo caso, para el reconocimiento de la ayuda provisional de que se trate deberá 
quedar acreditado que el solicitante reúne los requisitos para ser beneficiario de la ayuda 
definitiva que pudiera corresponderle.

Artículo 9.  Situación de incapacidad temporal de las víctimas directas incluidas en un 
régimen público de Seguridad Social.

La situación de incapacidad temporal en que se encuentren las víctimas directas 
incluidas en un régimen público de Seguridad Social se regirá por la normativa aplicable al 
régimen de que se trate.

El derecho al subsidio que por tal incapacidad pudiera corresponder a través de un 
régimen público de Seguridad Social, excluirá el reconocimiento de la ayuda prevista en el 
artículo 6.1.a) de la Ley, para la situación de incapacidad temporal.

Artículo 10.  Situación de incapacidad temporal de las víctimas directas que no tengan 
derecho a un subsidio por tal incapacidad en un régimen público de Seguridad Social.

1. Las víctimas directas que no estén incluidas en un régimen público de Seguridad 
Social, o que estando incluidas no tengan derecho en el mismo al subsidio por incapacidad 
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temporal, se encontrarán en tal situación, a los efectos de la Ley 35/1995, cuando precisen 
asistencia sanitaria y estén impedidas para realizar las actividades de su vida habitual.

La situación regulada en el presente artículo vendrá determinada por la resolución 
judicial firme que ponga fin al proceso penal, por el informe del Ministerio Fiscal a que se 
refiere el artículo 10.3, párrafo c), de la Ley, o por los informes periciales emitidos por el 
médico forense que intervenga en las actuaciones judiciales seguidas con motivo del hecho 
delictivo. A la vista de dichos documentos, se determinará si la incapacidad se ha producido 
como consecuencia directa de la acción delictiva, así como la fecha de inicio de la situación 
de incapacidad temporal a efectos de fijar, de acuerdo con el artículo 6.1, párrafo a), de la 
Ley, el momento a partir del cual procede el reconocimiento de la ayuda.

Asimismo, corresponderá al médico forense, de acuerdo con el artículo 3, párrafo c), del 
Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses, aprobado por Real Decreto 
296/1996, de 23 de febrero, la constatación de la permanencia de la víctima en la situación 
de incapacidad temporal, así como la finalización de la misma.

La duración de la situación de incapacidad establecida en este artículo será la misma 
que la regulada en el artículo 128 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, pudiendo ampliarse 
hasta un máximo de treinta meses en el supuesto previsto en el artículo 131 bis, apartado 2, 
de dicho texto refundido.

2. El derecho a la ayuda se extinguirá por el transcurso del plazo máximo establecido 
para la situación de incapacidad temporal, por fallecimiento, o por ser dado de alta médica el 
beneficiario con o sin la declaración de la minusvalía a que se refiere el artículo 12 siguiente. 
Asimismo, se podrá declarar la suspensión del pago de la ayuda cuando, sin causa 
razonable, el beneficiario rechace o abandone el tratamiento que le fuese indicado, o cuando 
trabaje por cuenta propia o ajena.

Artículo 11.  Calificación de lesiones invalidantes de las víctimas directas.
1. Los grados de incapacidad de las víctimas directas previstos en el artículo 6.1, párrafo 

b), de la Ley, respecto del personal incluido en cualesquiera de los regímenes que integran 
el sistema de la Seguridad Social, exceptuado el Régimen especial de los funcionarios 
públicos civiles y militares, vendrán determinados, en cada caso, por la resolución dictada 
por el Director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social conforme a lo 
establecido en el artículo 6 del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por el que se 
desarrolla, en materia de incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, la Ley 
42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social.

No obstante, en el supuesto regulado en el párrafo anterior, cuando la víctima no sea 
declarada afectada de alguno de los grados de incapacidad a que se refiere el citado artículo 
6.1.b) de la Ley por no estar previsto dicho grado en el régimen de Seguridad Social en el 
que estuviera incluida aquélla, así como en los supuestos en los que aun cuando pudiera 
existir situación de invalidez la resolución del Director provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social deniegue el derecho a la prestación sin efectuar declaración expresa del 
grado de incapacidad de la víctima, se procederá a efectuar la calificación de las lesiones de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo.

2. Las lesiones invalidantes que sufran las víctimas directas no incluidas en el apartado 
anterior se calificarán mediante dictamen emitido, según proceda en función del lugar de 
residencia del interesado, por el Equipo de Valoración y Orientación dependiente del Instituto 
de Migraciones y Servicios Sociales o por el órgano correspondiente de las Comunidades 
Autónomas, que establecerá el grado de minusvalía del mismo.

Cuando se trate de víctimas no residentes en España, sean españoles o no, la 
calificación de las lesiones invalidantes se efectuará por el Equipo de Valoración y 
Orientación u órgano correspondiente de las Comunidades Autónomas, en función del lugar 
de comisión del hecho delictivo, a la vista de los informes periciales emitidos con motivo del 
proceso penal. Los informes o pruebas complementarias que sean precisos se recabarán de 
la legación española más próxima al lugar de residencia de la víctima.
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Artículo 12.  Grados de minusvalía.
En el supuesto contemplado en el artículo 11.2 del presente Reglamento, los importes 

máximos de las ayudas que, referidas al salario mínimo interprofesional, se establecen en el 
artículo 6.1, párrafo b) de la Ley, se asignarán a los grados de minusvalía que se declaren 
por el Equipo de Valoración y Orientación u órgano correspondiente de las Comunidades 
Autónomas, con arreglo a la siguiente escala:

a) Del 33 al 44 por 100: 40 mensualidades.
b) Entre el 45 y el 64 por 100: 60 mensualidades.
c) Más del 65 por 100: 90 mensualidades.
d) A partir del 75 por 100 con ayuda de tercera persona: 130 mensualidades.
Se considerará que existe un grado de minusvalía del 75 por 100 con ayuda de tercera 

persona cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 145.6 del texto 
refundido de la Ley General de Seguridad Social.

Las declaraciones de gran invalidez efectuadas respecto del personal funcionario por los 
órganos competentes surtirán efectos para el reconocimiento de la ayuda que corresponda 
al grado de minusvalía del 75 por 100 con ayuda de tercera persona.

Artículo 13.  Coeficientes correctores en el supuesto de lesiones invalidantes.
Para determinar el importe de la ayuda a percibir en los supuestos de lesiones 

invalidantes, se aplicarán sobre las cuantías máximas previstas en el artículo 6.1.b), de la 
Ley, los siguientes coeficientes correctores en función de:

a) Las rentas o ingresos de cualquier naturaleza, en cómputo anual, percibidos por la 
víctima en la fecha en que se consoliden las lesiones o daños en la salud, según la siguiente 
escala:

Ingresos o rentas Coeficiente
Inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI) vigente en dicha fecha 1
Entre el 101 y el 200 por 100 del referido SMI 0,90
Entre el 201 y el 350 por 100 del referido SMI 0,80
Más del 350 por 100 del referido SMI 0,70

La consolidación de las lesiones se entenderá producida, cuando la víctima estuviese 
incluida en el ar tículo 11.1 de este Reglamento, en la fecha de la resolución del Director 
provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y cuando se trate de una víctima 
comprendida en el apartado 2 del mencionado artículo, en la fecha del dictamen emitido por 
el Equipo de Valoración y Orientación u órgano correspondiente de las Comunidades 
Autónomas.

b) El número de personas que dependieran económicamente de la víctima en la fecha de 
consolidación de las lesiones o daños, entendiendo por tales, además de las personas que 
en caso de fallecimiento ostentasen la condición de beneficiario conforme al artículo 2.3, 
párrafos a), b), c) y d) de la Ley, los parientes de la víctima hasta el segundo grado de 
consanguinidad, cuando unas y otros convivan con la misma y a sus expensas y siempre 
que no perciban rentas o ingresos de cualquier naturaleza, en cómputo anual, superiores al 
150 por 100 del salario mínimo interprofesional, también en cómputo anual, vigente en la 
mencionada fecha, conforme a la siguiente escala:

Personas dependientes Coeficiente
Cuatro o más 1
Tres 0,95
Dos 0,90
Una 0,85
Ninguna 0,80

Artículo 14.  Coeficientes correctores en los supuestos de fallecimiento.
Para determinar el importe de la ayuda a percibir en el supuesto de fallecimiento, sobre 

la cuantía máxima de 120 mensualidades del salario mínimo interprofesional, establecida en 
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el artículo 6.1, párrafo c) de la Ley, se aplicarán los siguientes coeficientes correctores en 
función de:

a) Las rentas o ingresos de cualquier naturaleza, en cómputo anual, percibidos en la 
fecha de fallecimiento de la víctima, por el beneficiario o, conjuntamente, por todos los 
beneficiarios, si fueran varios, según la siguiente escala:

Ingresos o rentas Coeficiente
Inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI) vigente en dicha fecha 1
Entre el 101 y el 200 por 100 del referido SMI 0,90
Entre el 201 y el 350 por 100 del referido SMI 0,80
Más del 350 por 100 del referido SMI 0,70

b) El número de personas que en el momento del fallecimiento de la víctima dependieran 
económicamente de ésta y del beneficiario o beneficiarios. A tal efecto se computarán como 
personas dependientes todos los beneficiarios que concurran y los parientes hasta el 
segundo grado de consanguinidad de la víctima y de los beneficiarios, siempre que todos y 
cada uno de ellos reúnan las siguientes condiciones:

1.ª Que en el momento del fallecimiento de la víctima convivieran con ésta o con el 
beneficiario o beneficiarios, y en ambos casos a expensas de los mismos, y

2.ª Que no perciban rentas o ingresos de cualquier naturaleza, en cómputo anual, 
superiores al 150 por 100 del salario mínimo interprofesional, también en cómputo anual, 
vigente en la mencionada fecha, conforme a la siguiente escala:

Personas dependientes Coeficiente
Cuatro o más 1
Tres 0,95
Dos 0,90
Una 0,85
Ninguna 0,80

Artículo 15.  Reglas para la aplicación de los coeficientes correctores y para la 
determinación del importe de la ayuda y su distribución.

1. Para determinar el importe de la ayuda se aplicarán los coeficientes correctores 
establecidos en los artículos 13 y 14 del presente Reglamento conforme a las siguientes 
reglas:

a) En el supuesto de lesiones invalidantes la cuantía máxima de la ayuda que 
corresponda se multiplicará sucesivamente por los coeficientes establecidos en los párrafos 
a) y b) del artículo 13 de este Reglamento.

b) En caso de muerte, la cuantía máxima de la ayuda se multiplicará sucesivamente por 
los coeficientes previstos en los párrafos a) y b) del artículo 14 del presente Reglamento. 
Cuando concurriesen varios beneficiarios, una vez determinado el importe de la ayuda 
conforme a la regla mencionada, la cantidad resultante se distribuirá entre los mismos según 
se dispone en el artículo 2.4 de la Ley y en el artículo 4 del presente Reglamento. La porción 
que se atribuya a un beneficiario podrá ser minorada o suprimida cuando en él concurran las 
causas de incompatibilidad previstas en el artículo 5, apartados 1 y 2 de la Ley.

2. En el supuesto de ayudas provisionales por lesiones invalidantes y por fallecimiento, si 
el importe de la ayuda que resulte de la aplicación de las reglas establecidas en el apartado 
1 de este artículo fuera superior al 80 por 100 del importe máximo de la ayuda que 
corresponda, aquél se minorará en la cuantía necesaria para no sobrepasar el mencionado 
límite.

3. Cuando en el procedimiento de reconocimiento de ayuda provisional por fallecimiento 
concurran beneficiarios en situación económica precaria con otros que sin encontrarse en 
dicha situación pudieran ser beneficiarios de la ayuda definitiva, se observarán las reglas del 
presente artículo, efectuándose la distribución de la ayuda entre todos los beneficiarios se 
encuentren o no en situación de precariedad, si bien el derecho a la ayuda provisional sólo 
se reconocerá en favor de quienes se encuentren en tal situación.

4. La cantidad a abonar en concepto de ayuda definitiva o porción de la misma 
reconocida a favor de quien haya sido beneficiario de una ayuda provisional, se determinará 
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deduciendo del importe de la ayuda definitiva o su porción la cantidad percibida como ayuda 
provisional. Si esta última fuera de mayor cuantía se exigirá el reintegro por la cantidad 
indebidamente percibida.

Artículo 16.  Resarcimiento por gastos funerarios.
1. La ayuda por gastos funerarios regulada en el artículo 6.3 de la Ley y en el artículo 6 

del presente Reglamento se hará efectiva en favor de los padres o tutores del menor o 
mayor incapacitado, que fallezca a consecuencia directa del delito.

El importe de esta ayuda sufragará los gastos efectivamente satisfechos, que deberán 
justificarse documentalmente, con el límite máximo de cinco mensualidades del salario 
mínimo interprofesional vigente en la fecha del fallecimiento.

Tendrán la consideración de gastos funerarios resarcibles los relativos a los servicios de 
velatorio, transporte, incineración o enterramiento.

2. En el supuesto de que, conforme al artículo 10 de la Ley, procediese el reconocimiento 
provisional del mencionado resarcimiento, no será de aplicación lo establecido en el 
apartado 4 de dicho artículo.

Artículo 17.  Ayuda por gastos de tratamiento terapéutico en los delitos contra la libertad 
sexual.

1. La cuantía máxima de la ayuda prevista en el artículo 6.4 de la Ley para sufragar los 
gastos del tratamiento terapéutico en los delitos contra la libertad sexual que causasen a la 
víctima daños en su salud mental será de cinco mensualidades del salario mínimo 
interprofesional vigente en la fecha de emisión del informe a que se refiere el párrafo 
siguiente.

La existencia de daños en la salud mental de la víctima susceptibles de tratamiento 
terapéutico deberá acreditarse mediante informe del médico forense.

2. En el supuesto de que, conforme al artículo 10 de la Ley, procediese el reconocimiento 
provisional de la mencionada ayuda no será de aplicación lo establecido en el apartado 4 de 
dicho artículo.

Artículo 18.  Forma de pago de los gastos de tratamiento terapéutico en los delitos contra la 
libertad sexual.

El abono de la ayuda para sufragar los gastos de tratamiento terapéutico en los delitos 
contra la libertad sexual que causasen a la víctima daños en su salud mental se efectuará 
con arreglo a los siguientes criterios:

a) Cuando la solicitud de la ayuda se formulase antes de iniciar el tratamiento, se podrá 
acordar el abono de una cantidad a cuenta de una mensualidad del salario mínimo 
interprofesional.

Si el interesado no efectuase dicha justificación la Administración exigirá el reembolso de 
la cantidad concedida.

Si la mencionada cantidad a cuenta no fuera suficiente para costear el tratamiento, los 
gastos que excedan de dicho importe se satisfarán, a solicitud del interesado, en un único o 
en sucesivos pagos hasta la finalización del tratamiento o, en su caso, hasta alcanzar la 
cuantía máxima establecida en el artículo 17 de este Reglamento.

b) Si la ayuda se solicitase una vez iniciado el tratamiento, se abonará la cantidad 
correspondiente por los gastos que justifique el interesado, y los que se originen con 
posterioridad se abonarán, a solicitud de aquél, en un único o en sucesivos pagos, previa 
justificación de los mismos, hasta la finalización del tratamiento o, en su caso, hasta alcanzar 
la cuantía máxima establecida.

c) Si en el momento de la solicitud se acreditase que se ha concluido el tratamiento, se 
abonará la ayuda de una sola vez, por el importe de los gastos justificados, con el límite de 
la cuantía máxima.

d) En el supuesto previsto en el párrafo anterior, si se acreditase la necesidad de 
reanudar el tratamiento, y no se hubiese agotado la cuantía máxima establecida, se 
abonarán los nuevos gastos que se originen según el procedimiento previsto en los párrafos 
b) y c) anteriores.
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Artículo 19.  Incompatibilidad en los supuestos de insolvencia parcial y de percepción de 
indemnizaciones por seguro privado.

1. A los efectos de lo previsto en el artículo 5.1, párrafo segundo, de la Ley, la situación 
de insolvencia parcial del culpable del delito o de la persona o personas civilmente 
responsables del mismo, resultará acreditada a través de la pieza de responsabilidad civil o 
mediante resolución judicial dictada en fase de ejecución de sentencia.

En dicho supuesto, de la cuantía de la indemnización fijada en la sentencia en favor de 
un beneficiario se deducirá el importe que de la misma se le haya hecho efectivo, y para 
cubrir la diferencia resultante se abonará total o parcialmente la ayuda o la parte de la misma 
que le correspondiera si hubiera varios beneficiarios.

2. La incompatibilidad a que se refiere el artículo 5.2 de la Ley, entre la percepción de las 
ayudas reguladas en la misma y las indemnizaciones o ayudas económicas a que el 
beneficiario tuviera derecho a través de un sistema de seguro privado se entenderá existente 
cuando unas y otras cubran los mismos riesgos y situaciones de necesidad.

3. En el supuesto del artículo 5.2, párrafo segundo, de la Ley, cuando la cantidad a 
percibir en virtud de un seguro privado fuera inferior a la fijada en la sentencia, se abonará la 
ayuda en la modalidad que corresponda, sin que la suma de los importes a percibir por el 
seguro y por la ayuda pueda exceder de la cantidad fijada en la sentencia. Si la suma 
excediera de la cantidad fijada en la sentencia, se minorará el importe de la ayuda en la 
cuantía necesaria para no sobrepasar el mencionado límite.

Artículo 20.  Prescripción de la acción en los supuestos de agravación de lesiones 
invalidantes.

1. En los supuestos en que a consecuencia directa de las lesiones corporales o daños en 
la salud se produjese una situación de mayor gravedad, distinta del fallecimiento, a la que 
corresponda una cantidad superior, el plazo de prescripción de un año para solicitar la nueva 
ayuda se computará a partir de la fecha establecida en la resolución por la que se reconoció 
la ayuda inicial para instar la revisión del grado de incapacidad o minusvalía.

2. El reconocimiento de una ayuda por agravación de lesiones o daños a que se refiere 
el apartado anterior sólo podrá efectuarse por una sola vez.

TÍTULO II
Procedimientos de reconocimiento de las ayudas

CAPÍTULO I
Normas generales

Artículo 21.  Competencia.
La competencia para la tramitación y resolución de las solicitudes de las ayudas públicas 

establecidas en la Ley corresponderá a la Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda.

Artículo 22.  Normativa aplicable a los procedimientos.
Los procedimientos para el reconocimiento de las ayudas se ajustarán a lo establecido 

en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 35/1995, con las 
especialidades que se establecen en el presente Reglamento.

Artículo 23.  Iniciación de los procedimientos.
1. Los procedimientos para el reconocimiento de las ayudas se iniciarán siempre a 

solicitud de la persona interesada ante el órgano competente, impulsándose de oficio en 
todos sus trámites.
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2. Si con posterioridad a la resolución dictada en un procedimiento de ayuda provisional, 
el interesado solicitara la correspondiente ayuda definitiva, no estará obligado a aportar de 
nuevo los documentos que obraran en poder de la Administración, como consecuencia de la 
tramitación del procedimiento previo.

Artículo 24.  Transformación de procedimientos.
Cuando durante la tramitación de un procedimiento de reconocimiento de ayuda 

provisional recayese resolución judicial firme que ponga fin al proceso penal, se acordará de 
oficio la iniciación del procedimiento de reconocimiento de la ayuda definitiva que 
corresponda, lo que se notificará al interesado.

En el supuesto a que se refiere el presente artículo, los trámites efectuados en el 
procedimiento de ayuda provisional surtirán plenos efectos en el de ayuda definitiva.

Artículo 25.  Prueba de la existencia del delito y del nexo causal.
1. Para el reconocimiento de la ayuda definitiva será imprescindible que conste en el 

expediente la existencia de un delito doloso violento o de un delito contra la libertad sexual, 
que resultará acreditado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.2.e) de la Ley, 
mediante la resolución judicial firme que ponga fin al proceso penal.

2. Cuando se trate del reconocimiento de una ayuda provisional, deberá quedar 
acreditada la existencia de indicios razonables de un hecho que revista caracteres de delito 
doloso violento o contra la libertad sexual, mediante el informe del Ministerio Fiscal previsto 
en el artículo 10.3, párrafo c), de la Ley.

3. Asimismo, la relación de causalidad entre el hecho delictivo y las lesiones o daños en 
la salud o, en su caso, el fallecimiento, se deducirá de la resolución judicial firme que ponga 
fin al proceso penal o del informe del Ministerio Fiscal según se trate, respectivamente, de 
ayuda definitiva o provisional.

En los supuestos de agravación de lesiones, la relación de causalidad entre la 
agravación de las lesiones y el hecho delictivo se deducirá, según proceda, de la resolución 
dictada por el Director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social o del dictamen 
pericial emitido por el Equipo de Valoración y Orientación dependiente del Instituto de 
Migraciones y Servicios Sociales u órgano correspondiente de las Comunidades Autónomas.

Artículo 26.  Suspensión del procedimiento en los supuestos de ejecución de sentencia.
1. Cuando en los procedimientos para el reconocimiento de ayudas definitivas conste la 

existencia de una sentencia firme en la que se fije una indemnización por daños y perjuicios 
causados por el delito, el órgano instructor solicitará del Juzgado o Tribunal que 
corresponda, conforme al artículo 9.3 de la Ley, el informe preceptivo necesario para 
conocer si dicha indemnización se ha hecho efectiva en todo o en parte o, en su caso, si la 
persona o personas civilmente responsables han sido declaradas insolventes.

2. En dicho supuesto el órgano instructor acordará la suspensión del procedimiento 
administrativo hasta tanto tenga conocimiento fehaciente de la cuantía de la indemnización 
que se haya hecho efectiva o, en su caso, de la insolvencia de la persona o personas 
civilmente responsables.

Artículo 27.  Comunicación sobre indemnizaciones y ayudas.
El órgano instructor comunicará al interesado que queda obligado a comunicarle las 

indemnizaciones o ayudas económicas que como consecuencia directa del delito perciba o 
esté en disposición de percibir durante la tramitación del procedimiento administrativo y 
hasta la concesión de la ayuda que, de acuerdo con la Ley, pudiera corresponderle, 
advirtiéndole de las responsabilidades en que pudiera incurrir por el incumplimiento de dicha 
obligación.

Con posterioridad al pago se mantendrá la referida obligación por un período de tres 
años, lo que se expresará en la resolución, conforme se establece en el artícu lo 33.2, 
párrafo c), de este Reglamento.
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No obstante, en ningún caso será exigible justificación o documentación alguna sobre las 
ayudas sociales que pudieran corresponder al amparo de lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.

Artículo 28.  Informes facultativos.
El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 

determinación, conocimiento y comprobación de los hechos y datos en virtud de los cuales 
deba pronunciarse la resolución.

A tal efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu lo 9.3 de la Ley, el órgano instructor 
podrá solicitar a las autoridades policiales, al Ministerio Fiscal o a los Juzgados o Tribunales 
la información que se precise para resolver las solicitudes de ayudas.

Cuando se proceda a recabar cualesquiera de los informes a que se refiere el artículo 
9.4, párrafo primero, de la Ley, en la correspondiente petición, se citará el precepto legal que 
la fundamente, concretando el extremo o extremos a que se refiere la misma, y 
estableciendo, asimismo, que el plazo para su remisión será de quince días, salvo que el 
cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija un plazo mayor o 
menor.

Artículo 29.  Información sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
De acuerdo con el artículo 9.4, último párrafo, de la Ley, será preceptiva la solicitud a la 

Agencia Estatal de la Administración Tributaria del informe sobre el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales del beneficiario.

Evacuado dicho informe, si del mismo resultase que el beneficiario tuviera contraídas 
deudas con la Hacienda Pública en fase de gestión recaudatoria, y procediese el 
reconocimiento de la ayuda, en la resolución que se dicte se dispondrá la suspensión del 
abono de la misma y la comunicación de lo acordado a la Agencia Estatal a efectos de que 
inicie, en su caso, el procedimiento de compensación regulado en el Real Decreto 
1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación.

A la vista de lo que se resuelva por la Agencia Estatal, la Dirección General de Costes de 
Personal y Pensiones Públicas acordará el abono de la ayuda en la parte no compensada.

Artículo 30.  Trámite de audiencia e informe del Servicio Jurídico del Estado.
1. Instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de 

resolución, se dará trámite de audiencia al interesado, conforme a lo establecido en el 
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. Concluido el trámite anterior, en los procedimientos de ayudas definitivas, el órgano 
instructor elaborará propuesta de resolución que, junto con el expediente, remitirá al Servicio 
Jurídico del Estado para que emita el informe preceptivo a que se refiere el artículo 9.5 de la 
Ley.

En los procedimientos de ayudas provisionales, podrá prescindirse del informe del 
Servicio Jurídico del Estado cuando no se considere necesario para resolver el expediente.

3. Si como consecuencia de lo regulado en el artícu lo 42.2 de este Reglamento, 
procediese efectuar un trámite de audiencia común a todos los interesados, una vez 
evacuado el mismo, el órgano instructor procederá de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 2 del presente artículo.

Artículo 31.  Plazos para resolver.
1. Los plazos para resolver los procedimientos de reconocimiento de las ayudas, ya sean 

definitivas o provisionales, serán los siguientes:
a) Por lesiones invalidantes, agravación de las mismas y fallecimiento: Seis meses.
b) Por incapacidad temporal: Cuatro meses.
c) Por gastos de tratamiento terapéutico en los delitos contra la libertad sexual y por 

gastos funerarios: Dos meses.
2. Los plazos de resolución de los procedimientos se computarán a partir de la fecha en 

que la solicitud haya tenido entrada en cualesquiera de los registros del órgano competente.
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Artículo 32.  Efectos de los actos presuntos.
Se podrán entender desestimadas las solicitudes de los interesados cuando transcurrido 

el plazo máximo para resolver el procedimiento de que se trate no haya recaído resolución 
expresa.

La desestimación presunta se podrá hacer valer mediante la certificación prevista en el 
artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 33.  Contenido general de las resoluciones.
1. Las resoluciones que pongan fin a los respectivos procedimientos se ajustarán a lo 

establecido en el artícu lo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y, además de las 
especialidades reguladas en este Reglamento, contendrán:

a) La fecha, órgano que las dicta y tipo de procedimiento seguido.
b) Los nombres y domicilios de los interesados personados en el procedimiento 

administrativo y, en su caso, de sus representantes.
c) La mención sucinta de la existencia de un delito doloso violento o contra la libertad 

sexual, con indicación de la fecha y el lugar de comisión o, si se tratase de una ayuda 
provisional, de la existencia de indicios razonables de un hecho que revista los caracteres de 
tales delitos; o, en su caso, la inexistencia de tales extremos.

d) La constancia o no del nexo causal entre el hecho delictivo y las lesiones, daños en la 
salud, o fallecimiento, en su caso.

e) Los demás hechos que resulten relevantes para la resolución del expediente y la 
referencia expresa de haberse observado los trámites legales y reglamentarios.

f) Los fundamentos de derecho que motiven la resolución que se adopte.
g) La decisión propiamente dicha con alguno de los siguientes pronunciamientos:
1.o Reconocimiento de la ayuda, provisional o definitiva, determinación de su importe y, 

si existieran varios beneficiarios, de la cuantía que corresponda a cada uno de ellos, 
indicando cuando concurran las causas de incompatibilidad previstas en el artículo 5, 
apartados 1 y 2, de la Ley, la minoración o supresión que deba efectuarse de la ayuda o, de 
la porción de la misma que corresponda al beneficiario en quien concurran las referidas 
causas de incompatibilidad.

2.o Denegación de la ayuda, especificando, cuando dicha denegación se produjese por 
alguno de los supuestos especiales regulados en el artículo 7.1 de este Reglamento, las 
circunstancias declaradas por sentencia que motiven tal pronunciamiento.

3.o Inadmisión de la solicitud con arreglo al artícu lo 89.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

h) La facultad de impugnar la resolución ante la Comisión Nacional de Ayuda y 
Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual en el plazo de un 
mes, contado a partir de su notificación personal, conforme al procedimiento establecido en 
el artículo 12 de la Ley y en el capítulo IV del título IV del presente Reglamento.

2. En los supuestos de reconocimiento de la ayuda, además de lo establecido en los 
párrafos anteriores, la resolución expresará lo siguiente:

a) La subrogación de pleno derecho del Estado, hasta el total importe de la ayuda 
provisional o definitiva satisfecha al beneficiario o beneficiarios, en los derechos que asistan 
a los mismos contra el obligado civilmente por el hecho delictivo, de conformidad con el 
artícu lo 13 de la Ley.

b) La potestad del Estado para exigir en los supuestos del artículo 14 de la Ley el 
reembolso total o parcial de la ayuda concedida.

c) La obligación del interesado de comunicar a la Dirección General de Costes de 
Personal y Pensiones Públicas las ayudas o indemnizaciones que, como consecuencia 
directa del delito, perciba en los tres años siguientes a la concesión de la ayuda, 
advirtiéndole de las responsabilidades en que pudiera incurrir por el incumplimiento de dicha 
obligación.

d) Si se tratase de una ayuda de pago periódico, la suspensión de su abono cuando se 
produzca alguno de los supuestos previstos en el artículo 14 de la Ley.
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e) Cuando se reconozca una ayuda provisional, la obligación del interesado de 
comunicar a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas que ha 
recaído resolución judicial firme que pone fin al proceso penal.

Artículo 34.  Comunicación de resoluciones estimatorias a Juzgados y autoridades.
1. La resolución de reconocimiento de la ayuda definitiva se comunicará al Juzgado o 

Tribunal que hubiese dictado la resolución judicial firme que puso fin al proceso penal.
2. Cuando se reconozca una ayuda provisional, se dará traslado de la resolución al 

Ministerio Fiscal y al Juzgado o Tribunal que conozca de los hechos. Asimismo, dicha 
resolución se notificará al Servicio Jurídico del Estado para su conocimiento y a los efectos 
previstos en el artículo 13 de la Ley.

Artículo 35.  Incorporación de la resolución judicial al expediente de ayuda provisional.
Cuando los órganos judiciales tuvieran conocimiento de la concesión de una ayuda 

provisional, facilitarán a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas 
copia de la resolución judicial firme que ponga fin al proceso penal.

CAPÍTULO II
Procedimiento para el reconocimiento de las ayudas definitivas por 

incapacidad temporal y lesiones invalidantes

SECCIÓN 1.ª INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 36.  Iniciación.
1. El procedimiento para el reconocimiento de las ayudas por incapacidad temporal y 

lesiones invalidantes se iniciará mediante solicitud del interesado o de su representante, que 
se formulará conforme a lo establecido en el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, y con los datos y documentos que se establecen en el artículo 9.2 párrafos b), c), 
d) y e) de la Ley.

2. Asimismo, junto con la solicitud deberán acompañarse preceptivamente los siguientes 
documentos:

a) Si la víctima es española, copia del documento nacional de identidad.
b) Si se tratase de nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, documento 

acreditativo de su nacionalidad.
c) Quienes no sean españoles ni nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea 

pero en el momento de perpetrarse el delito residieran habitualmente en España, deberán 
aportar el correspondiente permiso de residencia referido a dicho momento.

d) Si se tratase de extranjeros que no fueran nacionales de un Estado miembro de la 
Unión Europea ni residentes en España deberán acreditar su identidad y justificar, mediante 
la presentación del correspondiente visado, que en el momento de perpetrarse el delito se 
encontraban autorizados para permanecer en España, salvo en los casos en que aquél no 
sea necesario.

Asimismo, deberán acreditar el reconocimiento en su país de ayudas análogas en favor 
de los españoles, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del presente Reglamento.

e) Certificación expedida por el órgano o entidad gestora competente acreditativa de la 
inclusión del interesado en un régimen público de Seguridad Social en el momento de 
perpetrarse el hecho delictivo. En caso negativo bastará la declaración del interesado, que 
posteriormente se verificará por el órgano instructor.

Si la solicitud de ayuda se formulase por incapacidad temporal y el interesado estuviese 
incluido en un régimen público de Seguridad Social, la certificación que se aporte hará 
constar, asimismo, que no se ha reconocido el derecho al subsidio por tal incapacidad.

f) Cuando la solicitud de ayuda por lesiones invalidantes
se formule por las personas a que se refiere el artículo 11.1 de este Reglamento deberá 

aportarse la resolución sobre la calificación de tales lesiones dictada por el Director 
provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en caso de que aún no hubiera 
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recaído, declaración del interesado de que se ha iniciado el oportuno procedimiento de 
invalidez.

3. Si faltasen cualesquiera de los datos o documentos citados en los apartados 
anteriores, se requerirá al interesado conforme al artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, para que subsane su omisión.

SECCIÓN 2.ª FASE DE INSTRUCCIÓN

Artículo 37.  Actividades de instrucción para determinar la existencia de incapacidad 
temporal o de lesiones invalidantes.

1. En el procedimiento de reconocimiento de la ayuda por incapacidad temporal respecto 
de las víctimas a que se refiere el artículo 10 de este Reglamento, cuando a la vista de la 
resolución judicial firme resulte necesario, se recabarán, con el carácter de preceptivos, los 
informes periciales emitidos por el médico forense que haya intervenido en el proceso penal 
a efectos de determinar el nexo causal, inicio, duración y extinción de la situación de 
incapacidad.

2. A efectos de la calificación de las lesiones invalidantes sufridas por la víctima será 
necesario incorporar al expediente la siguiente documentación:

a) Cuando, según el artículo 11.1 de este Reglamento, la calificación de las lesiones se 
determine por la resolución dictada por el Director provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, y ésta no se hubiese aportado por el interesado por no haber recaído al 
tiempo de formular la solicitud de ayuda, se recabará del referido organismo.

No impedirá la continuación del procedimiento y el reconocimiento de la ayuda que la 
resolución remitida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social no haya ganado firmeza.

b) Si de acuerdo con el artículo 11.2, la calificación de las lesiones debiera efectuarse por 
el Equipo de Valoración y Orientación u órgano correspondiente de las Comunidades 
Autónomas, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas requerirá a 
dicho órgano para que proceda al reconocimiento de la víctima remitiéndole copia de la 
resolución judicial firme y, en su caso, de los informes médicos que obraran en el 
expediente.

El Equipo de Valoración y Orientación u órgano correspondiente de las Comunidades 
Autónomas proveerá lo necesario para efectuar, previa citación del interesado, los 
reconocimientos y pruebas que considere necesarios en orden a la valoración de las 
lesiones o daños consecuencia del hecho delictivo, emitiendo un dictamen pericial razonado, 
de carácter preceptivo, en el que consten las lesiones o daños en la salud física o mental 
que se aprecien en la víctima, el grado de minusvalía que, de acuerdo con el artículo 12 de 
este Reglamento, los mismos lleven aparejado, así como el plazo a partir del cual se podrá 
instar, en su caso, la revisión del grado de minusvalía por agravación de las lesiones o 
daños.

3. Conforme establece el artículo 83.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se podrá 
interrumpir el plazo de los trámites sucesivos del procedimiento desde que se soliciten los 
informes del médico forense a que se refiere el apartado 1 de este artículo o, en su caso, 
desde que se recaben del Director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social o 
del Equipo de Valoración y Orientación u órgano correspondiente de las Comunidades 
Autónomas, según proceda, la resolución o el dictamen de calificación de las lesiones.

Artículo 38.  Actividades de instrucción para la aplicación de los coeficientes correctores en 
el supuesto de lesiones invalidantes.

1. Para la aplicación de los coeficientes correctores establecidos en el artículo 13 de este 
Reglamento, se requerirá al interesado para que en el plazo de quince días acredite, 
conforme se dispone en los apartados siguientes, su situación económica y el número de 
personas dependientes económicamente.

2. La situación económica se acreditará mediante la presentación de los siguientes 
documentos:

a) Declaración de las rentas o ingresos de cualquier naturaleza percibidos durante los 
doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de consolidación de las lesiones o daños 
en la salud.
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b) Copia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
correspondiente al ejercicio durante el cual se haya producido la consolidación de las 
lesiones o daños o, en su defecto, la del ejercicio inmediatamente anterior. Si no se hubiesen 
efectuado dichas declaraciones, se aportará certificación negativa expedida por la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria.

Sin perjuicio de lo que resulte de dicha documentación, el órgano instructor podrá 
recabar, de conformidad con el artículo 9.4 de la Ley, los informes que estime pertinentes 
para determinar la situación económica de la víctima.

3. El número de personas que venían conviviendo con el interesado a sus expensas en 
la fecha de consolidación de las lesiones o daños en la salud se acreditará documentalmente 
conforme se establece a continuación:

a) La vinculación familiar o asimilada respecto de las personas comprendidas en los 
párrafos a), b), c) y d) del artículo 2.3 de la Ley, mediante los documentos que para cada 
caso se establecen en el artículo 40.2 del presente Reglamento.

Cuando se trate de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, distintos de los 
mencionados en el párrafo anterior, mediante las correspondientes certificaciones del 
Registro Civil.

b) La prueba de la convivencia con la víctima de las personas dependientes, se 
efectuará mediante la oportuna certificación expedida por el Ayuntamiento.

c) La prueba de que dichas personas viven a expensas de la víctima, se justificará 
mediante las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o 
certificaciones negativas en su caso.

A la vista de lo que resulte de la documentación aportada por el interesado y de las 
diligencias que se considere oportuno practicar, el órgano instructor determinará el número 
de personas que a efectos de la aplicación de los coeficientes correctores deben 
considerarse dependientes de la víctima.

4. Si el interesado no cumplimentase lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, se 
aplicará el coeficiente corrector del 0,70, establecido en el artículo 13, párrafo a), de este 
Reglamento, para ingresos o rentas. Asimismo, cuando no se acredita el número de 
personas dependientes se aplicará el coeficiente del 0,80, previsto en el párrafo b) del citado 
artículo 13.

SECCIÓN 3.ª TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 39.  Resolución.
1. Una vez recibido el informe del Servicio Jurídico del Estado a que se refiere el artículo 

30 de este Reglamento, el órgano instructor dictará resolución que se ajustará a lo 
establecido en el artículo 33 del mismo, conteniendo además los siguientes 
pronunciamientos:

Cuando se deniegue la ayuda por incapacidad temporal o por lesiones invalidantes, se 
motivará su decisión con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho.

Si se reconociera el derecho a la ayuda por incapacidad temporal se determinará la 
fecha a partir de la cual procede el abono de la misma y la cuantía que corresponda. 
Asimismo, cuando en el momento del reconocimiento de la ayuda el interesado continuase 
en situación de incapacidad se señalarán, además, las cantidades devengadas en concepto 
de atrasos, la periodicidad y control del pago de la ayuda, así como las causas de 
suspensión y extinción de la misma.

Si se reconociera el derecho a la ayuda por lesiones invalidantes, se recogerán de forma 
sucinta las lesiones o daños en la salud apreciadas al interesado, el grado de incapacidad o 
minusvalía, según proceda, que lleven aparejado los mismos, el importe de la ayuda a 
percibir una vez aplicados los coeficientes correctores que correspondan de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 13 del Reglamento, así como el plazo a partir del cual se podrá 
instar, en su caso, la revisión del grado de incapacidad o minusvalía por agravación de las 
lesiones o daños, de acuerdo con el procedimiento regulado en los artículos 64 a 67 de este 
Reglamento.

2. La resolución que se dicte no estará vinculada por las peticiones concretas del 
interesado, por lo que se podrá reconocer la ayuda que corresponda a la situación de 
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incapacidad o grado de minusvalía padecido, ya sean éstos superiores o inferiores a los 
invocados por el interesado en su solicitud.

CAPÍTULO III
Procedimiento para el reconocimiento de la ayuda definitiva en supuestos con 

resultado de muerte

SECCIÓN 1.ª INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 40.  Iniciación.
1. El procedimiento para el reconocimiento de la ayuda por fallecimiento se iniciará 

mediante solicitud del interesado o su representante, que se formulará conforme a lo 
establecido en el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y con los datos y 
documentos que se establecen en el artículo 9.2, párrafos a), b), c), d) y e), de la Ley 
35/1995.

Asimismo, junto con la solicitud deberán acompañarse, preceptivamente, los 
documentos que procedan de entre los mencionados en los párrafos a), b), c) y d) del 
artículo 36.2 de este Reglamento, referidos al beneficiario a título de víctima indirecta.

2. A efectos de lo establecido en el párrafo a) del artículo 9.2 de la Ley, deberá aportarse 
el certificado de defunción de la víctima del delito, así como la siguiente documentación en 
función de la vinculación del beneficiario con el fallecido:

a) Si se tratase del cónyuge del fallecido no separado legalmente, certificación literal de 
la inscripción del matrimonio expedida por el Registro Civil con posterioridad a la fecha de 
defunción de la víctima.

b) Si el solicitante fuera la persona que hubiera venido conviviendo con el fallecido en los 
términos del párrafo a) del artículo 2.3 de la Ley, deberá presentarse certificado de 
convivencia en domicilio común, expedido por la autoridad municipal correspondiente.

Asimismo, a efectos de acreditar la convivencia permanente con análoga relación de 
afectividad a la de cónyuge, se aportará certificación expedida por un Registro de parejas de 
hecho o, en su defecto, otros documentos cuya valoración, libre y conjunta, se efectuará por 
el órgano instructor.

Si hubiera existido descendencia en común, bastará certificación de la inscripción del 
nacimiento de los hijos y certificado de convivencia expedido por el Ayuntamiento.

c) Cuando se tratase de los hijos del fallecido, se aportarán las correspondientes 
certificaciones de la inscripción del nacimiento expedidas por el Registro Civil.

Los hijos del cónyuge no separado legalmente o de la persona que hubiera venido 
conviviendo con el fallecido en los términos del artículo 2.3, a) de la Ley deberán aportar, a 
efectos de acreditar su filiación, las respectivas certificaciones de la inscripción del 
nacimiento, expedidas por el Registro Civil. Asimismo, deberán acreditar, conforme a lo 
establecido en los párrafos a) y b) anteriores, el matrimonio de su progenitor con el fallecido, 
o las circunstancias de convivencia y afectividad de ambos, salvo que tales hechos 
estuvieran ya acreditados por haberse formulado por el progenitor solicitud de ayuda.

Además, tanto los hijos del fallecido como los del cónyuge no separado legalmente o los 
de la persona que hubiera venido conviviendo con el fallecido, deberán probar que venían 
dependiendo económicamente de este último, mediante la siguiente documentación:

1.o Certificación de convivencia expedida por el Ayuntamiento.
2.o Declaración de las rentas o ingresos de cualquier naturaleza percibidos durante los 

doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de fallecimiento de la víctima.
3.o Copia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

correspondiente al ejercicio durante el cual se haya producido el fallecimiento de la víctima o, 
en su defecto, la del ejercicio inmediatamente anterior. Si no se hubiesen efectuado dichas 
declaraciones, se aportará certificación negativa expedida por la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria.

d) Si se tratara de los padres del fallecido deberán acreditar su paternidad mediante la 
certificación de la inscripción del nacimiento del hijo fallecido. Asimismo, a efectos de 
determinar que no existen otros posibles beneficiarios con mejor derecho a la ayuda, deberá 
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aportarse declaración sobre el estado civil del hijo en la fecha del fallecimiento así como si 
tienen conocimiento de la existencia de alguna de las demás personas mencionadas en los 
párrafos a), b) y c) del artículo 2.3 de la Ley.

La prueba de la dependencia económica respecto del fallecido se efectuará mediante los 
documentos que se especifican en el párrafo c) anterior.

3. Si faltasen cualesquiera de los datos o documentos citados en los apartados 
anteriores, se requerirá al interesado, conforme al artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
diciembre, para que subsane su omisión.

Artículo 41.  Supuestos en que el fallecido a consecuencia del delito estuviera incurso en 
causas de denegación de la ayuda.

Cuando el fallecido a consecuencia del delito hubiera estado incurso en alguna de las 
causas de denegación previstas en el artículo 3.1 de la Ley, la solicitud de la ayuda se 
formulará conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de este Reglamento, con la especialidad 
de que cuando la misma se efectúe por las personas comprendidas en el artículo 2.3, 
párrafo a), de la Ley, deberán aportar la siguiente documentación, a efectos de acreditar la 
situación de desamparo económico, conforme al artículo 7.4 de este Reglamento:

a) Declaración de las rentas o ingresos de cualquier naturaleza percibidos durante los 
doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de fallecimiento de la víctima.

b) Copia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
correspondiente al ejercicio durante el cual se haya producido el fallecimiento de la víctima o, 
en su defecto, la del ejercicio inmediatamente anterior. Si no se hubiesen efectuado dichas 
declaraciones, se aportará certificación negativa expedida por la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria.

Respecto de las personas mencionadas en los párrafos b), c) y d) del artículo 2.3 de la 
Ley, la situación de desamparo económico se valorará mediante la documentación exigida 
en el artículo 40.2, párrafo c), de este Reglamento, para probar la dependencia económica.

Artículo 42.  Solicitudes presentadas con posterioridad a la iniciación del procedimiento.
1. Sin perjuicio del deber de información establecido en el artículo 15 de la Ley, cuando 

el órgano instructor tuviese conocimiento de la eventual existencia de personas que, sin 
haber instado el procedimiento, pudieran tener igual o mejor derecho a la ayuda, realizará, si 
fuera posible, las actuaciones que estime necesarias para informar a las mismas de la 
incoación del expediente a los efectos que a su derecho convengan.

2. Las solicitudes que, una vez iniciado el procedimiento, se formulen por personas 
distintas a las que hubiesen instado el mismo, se unirán al expediente siempre que se 
presenten antes de dictar la correspondiente resolución.

Respecto de las nuevas solicitudes se realizarán las actividades de instrucción 
procedentes, dándose audiencia común a todos los beneficiarios que hubieran instado, aun 
cuando dicho trámite ya se hubiera efectuado respecto de alguno o algunos de ellos.

3. El plazo máximo para resolver en el supuesto del apartado anterior se computará a 
partir de la fecha en que haya tenido entrada la última solicitud en cualquiera de los registros 
del órgano competente, lo que se notificará a los interesados.

SECCIÓN 2.ª FASE DE INSTRUCCIÓN

Artículo 43.  Actividades de instrucción para la aplicación de los coeficientes correctores.
1. Para la aplicación de los coeficientes correctores establecidos en el artículo 14 de este 

Reglamento, se requerirá al interesado o interesados que ostenten la condición de 
beneficiarios, para que, en el plazo de quince días, acrediten, conforme se dispone en los 
apartados siguientes, su situación económica y el número de personas dependientes 
económicamente.

2. La situación económica del interesado o interesados se acreditará, cuando no conste 
en el expediente, mediante la presentación de la siguiente documentación:

a) Declaración de las rentas o ingresos de cualquier naturaleza percibidos durante los 
doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de fallecimiento de la víctima.
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b) Copia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
correspondiente al ejercicio durante el cual se haya producido el fallecimiento de la víctima o, 
en su defecto, la del ejercicio inmediatamente anterior. Si no se hubiesen efectuado dichas 
declaraciones, se aportará certificación negativa expedida por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.

Sin perjuicio de lo que resulte de la mencionada documentación, el órgano instructor 
podrá recabar, de conformidad con el artículo 9.4 de la Ley 35/1995, los informes que estime 
pertinentes para determinar la situación económica del beneficiario.

3. El número de personas que en el momento del fallecimiento de la víctima vinieran 
dependiendo económicamente de ésta y de los interesados se acreditará documentalmente, 
cuando no conste ya en el expediente, conforme se establece a continuación:

a) Si hubiera parientes del fallecido o del interesado, hasta el segundo grado de 
consanguinidad, mediante las correspondientes certificaciones del Registro Civil que 
acrediten la relación de parentesco.

b) La prueba de la convivencia con el fallecido o el interesado se efectuará mediante las 
respectivas certificaciones expedidas por el Ayuntamiento.

c) La prueba de vivir a expensas del fallecido o del interesado se justificará mediante las 
declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o certificaciones 
negativas en su caso.

A la vista de lo que resulte de la documentación aportada por el interesado o 
interesados, y de las diligencias que se considere oportuno practicar, el órgano instructor 
determinará el número de personas que a efectos de la aplicación de los coeficientes 
correctores deben considerarse dependientes del fallecido y de los respectivos interesados.

4. Si los interesados no cumplimentasen lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, 
se aplicará el coeficiente corrector del 0,70, establecido en el artículo 14, párrafo a), de este 
Reglamento, para ingresos o rentas. Asimismo, cuando no se acredite el número de 
personas dependientes se aplicará el coeficiente del 0,80, previsto en el párrafo b) del citado 
artículo 14.

SECCIÓN 3.ª TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 44.  Resolución.
Una vez recibido el informe del Servicio Jurídico del Estado a que se refiere el artículo 30 

de este Reglamento, el órgano instructor dictará resolución que se ajustará a lo establecido 
en el artículo 33 del mismo, conteniendo además los siguientes pronunciamientos:

1. Cuando en la resolución se deniegue la ayuda al único o a todos los solicitantes, se 
motivará su decisión con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho.

2. Cuando se reconozca el derecho a la ayuda al único o a todos los solicitantes, se 
expresará su cuantía, así como los coeficientes correctores aplicados de acuerdo con el 
artículo 14 de este Reglamento, especificando, si fueran varios los beneficiarios, la porción 
que se atribuye a cada uno de ellos, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 
15.1 de este Reglamento.

Si existiendo varios solicitantes, alguno o algunos de ellos no reuniesen los requisitos 
establecidos en el artícu lo 2.3 de la Ley para tener la condición de beneficiario, se harán 
constar las causas de su exclusión, especificándose respecto de los que resulten 
beneficiarios lo dispuesto en el párrafo anterior.

3. En los supuestos de reducción de la ayuda regulados en el artículo 7.2 de este 
Reglamento, la resolución, además de lo establecido en el apartado 2 de este artícu lo, 
deberá puntualizar las circunstancias declaradas por sentencia que determinen la exclusión 
del beneficiario, así como que la porción de la ayuda que le hubiera correspondido no 
acrecerá a los demás.
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CAPÍTULO IV
Procedimiento para el reconocimiento de la ayuda definitiva por gastos 

funerarios

Artículo 45.  Iniciación.
1. El procedimiento para el reconocimiento de la ayuda por gastos funerarios se iniciará 

mediante solicitud de los padres o tutores del menor o mayor incapacitado o de los 
representantes de aquéllos, que se formulará conforme a lo establecido en el artículo 70.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con los datos y documentos que se establecen en el 
artículo 9.2, párrafos a), b), c), d) y e), de la Ley 35/1995.

De acuerdo con lo establecido en el párrafo a) del artículo 9.2 de la Ley, deberá 
aportarse el certificado de defunción del menor o incapaz y, a efectos de acreditar la 
condición de beneficiario, la certificación de la inscripción del nacimiento del menor o incapaz 
cuando la solicitud se formule por los padres, o documento público acreditativo de la tutela, 
si la petición se formulase por el tutor. Además, cuando el fallecido fuera mayor incapacitado, 
deberá aportarse el documento judicial declaratorio de la incapacidad o, en su caso, 
certificación acreditativa del grado de minusvalía, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 6.2 del Reglamento.

Asimismo, junto con la solicitud deberán acompañarse, preceptivamente, los siguientes 
documentos:

a) Los que procedan de los mencionados en los párrafos a), b), c) y d) del artículo 36.2 
de este Reglamento, referidos a los padres o tutores.

b) Los justificantes de los gastos funerarios relativos a los servicios de velatorio, 
transporte e incineración o enterramiento.

2. Si faltasen cualesquiera de los datos o documentos citados en los apartados 
anteriores, se requerirá al interesado, conforme al artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, para que subsane su omisión.

Artículo 46.  Resolución.
Una vez recibido el informe del Servicio Jurídico del Estado a que se refiere el artículo 30 

de este Reglamento, el órgano instructor dictará resolución que se ajustará a lo establecido 
en el artículo 33 del mismo, conteniendo además los siguientes pronunciamientos:

1. Cuando en la resolución se deniegue la ayuda se motivará su decisión con sucinta 
referencia de hechos y fundamentos de derecho.

2. Cuando se reconozca el derecho a la ayuda se señalará su importe, especificando los 
conceptos resarcibles, conforme al artículo 16 de este Reglamento.

CAPÍTULO V
Procedimiento para el reconocimiento de la ayuda definitiva por gastos de 

tratamiento terapéutico en los delitos contra la libertad sexual

Artículo 47.  Iniciación.
1. El procedimiento para el reconocimiento de la ayuda por gastos de tratamiento 

terapéutico en los delitos contra la libertad sexual se iniciará mediante solicitud de la víctima 
o de su representante, que se formulará conforme a lo establecido en el artículo 70.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, conteniendo los datos y documentos que se establecen 
en el artículo 9.2, párrafos b), c), d) y e), de la Ley 35/1995.

Asimismo, junto con la solicitud deberán acompañarse preceptivamente los siguientes 
documentos:

a) Los que procedan de entre los mencionados en los párrafos a), b), c) y d) del artículo 
36.2 de este Reglamento.

b) Declaración de la víctima sobre si se ha iniciado o no el tratamiento terapéutico y, en 
su caso, presentación de los justificantes correspondientes a los gastos efectuados. Si no se 
hubiese concluido el tratamiento, se hará constar dicha circunstancia.
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2. Si faltasen cualesquiera de los datos o documentos citados en el apartado anterior, se 
requerirá a la víctima conforme al artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para 
que subsane su omisión.

Artículo 48.  Actividades de instrucción para determinar la existencia de daños en la salud 
mental.

1. Para determinar la existencia de daños en la salud mental de la víctima susceptibles 
de tratamiento terapéutico, el órgano instructor recabará informe pericial preceptivo del 
médico forense que haya intervenido en las actuaciones judiciales, salvo en los supuestos 
en que el interesado lo aporte junto con su solicitud.

Si el tratamiento terapéutico estuviera en curso o hubiese concluido, el mencionado 
informe deberá determinar la existencia de dichos daños en el momento de iniciación del 
tratamiento.

2. Conforme al artículo 83.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se podrá interrumpir 
el plazo de los trámites sucesivos del procedimiento desde que se solicite el citado informe 
del médico forense.

Artículo 49.  Resolución.
Una vez recibido el informe del Servicio Jurídico del Estado a que se refiere el artículo 30 

de este Reglamento, el órgano instructor dictará resolución que se ajustará a lo establecido 
en el artículo 33 del mismo, conteniendo además los siguientes pronunciamientos:

Cuando en la resolución se deniegue la ayuda se motivará su decisión con sucinta 
referencia de hechos y fundamentos de derecho.

Si en la resolución se reconociese la ayuda se señalará su importe y la forma de pago 
que proceda, conforme a lo establecido en el artículo 18 de este Reglamento.

CAPÍTULO VI
Procedimiento para el reconocimiento de ayudas provisionales por 

incapacidad temporal y lesiones invalidantes

SECCIÓN 1.ª INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 50.  Iniciación.
1. El procedimiento para el reconocimiento de las ayudas provisionales por incapacidad 

temporal y lesiones invalidantes iniciará mediante solicitud del interesado o su representante, 
que se formulará conforne a lo establecido en el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, y con los siguientes datos y documentos:

a) Descripción de las circunstancias en que se hubiera cometido el hecho que presente 
caracteres de delito doloso violento o contra la libertad sexual, con indicación de la fecha y el 
lugar de su comisión.

b) Acreditación de que los hechos fueron denunciados ante la autoridad competente o de 
que se sigue de oficio proceso penal por los mismos.

c) Declaración sobre las indemnizaciones y ayudas percibidas por el interesado, de las 
solicitudes que se encontraran en tramitación o de los medios de que dispone para obtener 
cualquier tipo de indemnización o ayuda por dichos hechos.

d) Solicitud del informe a que se refiere el artículo 10.3, párrafo c), de la Ley, mediante 
impreso en el que se pida al Ministerio Fiscal la emisión del mismo, que será cursado por el 
órgano instructor.

e) Los documentos que procedan de entre los mencionados en el artículo 36.2, de este 
Reglamento.

f) Declaración de las rentas o ingresos de cualquier naturaleza percibidos por el 
interesado durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud, así como copia 
de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al 
último ejercicio o, si no se hubiese efectuado dicha declaración, certificación negativa 
expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
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2. Si faltasen cualesquiera de los datos o documentos citados en el apartado anterior, se 
requerirá al interesado conforme al artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para 
que subsane su omisión.

SECCIÓN 2.ª FASE DE INSTRUCCIÓN

Artículo 51.  Actividades de instrucción para determinar la existencia de indicios razonables 
de delito.

El órgano instructor recabará del Ministerio Fiscal el informe preceptivo a que se refiere 
el artículo 50.1, párrafo d), de este Reglamento, a efectos de que quede acreditada la 
existencia de indicios razonables para suponer que las lesiones o los daños en la salud se 
han producido por un hecho con caracteres de delito violento y doloso.

Artículo 52.  Actividades de instrucción para determinar la existencia de incapacidad 
temporal o de lesiones invalidantes.

1. En el procedimiento de reconocimiento de la ayuda provisional por incapacidad 
temporal respecto de las víctimas a que se refiere el artículo 10 de este Reglamento deberán 
recabarse, con el carácter de preceptivos, los informes periciales emitidos por el médico 
forense que esté interviniendo en el proceso penal, a efectos de determinar el nexo causal, 
inicio, duración y extinción de la situación de incapacidad.

2. A efectos de la calificación de las lesiones invalidantes sufridas por la víctima será 
necesario incorporar al expediente la documentación a que se refiere el ar tículo 37, 
apartado 2, de este Reglamento.

No obstante, cuando la calificación de las lesiones deba efectuarse por el Equipo de 
Valoración y Orientación u órgano correspondiente de las Comunidades Autónomas, 
únicamente se remitirán al mismo los informes médicos que obraran en el expediente.

Artículo 53.  Interrupción de plazos.
Conforme establece el artículo 83.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se podrá 

interrumpir el plazo de los trámites sucesivos del procedimiento desde que se soliciten los 
informes del médico forense cuando se trate del reconocimiento de ayuda provisional por 
incapacidad temporal o, en el supuesto de ayuda provisional por lesiones invalidantes, desde 
que se recaben del Director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social o del 
Equipo de Valoración y Orientación u órgano correspondiente de las Comunidades 
Autónomas, según proceda, la resolución o el preceptivo dictamen de calificación de las 
lesiones.

Lo mismo se observará respecto del informe del Ministerio Fiscal mencionado en el 
artículo 51.

Artículo 54.  Actividades de instrucción para la aplicación de los coeficientes correctores en 
el supuesto de lesiones invalidantes.

1. Para la aplicación de los coeficientes correctores establecidos en el artículo 13 de este 
Reglamento, se requerirá al interesado para que en el plazo de quince días acredite, 
conforme se dispone en los apartados 2 y 3 del artículo 38 de este Reglamento, su situación 
económica y el número de personas dependientes económicamente.

No obstante, no se requerirá al interesado justificación de su situación económica 
cuando, a juicio del órgano instructor, la misma resulte acreditada de la documentación 
aportada con la solicitud de ayuda a que se refiere el artículo 50.1, párrafo f), de este 
Reglamento.

2. Si el interesado no aportase la documentación pertinente se procederá de acuerdo 
con lo establecido en el apartado 4 del artículo 38 de este Reglamento.
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SECCIÓN 3.ª TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 55.  Resolución.
Una vez evacuado el trámite de audiencia o recibido el informe del Servicio Jurídico del 

Estado cuando éste se haya solicitado de acuerdo con lo previsto en el ar tículo 30, segundo 
párrafo, de este Reglamento, el órgano instructor dictará resolución que se ajustará a lo 
establecido en los artículos 33 y 39 de este Reglamento.

CAPÍTULO VII
Procedimiento para el reconocimiento de ayudas provisionales en supuestos 

con resultado de muerte

SECCIÓN 1.ª INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 56.  Iniciación.
1. El procedimiento para el reconocimiento de la ayuda provisional por fallecimiento se 

iniciará mediante solicitud del interesado o su representante, que se for mulará conforme a lo 
establecido en el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y con los siguientes 
datos y documentos:

a) Descripción de las circunstancias en que se hubiera cometido el hecho que presente 
caracteres de delito doloso violento o contra la libertad sexual, con indicación de la fecha y el 
lugar de su comisión.

b) Acreditación de que los hechos fueron denunciados ante la autoridad competente o de 
que se sigue de oficio proceso penal por los mismos.

c) Declaración sobre las indemnizaciones y ayudas percibidas por el interesado, de las 
solicitudes que se encontraran en tramitación o de los medios de que dispone para obtener 
cualquier tipo de indemnización o ayuda por dichos hechos.

d) Solicitud del informe a que se refiere el artículo 10.3, párrafo c), de la Ley, mediante 
impreso en el que se pida al Ministerio Fiscal la emisión del mismo, que será cursado por el 
órgano instructor.

e) Los documentos que procedan de entre los mencionados en los párrafos a), b), c) y d) 
del artículo 36.2 de este Reglamento, referidos al beneficiario a título de víctima indirecta.

f) A efectos de lo establecido en el artículo 10.3, párrafo b), de la Ley, deberá aportarse 
el certificado de defunción de la víctima del delito, así como, en función de la vinculación del 
beneficiario con el fallecido, la documentación que proceda, de acuerdo con el artículo 40.2 
de este Reglamento, con la particularidad de que si la solicitud se formulase por el cónyuge 
del fallecido no separado legalmente o la persona que hubiera venido conviviendo con el 
mismo, deberá aportarse, además de la documentación a que se refieren los párrafos a) y 
b), del mencionado artículo 40.2, declaración de las rentas o ingresos de cualquier 
naturaleza percibidos por el solicitante durante el año inmediatamente anterior a la fecha de 
la solicitud, así como copia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas correspondiente al último ejercicio o, si no se hubiese efectuado dicha declaración, 
certificación negativa expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

2. Si faltasen cualesquiera de los datos o documentos citados en el apartado anterior, se 
requerirá al interesado conforme al artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para 
que subsane su omisión.

3. Se observará lo establecido en el artículo 42 del presente Reglamento cuando el 
órgano instructor tuviese conocimiento de la eventual existencia de personas que pudieran 
tener igual o mejor derecho a la ayuda, así como cuando, una vez iniciado el procedimiento, 
se formulen solicitudes por personas distintas de las que hubiesen instado el mismo.
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SECCIÓN 2.ª FASE DE INSTRUCCIÓN

Artículo 57.  Actividades de instrucción para determinar la existencia de indicios razonables 
de delito.

El órgano instructor recabará del Ministerio Fiscal el informe preceptivo a que se refiere 
el artículo 56.1, párrafo d), de este Reglamento; a efectos de que quede acreditada la 
existencia de indicios razonables para suponer que el fallecimiento se ha producido por un 
hecho con caracteres de delito violento y doloso.

Conforme establece el artículo 83.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se podrá 
interrumpir el plazo de los trámites sucesivos del procedimiento desde que se solicite el 
informe del Ministerio Fiscal.

Artículo 58.  Actividades de instrucción para la acreditación de la situación de precariedad y 
la aplicación de los coeficientes correctores.

1. La precariedad de la situación económica del beneficiario se determinará mediante la 
declaración de rentas o ingresos y la copia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas aportadas junto con la solicitud inicial.

No obstante, dado que la situación de precariedad del beneficiario debe valorarse con 
referencia a la fecha de la solicitud, si los documentos mencionados en el párrafo anterior 
fuesen insuficientes para determinar dicha situación, el órgano instructor requerirá al 
interesado la documentación pertinente.

2. La aplicación de los coeficientes correctores establecidos en el artículo 14 de este 
Reglamento se efectuará conforme se establece en el artículo 43, apartados 2 y 3, del 
Reglamento, a cuyo efecto se requerirá al interesado para que en el plazo de quince días 
aporte los documentos a que se refiere el mencionado artículo 43, si no obrasen en el 
expediente.

Si el interesado no aportase la documentación pertinente, se procederá de acuerdo con 
lo establecido en el apartado 4 del artículo 38 de este Reglamento.

SECCIÓN 3.ª TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 59.  Resolución.
Una vez evacuado el trámite de audiencia o recibido el informe del Servicio Jurídico del 

Estado cuando éste se haya solicitado de acuerdo con lo previsto en el artícu lo 30, segundo 
párrafo, de este Reglamento, el órgano instructor dictará resolución que se ajustará a lo 
establecido en los artículos 33 y 44, apartados 1 y 2, del mismo.

CAPÍTULO VIII
Procedimiento para el reconocimiento de ayudas

provisionales por gastos funerarios y gastos
de tratamiento terapéutico

SECCIÓN 1.ª AYUDA PROVISIONAL POR GASTOS FUNERARIOS

Artículo 60.  Iniciación.
1. El procedimiento para el reconocimiento de la ayuda provisional por gastos funerarios 

se iniciará mediante solicitud de los padres o tutores del menor o mayor incapacitado o de 
los representantes de aquéllos, que se formulará conforme a lo establecido en el artículo 
70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y con los siguientes datos y documentos:

a) Descripción de las circunstancias en que se hubiera cometido el hecho que presente 
caracteres de delito doloso violento o contra la libertad sexual, con indicación de la fecha y el 
lugar de su comisión.

b) Acreditación de que los hechos fueron denunciados ante la autoridad competente o de 
que se sigue de oficio proceso penal por los mismos.
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c) Declaración sobre las indemnizaciones y ayudas percibidas por el interesado, de las 
solicitudes que se encontraran en tramitación o de los medios de que dispone para obtener 
cualquier tipo de indemnización o ayuda por dichos hechos.

d) Solicitud de informe a que se refiere el artículo 10.3, párrafo c), de la Ley, mediante 
impreso en el que se pida al Ministerio Fiscal la emisión del mismo, que será cursado por el 
órgano instructor.

e) Los documentos que procedan de entre los mencionados en los párrafos a), b), c) y d) 
del artículo 36.2 de este Reglamento, referidos a los padres o tutores.

f) De acuerdo con lo establecido en el artículo 10.3, párrafo b), de la Ley, el certificado de 
defunción del menor o incapaz y, a efectos de acreditar la condición de beneficiario, la 
certificación de la inscripción del nacimiento del menor o incapaz, cuando la solicitud se 
formule por los padres, o documento público acreditativo de la tutela, si la petición se 
formulase por el tutor. Además, cuando el fallecido fuera mayor incapacitado, deberá 
aportarse el documento judicial declaratorio de la incapacidad o, en su caso, certificación 
acreditativa del grado de minusvalía, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.2 del 
Reglamento.

g) Declaración de las rentas o ingresos de cualquier naturaleza percibidos por los padres 
o tutores durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud, así como copia de 
la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al último 
ejercicio, o, si no se hubiese efectuado dicha declaración, certificación negativa expedida por 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

h) Los justificantes de los gastos funerarios relativos a los servicios de velatorio, 
transporte e incineración o enterramiento.

2. Si faltasen cualesquiera de los datos o documentos citados en el apartado anterior, se 
requerirá al interesado, conforme al artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para 
que subsane su omisión.

Artículo 61.  Instrucción y resolución.
1. El órgano instructor recabará del Ministerio Fiscal el informe preceptivo a que se 

refiere el artículo 60.1, párrafo d), de este Reglamento, a efectos de que quede acreditada la 
existencia de indicios razonables para suponer que el fallecimiento se ha producido por un 
hecho con caracteres de delito violento y doloso.

Conforme establece el artículo 83.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se podrá 
interrumpir el plazo de los trámites sucesivos del procedimiento desde que se solicite el 
informe del Ministerio Fiscal.

2. Una vez evacuado el trámite de audiencia o recibido el informe del Servicio Jurídico 
del Estado cuando éste se haya solicitado de acuerdo con lo previsto en el artículo 30, 
segundo párrafo, de este Reglamento, el órgano instructor dictará resolución que se ajustará 
a lo establecido en los artículos 33 y 46 del mismo.

SECCIÓN 2.ª AYUDA PROVISIONAL POR GASTOS DE TRATAMIENTO 
TERAPÉUTICO EN LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

Artículo 62.  Iniciación.
1. El procedimiento para el reconocimiento de la ayuda provisional por gastos de 

tratamiento terapéutico en los delitos contra la libertad sexual se iniciará mediante solicitud 
del interesado o su representante, que se formulará conforme a lo establecido en el artículo 
70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y con los siguientes datos y documentos:

a) Descripción de las circunstancias en que se hubiera cometido el hecho que presente 
caracteres de delito contra la libertad sexual, con indicación de la fecha y el lugar de su 
comisión.

b) Acreditación de que los hechos fueron denunciados ante la autoridad competente o de 
que se sigue de oficio proceso penal por los mismos.

c) Declaración sobre las indemnizaciones y ayudas percibidas por el interesado, de las 
solicitudes que se encontraran en tramitación o de los medios de que dispone para obtener 
cualquier tipo de indemnización o ayuda por dichos hechos.
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d) Solicitud de informe a que se refiere el artículo 10.3, párrafo c), de la Ley, mediante 
impreso en el que se pida al Ministerio Fiscal la emisión del mismo, que será cursado por el 
órgano instructor.

e) Los documentos que procedan de entre los mencionados en el artículo 36.2, párrafos 
a), b), c) y d), de este Reglamento.

f) Declaración de la víctima sobre si se ha iniciado o no el tratamiento terapéutico y, en 
su caso, presentación de los justificantes correspondientes a los gastos efectuados Si no se 
hubiese concluido el tratamiento, se hará constar dicha circunstancia.

g) Declaración de las rentas o ingresos de cualquier naturaleza percibidos por el 
interesado durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud, así como copia 
de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al 
último ejercicio o, si no se hubiese efectuado dicha declaración, certificación negativa 
expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

2. Si faltasen cualesquiera de los datos o documentos citados en el apartado anterior, se 
requerirá a la víctima conforme al artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para 
que subsane su omisión.

Artículo 63.  Instrucción y resolución.
1. El órgano instructor recabará del Ministerio Fiscal el informe preceptivo a que se 

refiere el artículo 62.1, párrafo d), de este Reglamento, a efectos de que quede acreditada la 
existencia de indicios razonables para suponer que los daños en la salud mental de la 
víctima se han producido por un hecho con caracteres de delito contra la libertad sexual.

2. Para determinar la existencia de daños en la salud mental de la víctima susceptibles 
de tratamiento terapéutico, el órgano instructor recabará asimismo informe pericial 
preceptivo del médico forense que esté interviniendo en el proceso penal, salvo en los 
supuestos en que el interesado lo aporte con su solicitud.

Si el tratamiento terapéutico estuviera en curso o hubiese concluido, el mencionado 
informe deberá ir referido a la existencia de dichos daños en el momento de iniciación del 
tratamiento.

3. Conforme establece el artículo 83.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se podrá 
interrumpir el plazo de los trámites sucesivos del procedimiento desde que se soliciten los 
informes del Ministerio Fiscal y del médico forense.

4. Una vez evacuado el trámite de audiencia o recibido el informe del Servicio Jurídico 
del Estado cuando éste haya solicitado de acuerdo con lo previsto en el artículo 30, párrafo 
segundo, de este Reglamento, el órgano instructor dictará resolución que se ajustará a lo 
establecido en los artículos 33 y 49 del mismo.

CAPÍTULO IX
Procedimiento para el reconocimiento de ayudas por agravación del resultado 

lesivo

Artículo 64.  Iniciación.
1. En los supuestos en que habiéndose reconocido una ayuda por un determinado grado 

de incapacidad o minusvalía se produzca bien una situación de mayor gravedad a la que 
corresponde una cantidad superior, o bien el fallecimiento de la víctima por consecuencia 
directa de las lesiones o daños, el procedimiento para el reconocimiento de la ayuda por 
agravación del resultado lesivo se iniciará mediante solicitud del interesado o de su 
representante, que se formulará conforme a lo establecido en el artículo 70.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, efectuándose la declaración a que se refiere el artículo 9.2, d), 
de la Ley y aportando los siguientes documentos:

a) Cuando se trate de solicitud de ayuda por agravación de las lesiones y la misma se 
formule por las personas a que se refiere el artículo 11.1 de este Reglamento, deberá 
aportarse la resolución del nuevo grado de incapacidad dictada por el Director provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, declaración del interesado de que se 
ha iniciado el oportuno procedimiento de revisión.
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b) Si la ayuda por agravación se solicitase por haberse producido el fallecimiento de la 
víctima del delito, deberán aportarse los documentos que procedan de entre los 
mencionados en los párrafos a), b), c) y d) del artículo 36.2 de este Reglamento, referidos al 
beneficiario a título de víctima indirecta, así como la documentación a que se refiere el 
artículo 40.2 de dicho Reglamento.

2. Si faltase cualesquiera de los documentos citados en el apartado anterior, se requerirá 
al interesado, conforme al artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para que 
subsane su omisión.

Artículo 65.  Actividades de instrucción para determinar la agravación del resultado lesivo.
1. Cuando la ayuda se solicite por agravación de las lesiones, el nexo causal entre dicha 

agravación y el hecho delictivo se determinará de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.3, 
segundo párrafo, de este Reglamento, siendo necesario incorporar al expediente la siguiente 
documentación:

a) Si se tratase del personal a que se refiere el ar tículo 11.1 de este Reglamento, la 
calificación de la agravación de las lesiones vendrá determinada por la resolución dictada 
por el Director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Si ésta no se hubiese 
aportado por el interesado por no haber recaído al tiempo de formular la solicitud de ayuda, 
se recabará del referido organismo.

No impedirá la continuación del procedimiento y el reconocimiento de la ayuda que la 
resolución remitida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social no haya ganado firmeza.

b) Cuando por tratarse del personal comprendido en el artículo 11.2 de este Reglamento 
la revisión de las lesiones debiera efectuarse por el Equipo de Valoración y Orientación u 
órgano correspondiente de las Comunidades Autónomas se requerirá al mismo para que 
proceda al reconocimiento de la víctima.

El Equipo de Valoración y Orientación u órgano correspondiente de las Comunidades 
Autónomas, emitirá un dictamen pericial razonado, de carácter preceptivo, en el que consten 
la agravación de las lesiones o daños en la salud física o mental que se aprecien a la víctima 
y el nuevo grado de minusvalía que, de acuerdo con el artículo 12 de este Reglamento, los 
mismos lleven aparejado.

2. Cuando la ayuda se solicite por haberse producido el fallecimiento de la víctima del 
delito, el nexo causal entre las lesiones o daños en la salud producidos por el hecho delictivo 
y el fallecimiento se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.3 de este 
Reglamento y, si fuera preciso, se recabará informe pericial del médico forense que 
corresponda.

3. Conforme se establece en el artículo 83.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se 
podrá interrumpir el plazo de los trámites sucesivos del procedimiento desde que se recabe 
por el órgano instructor la documentación a que se refieren los apartados anteriores del 
presente artículo.

Artículo 66.  Actividades de instrucción para la aplicación de los coeficientes correctores.
1. En el supuesto de agravación de lesiones, para la aplicación de los coeficientes 

correctores establecidos en el artículo 13 de este Reglamento, se procederá conforme se 
establece en el artículo 38 del mismo. No obstante, a efectos de la determinación del número 
de personas dependientes económicamente del interesado, bastará con la mera declaración 
del mismo, excepto cuando existan nuevas personas dependientes que no figuren en el 
expediente previo de reconocimiento de ayuda, en cuyo caso se aportará la documentación 
relativa a las mismas a que se refiere el mencionado ar tículo 38.3.

2. En el supuesto de fallecimiento, para la aplicación de los coeficientes correctores 
establecidos en el artícu lo 14 de este Reglamento se efectuarán las actividades de 
instrucción previstas en el artículo 43 del mismo.

Artículo 67.  Resolución.
La resolución que ponga fin al procedimiento se ajustará a lo establecido en el artículo 

33 de este Reglamento, conteniendo los siguientes pronunciamientos:
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a) Cuando se trate de agravación de lesiones y la resolución fuera desestimatoria, se 
motivará la decisión con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho.

Si se reconociera el derecho a una ayuda de mayor cuantía por agravación de las 
lesiones invalidantes, se recogerán de forma sucinta las lesiones o daños en la salud 
apreciados al interesado, el nuevo grado de incapacidad o minusvalía, según proceda, que 
lleven aparejado los mismos, así como el importe de la ayuda a percibir una vez aplicados 
los coeficientes correctores que correspondan y efectuada la deducción de la ayuda ya 
percibida por el interesado.

b) En los supuestos de agravación con resultado de muerte, la resolución se dictará 
conforme a lo establecido en el artículo 44 de este Reglamento, efectuándose sobre el 
importe de la ayuda determinada por aplicación de los coeficientes correctores la deducción 
de la cantidad percibida por el fallecido en concepto de ayuda por lesiones invalidantes.

TÍTULO III
Procedimiento para el ejercicio de las acciones de subrogación y de repetición

Artículo 68.  Subrogación del Estado y acción de repetición contra el responsable civil.
1. Cuando el Estado se subrogue en los derechos que asistan a la víctima o a los 

beneficiarios contra el obligado civilmente por el hecho delictivo, de
conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley, procederá la repetición contra 

éste hasta el importe total de la ayuda provisional o definitiva satisfecha.
2. El ejercicio de la acción prevista en el apartado anterior se efectuará mediante la 

personación del Estado en el proceso penal o civil que se siga, sin perjuicio de la acción civil 
que ejercite el Ministerio Fiscal.

Cuando no se produzca la repetición al Estado en el proceso penal o civil o en sus fases 
de ejecución, el importe de la ayuda satisfecha se exigirá a la persona civilmente 
responsable por el hecho delictivo mediante el procedimiento administrativo de apremio 
previsto en el Reglamento General de Recaudación, conforme a lo previsto en el artículo 71 
del presente Reglamento. En este caso, la acción del Estado se sustentará en la resolución 
judicial firme que señale la persona o personas civilmente responsables por el hecho 
delictivo y el documento acreditativo del abono de las cantidades correspondientes a la 
ayuda pública.

Artículo 69.  Acción de repetición contra los beneficiarios de las ayudas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley, el Estado podrá exigir el 

reembolso total o parcial de las cantidades abonadas en concepto de ayuda provisional o 
definitiva al beneficiario de las mismas si se produce alguno de los siguientes supuestos:

a) Declaración por resolución judicial firme de la inexistencia del delito a que se refiere la 
Ley. En este caso, procederá el reintegro total de la ayuda satisfecha.

b) Pago por el responsable civil del hecho delictivo de la indemnización por daños y 
perjuicios fijada en la sentencia, dentro de los tres años siguientes al abono de la ayuda 
pública.

Si el beneficiario de la ayuda hubiera percibido del responsable civil parte de la 
indemnización, la cantidad a reembolsar será la que, una vez sumadas las cuantías 
efectivamente percibidas por tal concepto y por ayuda pública, exceda de la cantidad fijada 
en la sentencia.

Si se hubiera percibido la totalidad de la indemnización fijada en la sentencia, la cantidad 
a reembolsar será la que haya sido abonada en concepto de ayuda.

c) Percepción de las indemnizaciones o ayudas económicas a que el beneficiario tuviera 
derecho a través de un seguro privado, dentro de los tres años siguientes al abono de la 
ayuda pública.

Si la cantidad pagada por la entidad aseguradora fuera inferior a la indemnización fijada 
en la sentencia, el reintegro se exigirá por el importe que exceda de dicha indemnización, 
una vez sumadas la cantidad percibida por el seguro y la abonada en concepto de ayuda 
pública.
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Si a través del seguro privado se percibiese una cantidad igual o superior a la 
indemnización fijada en la sentencia, se reembolsará el importe total abonado en concepto 
de ayuda pública.

Cuando no exista pronunciamiento judicial sobre indemnización de daños y perjuicios 
causados por el delito y en los tres años siguientes al abono de la ayuda, el beneficiario 
percibiese una indemnización por el mismo concepto a través de un seguro privado, de 
inferior cuantía a la ayuda pública, procederá el reembolso por la cantidad satisfecha por 
aquél. Si la cantidad pagada por la entidad aseguradora fuese igual o superior a la abonada 
en concepto de ayuda pública, procederá el reembolso de ésta en su totalidad.

d) En los casos de incapacidad temporal, producida por consecuencia del delito, la 
percepción del subsidio que pudiera corresponder al beneficiario por tal situación en un 
régimen público de Seguridad Social dentro de los tres años siguientes al abono de la ayuda 
pública. En tal caso, procederá el reembolso por el importe total de la ayuda abonada.

e) Cuando la ayuda se obtuviera mediante la aportación de datos falsos o 
deliberadamente incompletos o a través de cualquier otra forma fraudulenta o por la omisión 
deliberada de circunstancias que hubieran determinado su denegación o reducción. En 
dichos supuestos procederá el reembolso del importe total de la ayuda satisfecha.

f) Reconocimiento por sentencia de una indemnización inferior a la concedida en 
concepto de ayuda provisional. En tal caso procederá el reembolso por la cantidad en que la 
ayuda abonada exceda a la indemnización fijada en la sentencia.

Artículo 70.  Títulos necesarios para el ejercicio de la acción de repetición contra el 
perceptor de la ayuda.

Para el ejercicio de la acción a que se refiere el artículo anterior serán necesarios, 
además del documento acreditativo del abono de las cantidades satisfechas en concepto de 
ayuda pública, los siguientes títulos:

a) En los supuestos contemplados en el párrafo a), la resolución judicial firme que 
declare la inexistencia del delito.

b) En los casos previstos en los párrafos b), c) y d), el documento público o privado que 
acredite que el beneficiario de la ayuda ha percibido, dentro del plazo establecido, la 
indemnización por daños y perjuicios fijada en la sentencia, las indemnizaciones o ayudas 
económicas del seguro privado, o el subsidio por incapacidad temporal.

c) En los supuestos contemplados en el párrafo e), la resolución administrativa dictada 
como consecuencia del correspondiente procedimiento de revisión de oficio, por la que se 
declare nulo o se anule el acto de concesión de la ayuda por concurrir las circunstancias a 
que se refiere el citado apartado o, en su caso, mediante la correspondiente resolución del 
Tribunal Contencioso-Administrativo.

Si se siguieran actuaciones penales ante la posible existencia de delito, el procedimiento 
de revisión de oficio quedará en suspenso a resultas de lo que se declare en el proceso 
penal. Si en dicho proceso se exigiera el reembolso de la ayuda no procederá su ejercicio en 
vía administrativa.

d) En los supuestos del párrafo f), la sentencia que determine la cuantía de la 
indemnización.

Artículo 71.  Procedimiento para el ejercicio de las acciones de repetición.
1. Las cantidades que, conforme a lo previsto en los artículos 68 y 69 de este 

Reglamento, tengan que reembolsarse al Estado tendrán la consideración de recursos de 
derecho público.

El procedimiento para exigir el reintegro de dichas cantidades se regirá por lo dispuesto 
en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decre to 1684/1990, de 20 
de diciembre, modificado por el Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo, así como por la 
normativa específica para reclamar la devolución de las prestaciones de Clases Pasivas 
indebidamente percibidas.

2. No obstante lo anterior, y con carácter previo a la iniciación del expediente de 
reintegro que corresponda, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas informará al sujeto obligado de los hechos, motivos y título en que se fundamenta la 
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acción de repetición, así como la cuantía a la que ascienda la deuda, concediéndole el plazo 
de un mes para que realice el reintegro de forma voluntaria.

En el supuesto de que la persona obligada acreditase el pago en el plazo concedido, la 
Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas dará por concluido el 
procedimiento, decretará el archivo de las actuaciones y se lo comunicará al interesado. En 
caso contrario, se comunicará tal circunstancia a la Delegación Provincial de Economía y 
Hacienda para que inicie el procedimiento de recaudación en período voluntario, 
acompañándose, junto con toda la documentación y los datos necesarios según la normativa 
vigente en la materia, copia del título en que se fundamente la acción del Estado.

Si se acreditase el pago una vez efectuada la remisión de las actuaciones a la 
Delegación Provincial de Economía y Hacienda para la iniciación del expediente de 
reintegro, se comunicará dicha circunstancia a este órgano a fin de que, en su caso, proceda 
al archivo de lo actuado, dando por concluido dicho procedimiento.

TÍTULO IV
Organización, funcionamiento y procedimiento de la Comisión Nacional de 
Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad 

Sexual

CAPÍTULO I
Organización

Artículo 72.  Naturaleza y competencia.
1. La Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y 

contra la Libertad Sexual es un órgano administrativo colegiado, creado por la Ley 35/1995, 
de 11 de diciembre, con competencia exclusiva en todo el territorio nacional para el 
conocimiento y la resolución de las impugnaciones que se formulen contra las resoluciones 
dictadas por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio 
de Economía y Hacienda en materia de ayudas a las víctimas de los delitos que se 
contemplan en dicha Ley.

2. Las resoluciones que dicte la Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas 
de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual agotarán la vía administrativa, por lo que 
únicamente podrán ser objeto del recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio, 
en su caso, del recurso extraordinario de revisión.

Artículo 73.  Integración en la Administración General del Estado y autonomía funcional.
La Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra 

la Libertad Sexual se integra en la Administración General del Estado, a través del Ministerio 
de Justicia y ejercerá sus funciones con plena autonomía y sin sometimiento a instrucciones 
jerárquicas.

Artículo 74.  Composición.
1. La Comisión nacional de ayuda y asistencia a víctimas de delitos violentos y contra la 

libertad sexual estará constituida por un presidente, 12 vocales y un secretario general.
2. El presidente será un magistrado nombrado por el Ministro de Justicia a propuesta del 

Consejo General del Poder Judicial.
3. Uno de los vocales será el representante del Ministerio Fiscal y sustituirá al presidente 

en los casos de vacante, ausencia o enfermedad. Su nombramiento se hará por el Ministro 
de Justicia, entre miembros de la carrera fiscal pertenecientes a la segunda categoría, a 
propuesta del Fiscal General del Estado.

4. Los restantes vocales de la Comisión nacional serán: dos representantes del 
Ministerio de Justicia, dos del Ministerio de Hacienda, dos del Ministerio del Interior y dos del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, todos ellos con nivel orgánico de subdirector 
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general y designados por el titular del respectivo departamento ; y tres representantes de las 
organizaciones vinculadas a la asistencia y defensa de las víctimas de delitos violentos, 
designados por el Ministro de Justicia, a propuesta de las propias organizaciones.

Simultáneamente a la designación de los titulares de estas vocalías se hará la de los que 
actuarán como suplentes de aquéllos.

5. El Presidente y los Vocales tendrán derecho a percibir, por la asistencia a las sesiones 
de la Comisión Nacional, las dietas e indemnizaciones reglamentariamente establecidas. A 
estos efectos el representante del Ministerio Fiscal estará equiparado al Presidente de la 
Comisión.

6. El Secretario general de la Comisión Nacional será designado por el Ministro de 
Justicia de entre los funcionarios adscritos al Departamento pertenecientes a Cuerpos y 
Escalas de la Administración General del Estado clasificados en el grupo A y habrá de ser 
licenciado en Derecho.

La Secretaría General de la Comisión Nacional estará adscrita a la Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Justicia y figurará en la relación de puestos de trabajo del 
Departamento.

CAPÍTULO II
Funcionamiento

Artículo 75.  Modalidades.
1. La Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y 

contra la Libertad Sexual funcionará en Pleno y en Comisiones o Ponencias técnicas.
2. Para el estudio de aspectos concretos, dentro de las competencias de la Comisión 

Nacional podrán constituirse, por acuerdo del Pleno, Comisiones o Ponencias técnicas Su 
composición y régimen de funcionamiento serán, asimismo, determinados por el Pleno de la 
Comisión Nacional.

Artículo 76.  Composición y funcionamiento del Pleno.
1. El Pleno de la Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos 

Violentos y contra la Libertad Sexual, estará integrado por el Presidente y los once Vocales y 
será asistido por el Secretario general, con voz pero sin voto.

2. El Pleno de la Comisión Nacional establecerá su propio régimen de convocatorias y el 
carácter y periodicidad de sus sesiones. No obstante, para la válida constitución del órgano, 
a efectos de la celebración de sesiones y adopción de acuerdos, se requerirá la presencia 
del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan y la de la mitad, al 
menos, de los Vocales.

3. Las resoluciones y acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, decidiendo, en caso 
de empate, el voto del Presidente.

4. Ninguno de los miembros podrá abstenerse de votar y el que disienta de la mayoría 
podrá hacer constar su voto particular, dentro de los dos días siguientes al de la votación, 
que se unirá al expediente en sobre cerrado a efectos de que pueda ser conocido por el 
órgano competente para resolver los recursos ulteriores que se interpongan, pero que, en 
ningún caso, será mencionado en la resolución que se adopte ni en su notificación.

Artículo 77.  La Secretaría General.
1. Para garantizar la regularidad y eficacia de las funciones propias de la Comisión 

Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctima de Delitos Violentos y contra la Libertad 
Sexual, a la Secretaría General de la Comisión Nacional se adscribirán las unidades o 
servicios que procedan en función de las necesidades de gestión.

2. Corresponderá a la Secretaría General impulsar la instrucción de los expedientes y 
vigilar y controlar el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de la Comisión Nacional 
recaídas en los procedimientos impugnatorios.

3. En sus funciones de asistencia al Pleno de la Comisión Nacional corresponderán a la 
Secretaría General, entre otros, los siguientes cometidos:
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a) La recepción de las impugnaciones y recursos.
b) Recabar los expedientes iniciales e instruir los procedimientos impugnatorios.
c) Redactar y cursar las comunicaciones y órdenes del Presidente y del Pleno de la 

Comisión Nacional.
d) Notificar las resoluciones y acuerdos.
e) Practicar las citaciones, órdenes del día, etc. para la celebración de las sesiones del 

Pleno de la Comisión Nacional.
f) Elaboración de las actas.
g) Elaboración de datos, dossieres y estadísticas de los procedimientos impugnatorios.
h) El archivo y custodia de los expedientes de impugnación.
4. Para la realización de los trabajos relacionados en los apartados anteriores se podrán 

adscribir a la Secretaría General los funcionarios que se estimen necesarios en función del 
número de procedimientos impugnatorios. El Secretario general será el Jefe inmediato del 
personal asignado a este órgano.

CAPÍTULO III
Abstención y recusación

Artículo 78.  Abstención.
1. Los miembros de la Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de 

Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, así como los funcionarios que intervengan en la 
tramitación de los procedimientos sometidos a su competencia, en quienes se dé alguna de 
las circunstancias señaladas en el apartado 2 del artícu lo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a la 
autoridad competente conforme a lo previsto en el artículo 80 del presente Reglamento, a fin 
de que resuelva lo pertinente.

2. La actuación de las personas en las que concurran motivos de abstención no implicará 
necesariamente la invalidez de los actos en que hayan intervenido.

3. La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad.

Artículo 79.  Recusación.
1. En los supuestos previstos en el apartado 1 del artículo anterior podrá promoverse 

recusación en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.
2. La recusación se sustanciará por el procedimiento establecido en el artículo 29 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 80.  Competencia para la adopción de los acuerdos y resoluciones.
Adoptaran los acuerdos que sean pertinentes sobre abstención y, en su caso, sustitución 

y tramitarán y resolverán las recusaciones que se promuevan:
a) Respecto de los funcionarios adscritos a la Secretaría General, el Secretario general.
b) Respecto del Secretario general y de los Vocales, el Presidente de la Comisión 

Nacional.
c) Respecto del Presidente, el órgano colegiado constituido en Pleno y ocupando la 

Presidencia el Vocal representante del Ministerio Fiscal.

CAPÍTULO IV
Procedimiento impugnatorio

Artículo 81.  Iniciación.
1. Contra las resoluciones dictadas por el Ministerio de Economía y Hacienda en materia 

de las ayudas reguladas por la Ley, podrán los interesados interponer escrito de 
impugnación, en el plazo de un mes desde la recepción de su notificación, ante la Comisión 
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Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad 
Sexual.

2. El escrito de impugnación, que podrá fundarse en cualquiera de los motivos de nulidad 
o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
deberá expresar:

a) El nombre y apellidos del interesado o interesados y el medio y lugar a efectos de 
notificaciones.

b) La resolución que se impugna y la razón de su impugnación.
c) El lugar y la fecha de la impugnación y la firma o identificación personal del interesado 

o interesados.
d) El órgano al que se dirige.
3. El escrito de impugnación podrá dirigirse, indistintamente, a la Dirección General de 

Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda o a la 
Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la 
Libertad Sexual.

Artículo 82.  Remisión de la copia expediente.
1. Si el escrito de impugnación se dirigiese a la Dirección General de Costes de Personal 

y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda, la unidad administrativa 
competente lo remitirá, junto con su informe y una copia completa y ordenada del expediente 
inicial, a la Secretaría General de la Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas 
de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, en el plazo de diez días.

2. Si el escrito de impugnación se dirigiese a la Comisión Nacional, el Secretario general 
reclamará, en el día siguiente al de la recepción, la copia del expediente y el informe de la 
citada Dirección general, que habrá de remitirlo en el plazo señalado en el apartado anterior.

Artículo 83.  Trámite de alegaciones.
1. Una vez recibido en la Secretaría General el expediente e informe de la Dirección 

General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, se pondrá de manifiesto al interesado 
o interesados por un plazo de diez días, en el cual podrán formular escrito de alegaciones 
con aportación o, en su caso, proposición de las pruebas que estimen oportunas.

2. El escrito de alegaciones expresará concisamente los antecedentes de hecho y los 
motivos en que se funda la impugnación, así como la petición o peticiones que deduzca el 
interesado o interesados.

3. Junto al escrito de alegaciones se presentarán cuantos documentos públicos y 
privados y dictámenes periciales los interesados juzguen convenientes para la defensa de 
sus derechos e intereses.

Si los documentos no estuvieran en su poder, los interesados podrán indicar el archivo, 
oficina, protocolo o persona que los posea y solicitar la intervención de la Comisión Nacional 
para la obtención de los mismos.

4. También podrán los interesados solicitar en este trámite que se reclamen por la 
Comisión Nacional los antecedentes omitidos si apreciasen que el expediente está 
incompleto por no contener todas las actuaciones practicadas en la instancia inicial.

Esta solicitud se formulará en el mismo escrito de alegaciones y se ponderará por el 
Secretario general de la Comisión Nacional la procedencia o improcedencia de su 
estimación.

De reconocerse que el expediente está incompleto, el Secretario general interesará de la 
Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas el envío inmediato de las 
actuaciones que falten, obtenidas las cuales volverá a poner de manifiesto el expediente a 
los interesados por un nuevo plazo de diez días.

Artículo 84.  Prueba.
1. Finalizado el trámite de alegaciones, el Secretario general resolverá lo procedente 

sobre la práctica de las pruebas propuestas o de las que, en su caso, el mismo acuerde de 
oficio.

2. El plazo para la práctica de las pruebas no excederá de veinte días.
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Por el Secretario general se notificará a los interesados con antelación suficiente el lugar, 
fecha y hora en que se practicarán las pruebas con la advertencia, en su caso, de que 
pueden nombrar técnicos para que asistan al acto en que las mismas se realicen.

3. En los casos en que, a petición del interesado, se practiquen pruebas cuya realización 
implique gastos, la Comisión Nacional podrá exigir a aquél su anticipo a reserva de la 
liquidación definitiva, una vez practicada la prueba. Dicha liquidación se realizará mediante la 
unión de los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los gastos.

4. Contra los acuerdos denegatorios de la admisión de pruebas propuestas por los 
interesados podrá recurrirse ante la propia Comisión Nacional dentro del plazo improrrogable 
de diez días, contados desde el siguiente al de la recepción de la notificación del acuerdo 
correspondiente. Contra la resolución que recaiga no se dará recurso alguno.

5. Concluida la práctica de las pruebas se pondrá de manifiesto, de nuevo, el expediente 
a los interesados para que, en un plazo de diez días, aleguen lo que estimen procedente.

Artículo 85.  Elaboración de la propuesta de resolución.
1. Terminada la instrucción del expediente la Secretaria General elaborará la propuesta 

de resolución en el plazo de diez días.
2. De la propuesta de resolución se harán las copias necesarias para que por el 

Secretario general sean distribuidas a cada uno de los miembros de la Comisión Nacional 
con diez días de antelación, al menos, al señalado para la sesión del Pleno en que se haya 
de deliberar y resolver sobre la impugnación.

3. Durante dicho plazo permanecerá el expediente concluso en la Secretaría General a 
disposición de todos los miembros de la Comisión Nacional.

Artículo 86.  Petición de informes.
1. El Pleno de la Comisión Nacional podrá acordar, antes de adoptar el acuerdo de 

resolución, que se solicite el informe de cualquier organismo, centro o institución, que habrán 
de emitirlo en el plazo de diez días contados desde la fecha en que se reciba la petición.

2. El carácter de estos informes será facultativo y no vinculante y su falta de evacuación 
en plazo no paralizará, en ningún caso, la tramitación del procedimiento.

Artículo 87.  Resolución.
1. La resolución de la impugnación, que será motivada con antecedentes de hecho y 

fundamentos de derecho, expresará el lugar y fecha en que se dicte y los datos 
identificativos de todos los interesados personados en el procedimiento y estimará, en todo o 
en parte, o desestimará las pretensiones formuladas por los mismos o declarará la 
inadmisión de la impugnación.

2. Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo, se 
ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido, salvo 
que se estime oportuno proceder a la convalidación del acto de que se trate mediante la 
subsanación del vicio de que adolezca.

3. En el fallo o parte dispositiva de la resolución se decidirán cuantas cuestiones, tanto 
de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los 
interesados, si bien en este último caso habrá de oírseles previamente y sin que en ningún 
caso, pueda agravarse su situación inicial.

Artículo 88.  Notificación y ejecución.
1. La resolución se notificará a los interesados en el plazo de diez días contados a partir 

del siguiente al de la fecha en que se dictó y contendrá el texto íntegro de la misma, con la 
indicación de que es definitiva en vía administrativa y sólo puede ser objeto de recurso 
contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, del extraordinario de revisión, por los 
motivos y procedimiento establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. Una copia de la resolución, a la que se unirá el documento acreditativo de su 
recepción por el interesado, se unirá al expediente para su devolución a la Dirección General 
de Costes de Personal y Pensiones Públicas que habrá de promover, en su caso, la 
ejecución.
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3. El Secretario general vigilará el cumplimiento de la resolución, adoptando por sí, o 
proponiendo al Presidente, según proceda, las medidas pertinentes para remover los 
obstáculos que se opongan a su ejecución.

TÍTULO V
Normas para facilitar a las víctimas del delito, en situaciones transfronterizas, 

el acceso a las ayudas públicas

Artículo 89.  Ámbito de aplicación.
1. Las disposiciones de este título resultarán de aplicación a los procedimientos para la 

tramitación y resolución de las ayudas, tanto provisionales como definitivas, a las víctimas 
directas o indirectas de los delitos contemplados en la Ley, cuando el lugar en que se 
cometa el delito sea España y el solicitante de la ayuda tenga su residencia habitual en otro 
Estado miembro de la Unión Europea.

2. Las disposiciones de este título también serán de aplicación, cuando el lugar en que 
se cometa el delito sea un Estado miembro de la Unión Europea distinto a España y el 
solicitante de la ayuda tenga su residencia habitual en España. En este caso, la autoridad de 
asistencia llevará a cabo las funciones previstas en el artículo 90, a los efectos de cooperar 
en la iniciación y tramitación de los procedimientos para el reconocimiento de las ayudas por 
el Estado miembro de la Unión Europea en el que se haya cometido el delito.

Artículo 90.  Designación y funciones de la autoridad de asistencia.
1. Las Oficinas de asistencia a las víctimas, previstas en el artículo 16 de la Ley, 

actuarán como autoridad de asistencia en los casos a que se refiere el apartado 2 del 
artículo anterior, para que el solicitante pueda acceder, desde España, al resarcimiento por el 
Estado en cuyo ámbito territorial se cometió el delito.

2. A estos efectos, las Oficinas de asistencia a las víctimas facilitarán al solicitante de la 
ayuda:

a) Información sobre las posibilidades de solicitar una ayuda económica o 
indemnización, los trámites e impresos necesarios, incluido el modo en que éstos han de 
cumplimentarse, y la documentación acreditativa que pueda precisarse.

b) Orientación general sobre el modo de cumplimentar las peticiones de información 
suplementaria.

3. Asimismo, las Oficinas de asistencia a las víctimas, como autoridad de asistencia 
deberán:

a) Trasladar la solicitud y documentación acreditativa, y también la documentación que, 
en su caso, sea requerida posteriormente, a la autoridad de decisión designada por el 
Estado en cuyo territorio se cometió el delito.

b) Cooperar con el organismo a que se refiere el párrafo anterior cuando, de conformidad 
con su legislación nacional, éste acuerde oír al solicitante o a cualquier otra persona.

Esta cooperación por parte de las Oficinas de asistencia a las víctimas podrá consistir a 
petición de la autoridad de decisión, en disponer lo necesario, para que esta última realice 
directamente la audiencia, en particular por teléfono o por videoconferencia, o bien en dar 
audiencia al solicitante de la ayuda económica o a cualquier otra persona y remitir a la 
autoridad de decisión un acta de la audiencia.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la autoridad de decisión podrá 
realizar directamente la audiencia, si lo acepta la persona que deba ser oída.

Artículo 91.  Autoridad de decisión.
1. En los casos a que se refiere el apartado 1 del artículo 89, cuando la solicitud de las 

ayudas públicas establecidas en la ley sea cursada a través de la autoridad de asistencia del 
Estado donde el solicitante resida habitualmente, la Dirección General de Costes de 
Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda, como autoridad de 
decisión, deberá comunicar al solicitante y a la autoridad de asistencia:
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a) La recepción de la solicitud de ayuda pública, el órgano que instruye el procedimiento, 
el plazo para su resolución y, si es posible, la fecha previsible en la que se adoptará la 
resolución.

b) La resolución que ponga fin al procedimiento.
2. Asimismo, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, como 

autoridad de decisión, podrá recabar la cooperación de la autoridad de asistencia del Estado 
donde el solicitante de la ayuda tenga su residencia habitual, para oír al solicitante o a 
cualquier otra persona si lo estima necesario, de conformidad con el artículo 28 de este 
reglamento.

A tal efecto, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas podrá 
solicitar a la autoridad de asistencia a que se refiere el párrafo anterior que disponga lo 
necesario para que:

a) El órgano instructor pueda realizar directamente la audiencia, en particular por 
teléfono o por videoconferencia, con la persona que deba ser oída, si ésta lo acepta.

b) La autoridad de asistencia realice la audiencia y remita al órgano instructor un acta de 
ésta.

La realización de la audiencia por la Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas, se ajustará a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización 
de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del 
Estado.

Artículo 92.  Impresos para la transmisión de solicitudes y comunicación de la resolución.
Para el traslado de la solicitud y documentación acreditativa previsto en el artículo 

90.3.a) y para la comunicación de la resolución que ponga fin al procedimiento, prevista en el 
artículo 91.1.b) se utilizarán los impresos que se establezcan por orden conjunta del Ministro 
de Justicia y del Ministro de Economía y Hacienda.

Artículo 93.  Impugnación.
1. Cuando el escrito de impugnación de la resolución dictada por la Dirección General de 

Costes de Personal y Pensiones Públicas sea cursado a través de la autoridad de asistencia 
del Estado miembro donde la víctima del delito tiene su residencia habitual, corresponde a la 
Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad 
Sexual actuar como autoridad de decisión. A tal efecto la Secretaría General de la Comisión 
Nacional deberá comunicar al interesado y a la autoridad de asistencia:

a) La recepción del escrito de impugnación, el órgano que instruye el procedimiento, el 
plazo para su resolución y, si es posible, la fecha previsible en la que se adoptará la 
resolución.

b) La resolución que ponga fin al procedimiento.
2. Asimismo, la Secretaría General de la Comisión Nacional podrá recabar la 

cooperación de la autoridad de asistencia del Estado donde el solicitante de la ayuda tenga 
su residencia habitual, para oír al interesado o a cualquier otra persona si lo estima 
necesario, para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos y datos en 
virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución.

A tal efecto, la Secretaría General de la Comisión Nacional podrá solicitar a la autoridad 
de asistencia a que se refiere el párrafo anterior que disponga lo necesario para que:

a) El órgano instructor pueda realizar directamente la audiencia, en particular por 
teléfono o por videoconferencia, con la persona que deba ser oída, si ésta lo acepta.

b) La autoridad de asistencia realice la audiencia y remita al órgano instructor un acta de 
ésta.

La realización de la audiencia por la Secretaría General de la Comisión Nacional, se 
ajustará a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Real Decreto 
263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, 
informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado.
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Disposición final única.  Régimen supletorio.
En lo no previsto en el capítulo II del Título IV del presente Reglamento se estará a lo 

que, particularmente, acuerde el Pleno de la Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las 
Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual y, en su defecto, a las normas que 
regulan el funcionamiento de los órganos colegiados y las funciones de sus diferentes 
miembros, contenidas en el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
Asimismo, en lo no previsto en el capítulo IV del Título IV, se estará a las normas generales 
del Procedimiento Administrativo Común.
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§ 61

Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de 

Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo

Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 224, de 18 de septiembre de 2013

Última modificación: 10 de marzo de 2018
Referencia: BOE-A-2013-9680

El presente real decreto tiene por objeto el desarrollo de la Ley 29/2011, de 22 de 
septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, aprobada 
por unanimidad por ambas Cámaras legislativas como expresión del reconocimiento y 
compromiso permanente de la sociedad española hacia todas las víctimas del terrorismo.

En cumplimiento de la habilitación para el desarrollo reglamentario contenida en la 
disposición final primera de la citada disposición legal, el reglamento incorpora las 
principales novedades legales y se inspira, al igual que aquélla, en una concepción integral 
de la atención al colectivo de víctimas del terrorismo, así como en los principios de 
protección de las víctimas de delitos reconocidos por el Derecho de la Unión Europea.

Se recogen en él las reparaciones, indemnizaciones, ayudas y condecoraciones que se 
encontraban hasta ahora reguladas de forma separada en los Reales Decretos 288/2003, de 
7 de marzo y 1912/1999, de 17 de diciembre, que ordenaban, respectivamente el régimen de 
resarcimientos por daños derivados del atentado terrorista y el abono por parte del Estado, 
con carácter extraordinario, de la responsabilidad civil derivada de los delitos de terrorismo. 
Incluye igualmente las distinciones honoríficas anteriormente contempladas en el Real 
Decreto 1974/1999, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Real 
Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo.

Con la aprobación de este Reglamento se posibilita la plena aplicación del marco de 
atención integral a las víctimas del terrorismo que estableció la Ley 29/2011 antes citada, 
permitiendo asimismo avanzar hacia una mejor complementariedad y coordinación de los 
sistemas de protección de las diversas Administraciones públicas para con las víctimas del 
terrorismo, objetivo incluido entre las medidas que forman parte del informe para la Comisión 
de la reforma de las Administraciones Públicas, aprobado por acuerdo de consejo de 
ministros de fecha 21 de junio de 2013.

La nueva regulación, al igual que la Ley de la que trae causa, persigue asegurar un trato 
equitativo de las víctimas del terrorismo con independencia del momento y lugar de comisión 
de los atentados. Dispone, de esta forma, un régimen transitorio destinado a regular los 
supuestos de aplicación retroactiva de los resarcimientos, indemnizaciones y ayudas desde 
el 1 de enero de 1960. El ámbito territorial comprende los atentados cometidos en territorio 
español y en el extranjero, en este último caso tanto si la víctima es española y los daños 
han sido causados por actos cometidos por grupos que operen habitualmente en España o 
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dirigidos a atentar contra el Estado español o los intereses españoles, como si la víctima es 
española pero los actos cometidos no reúnen las características mencionadas.

Por lo que se refiere a la estructura del reglamento, éste se ordena en siete títulos y un 
anexo.

En el título preliminar se dispone el ámbito de aplicación temporal y territorial, los 
requisitos para la acreditación de la condición de destinatario, la delimitación del contenido 
de las indemnizaciones, resarcimientos, ayudas y condecoraciones, y el régimen jurídico de 
las ayudas.

El título primero determina, en sus tres primeros capítulos, los titulares y las cuantías de 
los resarcimientos que corresponden en los supuestos de fallecimiento, lesiones personales 
producidas como consecuencia del acto terrorista y secuestro. El cuarto capítulo regula el 
abono por parte del Estado, con carácter extraordinario, de la responsabilidad civil fijada en 
sentencia. El quinto capítulo dispone el régimen aplicable a las ayudas extraordinarias por 
atentados terroristas cometidos en el extranjero que no estén incluidas en el régimen 
general.

El título segundo contempla la regulación de los daños materiales. Se consideran 
resarcibles, hasta el límite máximo fijado en el reglamento, los daños ocasionados en 
viviendas, en establecimientos mercantiles o industriales, en la sede de partidos políticos, 
sindicatos y otras organizaciones sociales, así como los producidos en vehículos.

El título tercero contempla, en su capítulo primero, la prestación de la asistencia 
psicológica y psiquiátrica inmediata y sanitaria de urgencia que sea requerida en el supuesto 
de que eventualmente se produjera un atentado terrorista. Por su parte, los capítulos 
segundo, tercero y cuarto prevén las ayudas para la asistencia sanitaria y psicosocial 
complementaria, el tratamiento psicológico, el apoyo psicopedagógico para las víctimas y 
sus familiares, así como el régimen aplicable a las ayudas educativas y en materia de 
vivienda pública. Se contempla, asimismo, la posibilidad de otorgar ayudas extraordinarias 
en los supuestos de necesidad personal o familiar insuficientemente cubiertas y de conceder 
anticipos a cuenta de las mismas, reguladas en el capítulo quinto. Finalmente, el capítulo 
sexto recoge una serie de derechos reconocidos en el ámbito laboral a los afectados por la 
actividad terrorista.

El título cuarto contempla las disposiciones aplicables a la tramitación de los 
procedimientos para el reconocimiento de los resarcimientos, indemnizaciones, ayudas y 
condecoraciones previstas al amparo del reglamento, en el capítulo primero. Asimismo, se 
establecen en el capítulo segundo las normas destinadas a facilitar a las víctimas del 
terrorismo en situaciones transfronterizas el reconocimiento de las indemnizaciones a que 
tuvieran derecho con arreglo a las legislaciones de los Estados miembros de la Unión 
Europea, recogiéndose así las obligaciones derivadas de la Directiva 2004/80/CE, del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre indemnización a las víctimas de los delitos.

El título quinto incorpora la regulación de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las 
Víctimas del Terrorismo, que puede concederse, de oficio o a solicitud de los interesados, en 
los grados de Gran Cruz y Encomienda. Con ella se configura la acción honorífica específica 
del Estado con el fin de honrar a las víctimas del terrorismo.

Finalmente, el título sexto prevé las disposiciones relativas a la tutela institucional a las 
víctimas del terrorismo y el anexo contiene los modelos de solicitudes de resarcimientos, 
indemnizaciones, ayudas y condecoraciones regulados en el presente reglamento.

En su virtud, a propuesta de los Ministros del Interior, de Justicia, de Hacienda y 
Administraciones Públicas, y de Empleo y Seguridad Social, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de septiembre 
de 2013,

DISPONGO:

Artículo único.  Aprobación del Reglamento.
Se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y 

Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, cuyo texto se incluye a continuación.
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Disposición transitoria primera.  Régimen transitorio.
Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor del presente reglamento 

continuarán su tramitación de conformidad con las normas que les fueran de aplicación en el 
momento de presentación de la solicitud.

Disposición transitoria segunda.  Aplicación retroactiva a quienes ya hubieran obtenido 
resarcimientos, indemnizaciones y ayudas.

1. Quienes, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 29/2011, de 22 de 
septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, hubieran 
percibido como resultado total de los resarcimientos por daños personales, así como del 
abono, en su caso, de la indemnización por responsabilidad civil fijada en sentencia firme, 
una cuantía inferior a la señalada en el anexo I de la citada Ley, podrán solicitar el abono de 
las diferencias que pudieran corresponderles en el plazo de un año contado a partir de la 
entrada en vigor de este reglamento.

2. En el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este reglamento 
podrán solicitarse resarcimientos por daños materiales derivados de acciones terroristas que 
hubieran tenido lugar desde el 1 de enero de 1960, cuando los mismos no hubieran podido 
ser resarcidos en su día por no estar previsto en el ordenamiento jurídico. En las mismas 
condiciones, salvo la limitación de plazo, podrán solicitarse ayudas educativas, por 
tratamientos médicos, asistencia psicopedagógica y extraordinarias.

3. Para los hechos cometidos antes de la entrada en vigor de este reglamento, el plazo 
de 5 años previsto en el artículo 49.4 para la concesión de condecoraciones empezará a 
contar desde el día siguiente al de la publicación de este reglamento.

Disposición derogatoria única.  Disposiciones que se derogan.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que se opongan a lo 

dispuesto en este Real Decreto y, en particular, el Real Decreto 1912/1999, de 17 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 32/1999, de 8 de 
octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo, el Real Decreto 1974/1999, de 23 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Real Orden de Reconocimiento Civil a 
las víctimas del Terrorismo, y el Real Decreto 288/2003, de 7 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo.

Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª de la 

Constitución Española.

Disposición final segunda.  Incorporación de Derecho de la Unión Europea.
Mediante este reglamento se incorpora al Derecho español la Directiva 2004/80/CE, del 

Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre indemnización a las víctimas de delitos.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».
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REGLAMENTO DE LA LEY 29/2011, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE 
RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL 

TERRORISMO

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
El presente reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley 29/2011, de 22 de 

septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1. El régimen de ayudas, resarcimientos, indemnizaciones y condecoraciones 

reconocidas por el presente reglamento será de aplicación a las víctimas de actos de 
terrorismo cometidos en territorio español o bajo jurisdicción española y a los amenazados 
por organizaciones y elementos terroristas conforme a lo establecido, respectivamente, en 
los artículos 3 y 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre.

2. Se aplicará igualmente el citado régimen a los hechos cometidos fuera del territorio 
español, siempre que las víctimas sean de nacionalidad española y concurra, además, 
alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que los daños hayan sido causados por actos cometidos por grupos que operen 
habitualmente en España.

b) Que las acciones terroristas estuvieran dirigidas a atentar contra el Estado español o 
los intereses españoles.

3. Se aplicará igualmente el citado régimen a los españoles víctimas de acciones 
terroristas cometidas fuera del territorio nacional no comprendidos en el apartado anterior, en 
las condiciones previstas en el presente Reglamento.

4. Asimismo, será de aplicación el régimen de ayudas, resarcimientos, indemnizaciones 
y condecoraciones reconocidas en el presente reglamento a los participantes en operaciones 
de paz y seguridad que formen parte de los contingentes de España en el exterior y sean 
objeto de un atentado terrorista.

A estos efectos, se aplicará a:
a) Los miembros de las Fuerzas Armadas españolas que participen en dichas 

operaciones, con inclusión de aquellos que, dependientes del Ministerio de Defensa, formen 
parte de la tripulación de los medios de transporte en los que se realicen los 
desplazamientos.

b) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que participen en 
dichas operaciones.

c) El personal al servicio de las Administraciones Públicas, incluyendo el contratado en 
España a título individual por el Estado, que se desplace al territorio en que se realice la 
operación para participar en ella o que se encuentre destinado en dicho territorio.

5. El régimen de ayudas, resarcimientos, indemnizaciones y condecoraciones 
reconocidas por el presente reglamento será de aplicación a los hechos que se hubieren 
cometido desde el 1 de enero de 1960.

Artículo 3.  Destinatarios.
1. Serán destinatarios de las ayudas, resarcimientos, indemnizaciones y 

condecoraciones los afectados por las acciones comprendidas en el ámbito de aplicación de 
este reglamento.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, la acreditación de la condición de 
afectado tendrá lugar:
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a) Por sentencia firme que reconozca el derecho a ser indemnizado en concepto de 
responsabilidad civil por los hechos y daños contemplados en el ámbito de aplicación de la 
Ley.

b) Cuando, sin mediar tal sentencia, se hubiesen llevado a cabo las oportunas diligencias 
judiciales o la incoación de los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos, en 
cuyo caso la condición de víctima o derechohabiente, la entidad de los daños sufridos, la 
naturaleza de los actos o hechos causantes y los demás requisitos legalmente exigidos 
podrán acreditarse ante la Administración General del Estado por cualquier medio de prueba 
admisible en derecho. En los supuestos contemplados en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 
2 de este reglamento, se solicitará informe a los titulares de los Ministerios de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, de Defensa y del Interior, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, a los efectos de acreditar los extremos anteriores.

3. La concesión de las ayudas y prestaciones reconocidas en este reglamento se 
someterán a los principios que, para ser indemnizadas, se establecen en el Convenio 
Europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos.

4. Las resoluciones administrativas firmes dictadas por órganos de la Administración 
General del Estado de las que se derive el reconocimiento a los interesados de la condición 
de víctimas del terrorismo tendrán eficacia para la tramitación y resolución de los 
correspondientes expedientes administrativos que se instruyan al amparo de este 
reglamento, de conformidad con las previsiones que les sean de aplicación.

Artículo 4.  Delimitación de las ayudas, resarcimientos, indemnizaciones y condecoraciones.
1. En el supuesto de fallecimiento de la víctima como consecuencia de las acciones 

comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento, se reconocerá, en los términos 
en él contemplados:

a) El pago por el Estado de los gastos de traslado, sepelio e inhumación y, en su caso, 
incineración, efectivamente soportados por los familiares de la víctima, en los términos del 
artículo 8.

b) El abono por el Estado del resarcimiento por fallecimiento en la cuantía reconocida en 
el artículo 7.

c) En su caso, el abono extraordinario a cargo del Estado de la cantidad impuesta en 
sentencia firme en concepto de responsabilidad civil por los daños físicos o psíquicos 
derivados de los hechos comprendidos en el ámbito de aplicación de este reglamento, en los 
términos establecidos por el capítulo IV del título I.

d) El abono de los daños materiales de conformidad con lo establecido en el título II.
e) Las ayudas para tratamientos médicos, asistencia sanitaria y psicosocial 

complementaria reconocida en el capítulo II del título III.
f) Las ayudas educativas de conformidad con lo establecido en el capítulo III del título III.
g) Las ayudas en materia de vivienda contempladas en el capítulo IV del título III.
h) Las ayudas extraordinarias para situaciones de necesidad, conforme a lo dispuesto en 

el capítulo V del título III.
i) Las condecoraciones otorgadas por el Estado, de conformidad con lo establecido en el 

título V de este Reglamento.
2. Las personas que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de las 

acciones comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento tendrán derecho al 
abono por el Estado de los resarcimientos por daños personales en las cuantías 
establecidas por el artículo 10, así como a las indemnizaciones, ayudas y condecoraciones 
reconocidas en las letras c) a i) del apartado anterior.

3. Las personas que hayan sido objeto de secuestro, como consecuencia de acciones 
comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento, tendrán derecho al abono del 
resarcimiento en las cuantías establecidas por el artículo 14 de este reglamento, así como a 
las indemnizaciones, ayudas y condecoraciones reconocidas en las letras c) a i) del apartado 
uno.

4. Las personas que hayan sufrido daños materiales derivados de las acciones 
comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento y no estén incluidas en alguno 
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de los supuestos anteriores, tendrán derecho a ser resarcidas por el Estado en los términos 
establecidos en el título II del presente Reglamento.

5. Los españoles que no formen parte de contingentes de España en el exterior y sean 
víctimas de atentados terroristas en el extranjero perpetrados por grupos que no operen 
habitualmente en España y que no estén dirigidos contra el Estado español ni contra 
intereses españoles tendrán derecho al abono por el Estado de los resarcimientos por daños 
personales en las cuantías establecidas por el artículo 21.

Artículo 5.  Régimen especial de ayudas a las personas amenazadas.
Las personas amenazadas a las que se refiere el artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de 

septiembre, sólo tendrán derecho a la prestación por el Estado de las ayudas extraordinarias 
del apartado 4 del artículo 42 de este reglamento.

TÍTULO I
Daños personales

CAPÍTULO I
Fallecimiento

Artículo 6.  Titulares.
1. Serán titulares del derecho de resarcimiento por fallecimiento, con referencia a la 

fecha en que éste se hubiera producido:
a) El cónyuge de la persona fallecida, si no estuvieran legalmente separados, o la 

persona que hubiere venido conviviendo con ella de forma permanente con análoga relación 
de afectividad al menos los dos años inmediatamente anteriores al momento del 
fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la 
mera convivencia; y los hijos de la persona fallecida.

b) En el caso de inexistencia de los anteriores, serán destinatarios, por orden sucesivo y 
excluyente, los padres, los nietos, los hermanos y los abuelos de la persona fallecida.

c) En defecto de los anteriores, los hijos de la persona conviviente y los menores en 
acogimiento familiar permanente o preadoptivo de la persona fallecida, cuando dependieren 
económicamente de ella.

2. De concurrir dentro de un mismo párrafo del apartado anterior varios beneficiarios, la 
distribución de la cuantía correspondiente al resarcimiento se efectuará de la siguiente 
manera:

a) En el supuesto contemplado por la letra a), la cantidad se repartirá por mitades, 
correspondiendo una al cónyuge no separado legalmente o conviviente y otra a los hijos, 
distribuyéndose esta última entre ellos por partes iguales.

b) En el supuesto contemplado en la letra b), la cuantía se repartirá por partes iguales 
entre las personas con el mismo parentesco.

c) En el supuesto contemplado en la letra c), la cuantía se repartirá por partes iguales 
entre los beneficiarios concurrentes.

3. A los efectos de este artículo, se entenderá que una persona depende 
económicamente del fallecido cuando, en el momento del fallecimiento, viviera total o 
parcialmente a expensas de éste y no percibiera en cómputo anual rentas o ingresos de 
cualquier naturaleza superiores al 150 por ciento del indicador público de renta que 
correspondiera en aquel momento, también en cómputo anual.

Artículo 7.  Cuantías.
La cuantía de indemnización en caso de fallecimiento por acto terrorista será de 250.000 

€, cantidad que será incrementada en una cantidad fija de 20 mensualidades del indicador 
público de renta que corresponda a la fecha del acto terrorista, en razón de cada uno de los 
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hijos o menores acogidos que dependiesen económicamente de la víctima en el momento 
del fallecimiento.

Artículo 8.  Gastos de sepelio e inhumación.
1. La Administración General del Estado abonará los gastos de traslado, sepelio e 

inhumación y/o incineración de las personas que fallecidas como consecuencia de un 
atentado terrorista que no se hallen cubiertos por una póliza de seguro, hasta el límite 
de 6.000 euros.

2. Los gastos serán satisfechos previa presentación de las facturas correspondientes. 
Será necesario acompañarlas de la póliza de seguro que cubra estos gastos o de la 
declaración responsable de ausencia de tal seguro.

CAPÍTULO II
Daños físicos o psíquicos

Artículo 9.  Titulares.
Serán titulares del derecho al resarcimiento por daños personales, que comprenderán 

los daños físicos y psíquicos, quienes los hubieran padecido.

Artículo 10.  Cuantías.
1. Las cuantías de los resarcimientos por daños personales serán las siguientes:
a) Gran invalidez: 500.000 euros.
b) Incapacidad permanente absoluta: 180.000 euros.
c) Incapacidad permanente total: 100.000 euros.
d) Incapacidad permanente parcial: 75.000 euros.
e) Lesiones permanentes no invalidantes: se determinarán de acuerdo con el sistema de 

valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación 
establecido en el anexo del Texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro 
en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 
de octubre, actualizadas sus cuantías por la resolución de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Competitividad, vigente en el momento 
de presentación de la solicitud, y con arreglo al baremo resultante de la aplicación de la 
legislación de Seguridad Social sobre cuantías de las indemnizaciones de las lesiones, 
mutilaciones y deformaciones definitivas y no invalidantes, causadas por accidente de 
trabajo o enfermedad profesional. El importe total no podrá exceder, en ningún caso, de la 
cuantía señalada para la incapacidad permanente parcial.

f) Incapacidad temporal: duplo del indicador público de renta diario que corresponda al 
período en que se encuentre en situación de incapacidad temporal, hasta el límite de 18 
mensualidades. A estos efectos, se entenderá que la víctima se encuentra en situación de 
incapacidad temporal mientras reciba asistencia sanitaria y esté impedida para el ejercicio de 
sus actividades profesionales o habituales.

2. Las víctimas afectadas por un grado de incapacidad permanente tendrán derecho a 
que la ayuda sea incrementada en una cantidad fija de 20 mensualidades del indicador 
público de renta que corresponda, en razón de cada uno de los hijos o menores acogidos 
que dependiesen económicamente de la víctima en el momento del acto terrorista que causó 
la lesión.

Artículo 11.  Calificación de las lesiones.
1. Para la calificación de las lesiones a efectos de indemnización será preceptivo el 

dictamen emitido por el equipo de valoración de incapacidades que determine el Instituto 
Nacional de Seguridad Social, en el que en todo caso se integrará una persona designada 
por el Ministerio del Interior, al efecto de la valoración del nexo causal de éstas con los actos 
terroristas.
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El equipo de valoración de incapacidades sólo requerirá el reconocimiento personal de la 
víctima y la práctica de pruebas complementarias en los casos en que sea indispensable. No 
será necesario someterse a nuevos reconocimientos médicos en el supuesto de que los 
órganos competentes de la Administración General del Estado hayan elaborado ya un 
informe de calificación de lesiones, en cuyo caso la citada calificación tendrá carácter 
vinculante para el órgano instructor del procedimiento.

El coste de los informes, pruebas o exploraciones complementarias será financiado con 
cargo a los créditos de la sección correspondiente del presupuesto de gastos del Estado, 
efectuando el Ministerio del Interior el ingreso de las cantidades correspondientes a la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

2. El informe médico de síntesis consolidado se practicará por un facultativo 
perteneciente a los servicios médicos de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social en la que el interesado tenga su residencia o, en su defecto, por órgano 
equivalente del servicio de salud pública de la Comunidad Autónoma.

3. Para las víctimas no residentes en el territorio nacional, el dictamen se emitirá a la 
vista de los informes periciales evacuados con motivo de las actuaciones penales seguidas y 
de los informes y pruebas complementarias que sea preciso recabar de la legación consular 
más próxima al lugar de residencia de la víctima.

4. La calificación de las lesiones invalidantes de los miembros de las Fuerzas Armadas, 
Guardia Civil o Cuerpo Nacional de Policía se efectuará por sus respectivos órganos médico-
periciales o tribunales. A estos efectos, se incorporará, en todo caso, una persona designada 
por el Ministerio del Interior para informar sobre la valoración del nexo causal.

5. La calificación de las lesiones permanentes no invalidantes podrá efectuarse, en su 
caso, por la asesoría médica adscrita a la unidad administrativa instructora de las ayudas e 
indemnizaciones, la cual podrá solicitar informes médicos complementarios a los diferentes 
servicios sanitarios públicos.

Artículo 12.  Pagos a cuenta.
1. El sistema de pagos a cuenta se aplicará en los supuestos de incapacidad temporal y 

de lesiones invalidantes derivadas de acciones comprendidas en el ámbito de aplicación de 
este reglamento.

2. El Ministerio del Interior podrá anticipar hasta 18.030,36 €, a cuenta de la percepción 
de la ayuda definitiva en los casos en que, por la gravedad de las lesiones sufridas, sea 
razonable presumir una posterior declaración de incapacidad permanente total, absoluta o 
una gran invalidez de la víctima.

En tales casos, a instancia de parte o de oficio por el Ministerio del Interior cuando el 
afectado se viera imposibilitado para ello, el órgano instructor en materia de atención a 
víctimas del terrorismo tramitará un expediente con carácter de urgencia en el que, una vez 
comprobado el nexo causal entre las lesiones y los hechos incluidos en el ámbito de 
aplicación de este reglamento, examinará los informes médicos aportados, a efectos de 
valorar la presumible incapacidad futura de la víctima, y propondrá a la Dirección General de 
Apoyo a las Víctimas del Terrorismo la resolución correspondiente sobre la cantidad que 
deba ser anticipada.

Cuando el afectado no estuviera de acuerdo con la cuantía fijada en dicha resolución, 
podrá solicitar su reexamen en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de notificación de aquélla.

3. En los demás supuestos de lesiones invalidantes o de incapacidad temporal, las 
cantidades a cuenta serán equivalentes a las que resulte de multiplicar el duplo del indicador 
público de renta vigente en la fecha en la que se produjo la lesión, por los días de 
incapacidad, teniendo su abono una periodicidad trimestral.

La instrucción y resolución del procedimiento para su concesión corresponderá a los 
órganos señalados en el apartado anterior. Para dictar la resolución de concesión, bastará 
que en el expediente haya quedado acreditada la condición de beneficiario y la situación de 
baja médica o incapacidad temporal del beneficiario El primer pago a cuenta estará 
supeditado, sin embargo, a la presentación del documento que pruebe la permanencia de la 
situación de baja o incapacidad laboral de la víctima durante todo el período trimestral 
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transcurrido. Los sucesivos abonos, también de periodicidad trimestral, se producirán a 
medida que se acredite la prolongación de la baja, hasta un plazo máximo de 18 meses.

4. Una vez concedida el alta médica y, en todo caso, transcurrido el plazo de 18 meses 
previsto en el anterior apartado, se tramitará expediente para el pago total del resarcimiento 
que corresponda, del que se descontarán las cantidades previamente abonadas.

CAPÍTULO III
Secuestro

Artículo 13.  Titulares.
La persona que haya sido objeto de secuestro, como consecuencia de las acciones 

comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento, exigiéndose alguna condición 
para su libertad, tendrá derecho a las prestaciones reconocidas en el artículo siguiente.

Artículo 14.  Cuantía.
Procederá el abono de 12.000 euros por el acto del secuestro y el triple del indicador 

público de renta diario por cada día de duración del mismo, hasta el límite de la 
indemnización fijada por incapacidad permanente parcial.

Podrá ser resarcido, en su caso, por los daños personales que el acto del secuestro le 
haya causado.

CAPÍTULO IV
Abono de la responsabilidad civil fijada en sentencia

Artículo 15.  Titulares.
Las víctimas de acciones comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento 

tendrán derecho a ser resarcidas por el Estado, que asumirá con carácter extraordinario el 
abono de las correspondientes indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil por 
muerte o por daños físicos o psíquicos.

Artículo 16.  Cuantía.
1. Las obligaciones asumidas por el Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 

anterior, se extenderán al pago de las indemnizaciones que traigan causa de las siguientes 
contingencias:

a) Fallecimiento.
b) Gran invalidez.
c) Incapacidad permanente absoluta.
d) Incapacidad permanente total.
e) Incapacidad permanente parcial.
f) Lesiones permanentes no invalidantes.
g) Secuestro.
2. La cuantía de las indemnizaciones se determinará de la siguiente manera:
a) Cuando exista sentencia firme que reconozca una indemnización por responsabilidad 

civil, bien sea por fallecimiento, bien por daños físicos o psíquicos causante de alguna de las 
contingencias especificadas en el párrafo anterior, se abonará la cantidad fijada en la misma, 
con el límite establecido en el apartado tercero.

b) Cuando la sentencia firme no reconociera ni permitiera reconocer una cantidad en 
concepto de responsabilidad civil por daños físicos o psíquicos, se abonará la cuantía 
prevista en el anexo I de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre.

3. La cantidad total a abonar por el Estado, en concepto de responsabilidad civil fijada en 
sentencia no excederá de las siguientes cuantías:

a) Fallecimiento: 500.000 €.
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b) Gran invalidez: 750.000 €.
c) Incapacidad permanente absoluta: 300.000 €.
d) Incapacidad permanente total: 200.000 €.
e) Incapacidad permanente parcial: 125.000 €.
f) Lesiones permanentes no invalidantes: 100.000 €.
g) Secuestro: 125.000 €.

Artículo 17.  Régimen jurídico.
1. En ningún caso el abono previsto en este capítulo supone la asunción de 

responsabilidad civil subsidiaria por parte del Estado en los procesos penales.
2. Cuando las personas a las que se refiere el artículo 15 hubieren percibido el 

resarcimiento por daños personales, la cuantía del abono extraordinario de la 
responsabilidad civil por parte del Estado se extenderá únicamente a la diferencia que pueda 
existir entre la cantidad fijada por responsabilidad civil en sentencia firme, con los límites 
establecidos en el apartado tercero del artículo anterior, y la percibida por daños personales.

Artículo 18.  Subrogación del Estado en las acciones de responsabilidad civil.
1. El Estado se subrogará en las acciones que los perceptores de las indemnizaciones y 

prestaciones recibidas en aplicación de esta Ley puedan ejercer contra los responsables de 
los actos de terrorismo hasta el límite de la indemnización satisfecha por el Estado. A estos 
efectos deberán, con carácter previo a la percepción de las ayudas y prestaciones, transmitir 
al Estado las acciones civiles correspondientes.

2. Los destinatarios de las indemnizaciones y prestaciones por terrorismo a quienes la 
sentencia judicial hubiera reconocido derechos de resarcimiento por un importe superior al 
recibido del Estado en aplicación de esta Ley, conservarán la acción civil para reclamar la 
diferencia a los responsables de la acción delictiva causante de los daños.

3. A tales fines, las personas que tengan derecho a ser indemnizadas acompañarán a su 
solicitud el documento por el que transmiten al Estado las acciones derivadas de la 
responsabilidad civil que pudieran corresponderles.

Artículo 19.  Comunicación con los órganos jurisdiccionales.
Las concesiones de indemnización se comunicarán al órgano jurisdiccional que hubiere 

dictado la resolución que declaró la responsabilidad civil en la que el Estado hubiere 
quedado subrogado.

CAPÍTULO V
Ayudas excepcionales por daños sufridos en el extranjero

Artículo 20.  Titulares.
Los españoles que no formen parte de contingentes de España en el exterior y sean 

víctimas de atentados terroristas en el extranjero perpetrados por grupos que no operen 
habitualmente en España y que no estén dirigidos contra el Estado español ni contra 
intereses españoles, tendrán derecho a percibir el resarcimiento excepcional regulado en el 
presente capítulo.

Artículo 21.  Cuantía.
1. Si el español tiene su residencia habitual en el país en que se produce la acción 

terrorista, le corresponderá el 50 % de las cantidades fijadas para los supuestos de 
fallecimiento, daños personales y secuestro en los artículos 7, 10 y 14 de este reglamento.

2. Si el español no tuviera residencia habitual en dicho país, la ayuda a percibir será del 
40 % de las cantidades señaladas en los artículos citados en el apartado precedente.
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Artículo 22.  Carácter subsidiario.
1. Esta ayuda tendrá carácter subsidiario de las que pudieran ser reconocidas a la 

víctima por el Estado donde se produzca el atentado. A tal efecto, el órgano instructor podrá 
recabar la información pertinente a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación.

2. Únicamente se abonará la ayuda excepcional prevista en este capítulo cuando el 
beneficiario no reciba indemnización o ayuda del Estado donde se cometió el hecho o 
cuando la reciba por importe inferior a la prevista en el artículo anterior, y en este caso sólo 
por la diferencia. Si el Estado español hubiese satisfecho una ayuda excepcional y luego el 
beneficiario percibiera otra del Estado donde se cometió el hecho, estará obligado a 
reintegrar la primera, en todo o en parte según proceda.

TÍTULO II
Daños materiales

Artículo 23.  Daños resarcibles.
1. Los resarcimientos por daños materiales comprenderán los causados en las viviendas, 

en los establecimientos mercantiles e industriales o en elementos productivos de las 
empresas, en las sedes de partidos políticos, de sindicatos o de organizaciones sociales y 
los producidos en vehículos, con los requisitos y limitaciones establecidos en el presente real 
decreto.

2. Los resarcimientos tendrán carácter subsidiario respecto de cualesquiera otros 
reconocidos por las Administraciones Públicas o derivados de contrato de seguro, 
reduciéndose en la cantidad percibida por estos conceptos. El conjunto de resarcimientos no 
podrá superar, en ningún caso, el valor del daño producido.

3. No serán resarcibles los daños causados en bienes de titularidad pública.

Artículo 24.  Daños en viviendas.
1. En las viviendas habituales serán objeto de resarcimiento los daños sufridos en la 

estructura, instalaciones y mobiliario que resulte necesario reponer para que aquéllas 
recuperen sus condiciones anteriores de habitabilidad, excluyendo los elementos que la 
Administración considere que tienen carácter suntuario.

En las viviendas que no tengan carácter habitual el resarcimiento comprenderá el 50 % 
de los daños, con el límite de 113.680 euros.

2. Se entenderá por vivienda habitual, a los efectos de este reglamento, la edificación 
que constituya la residencia de una persona o unidad familiar durante un período de, al 
menos, seis meses al año. Igualmente se entenderá que la vivienda es habitual en los casos 
de ocupación de ésta en tiempo inferior a un año, siempre que se haya residido en ella un 
tiempo equivalente, al menos, a la mitad del transcurrido desde la fecha en que hubiera 
comenzado la ocupación.

Artículo 25.  Alojamiento provisional.
1. Los gastos derivados del alojamiento provisional de las personas que tengan que 

abandonar temporalmente su vivienda, se abonarán mientras duren las obras de reparación, 
con el límite de 90 euros diarios si el alojamiento tiene lugar en un establecimiento hotelero, 
o de 1.500 euros mensuales si se trata del alquiler de una vivienda.

2. A estos efectos el Ministerio de Interior podrá celebrar convenios o acuerdos con otras 
Administraciones Públicas u organizaciones especializadas en el auxilio o asistencia a 
damnificados en situaciones de catástrofe o siniestro.

Artículo 26.  Daños en establecimientos mercantiles o industriales.
1. Serán resarcibles los daños sufridos en la estructura, instalaciones, mobiliario y equipo 

necesarios para poner nuevamente en funcionamiento los establecimientos mercantiles o 
industriales, con un máximo de 113.680 euros por establecimiento.
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2. Con independencia de estas reparaciones, la Administración General del Estado, en 
supuestos excepcionales y, en particular, cuando quedara interrumpida la actividad de una 
empresa, con riesgo de pérdida de sus puestos de trabajo, podrá subsidiar préstamos 
destinados a reanudar dicha actividad.

El subsidio consistirá en el abono a la entidad de crédito prestamista de la diferencia 
existente entre los pagos de amortización de capital e intereses, al tipo de interés fijado por 
la entidad prestamista, y los que corresponderían al tipo de interés subsidiado, que será el 
del interés legal del dinero en el momento de formalización del préstamo menos tres puntos 
porcentuales de interés anual.

3. También podrá celebrar la Administración General del Estado convenios con entidades 
de créditos a bajo interés, con la finalidad indicada en el apartado precedente.

Artículo 27.  Daños en sedes de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales.
1. Serán resarcibles los daños sufridos en las sedes de partidos políticos, sindicatos y 

organizaciones sociales, incluyendo el mobiliario y el equipo siniestrado, en la cuantía 
necesaria para que recuperen sus condiciones anteriores de funcionamiento y puedan 
reanudar su actividad.

2. Se incluirán entre las organizaciones sociales las asociaciones, fundaciones y 
entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la representación y defensa de los intereses de 
las víctimas del terrorismo.

3. Igualmente, serán resarcibles los daños de esta naturaleza sufridos en las sedes o 
lugares de culto pertenecientes a confesiones religiosas inscritas en el Registro de Entidades 
Religiosas, en la cuantía anteriormente precisada.

Artículo 28.  Daños en vehículos.
1. Serán resarcibles los daños sufridos en vehículos particulares, así como en los 

destinados al transporte terrestre de personas o mercancías, siempre que se disponga de 
póliza de seguro obligatorio de vehículo vigente en el momento del daño, cuando ésta sea 
exigible según la normativa reguladora de dicho seguro.

2. El resarcimiento comprenderá el importe de los gastos necesarios para su reparación. 
En caso de destrucción del vehículo, o si la reparación es superior al valor venal, la 
indemnización abarcará el importe en el mercado de un vehículo de similares características 
y condiciones de uso al siniestrado, hasta el límite de 30.500 euros. El informe pericial hará 
constar el valor de las reparaciones o el de reposición, según proceda.

Artículo 29.  Tasación de daños materiales.
1. La tasación pericial de los daños materiales se realizará por los servicios competentes 

del Consorcio de Compensación de Seguros, que tendrá derecho al abono por parte de la 
Administración General del Estado de los trabajos de peritación conforme al baremo de 
honorarios profesionales que dicho Consorcio tuviese aprobado para sus peritos tasadores 
de seguros.

2. En la tasación pericial habrán de valorarse tanto los daños indemnizables por el 
Consorcio, con arreglo a su propia normativa, como los resarcibles por la Administración, 
conforme a lo dispuesto en este reglamento.

3. En los expedientes de resarcimiento de daños materiales de cuantía inferior 
a 1.803,04 euros será suficiente, para su reconocimiento en la correspondiente resolución 
administrativa, el informe pericial del Consorcio de Compensación de Seguros.

4. No obstante, se podrá prescindir de la peritación cuando la cuantía total de los daños, 
acreditada mediante la factura o presupuesto de reparación originales, no alcance 600 
euros, si constara a la Administración el cumplimiento de los demás requisitos exigibles.
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TÍTULO III
Asistencia inmediata, ayudas y derechos sociales

CAPÍTULO I
Asistencia inmediata

Artículo 30.  Asistencia psicológica y psiquiátrica inmediata.
Las personas afectadas por un atentado terrorista recibirán de inmediato, con carácter 

gratuito, la asistencia psicológica y psiquiátrica necesaria para cubrir sus necesidades de 
atención, durante todo el tiempo que precisen de acuerdo con los criterios médicos y 
buscando su mejor y más pronta recuperación.

Artículo 31.  Asistencia sanitaria de urgencia.
1. La asistencia sanitaria de urgencia se prestará por los órganos y entidades que 

componen el Sistema Nacional de Salud en las condiciones que establezcan sus normas de 
funcionamiento.

2. Las autoridades sanitarias y el personal de dirección de los establecimientos sanitarios 
adoptarán procedimientos específicos dirigidos a localizar e informar a los familiares de las 
víctimas sobre el estado de éstas. El Ministerio del Interior recabará de las citadas 
autoridades y centros sanitarios cuanta información precise para la debida prestación de los 
servicios de atención a las víctimas del terrorismo y a sus familiares.

CAPÍTULO II
Ayudas para asistencia sanitaria y psicosocial complementaria

Artículo 32.  Tratamientos médicos y asistencia sanitaria complementaria.
1. Las personas que hayan sufrido daños físicos tendrán derecho a que les sean 

resarcidos los gastos por tratamientos médicos, prótesis e intervenciones quirúrgicas que 
guarden vinculación con las acciones terroristas, cuando quede acreditada su necesidad y 
no se hallen cubiertos por el sistema público o privado de previsión al que estas personas se 
encuentren acogidas.

2. Para justificar la necesidad y la no cobertura pública o privada de la ayuda se 
acompañará a la solicitud un informe médico acreditativo de la misma y una certificación de 
la entidad aseguradora de la víctima de que la ayuda no entra dentro de la cobertura de sus 
prestaciones. El órgano instructor podrá recabar la certificación anterior, previo 
consentimiento del interesado, cuando el sistema de aseguramiento o previsión sea público.

3. Estos gastos podrán ser abonados directamente a la entidad prestataria o al 
destinatario de la ayuda, previa presentación de la factura original acreditativa.

Artículo 33.  Tratamiento psicológico.
1. Las víctimas y amenazados y sus familiares o personas con quienes convivan, que 

sufran secuelas psicológicas derivadas de los actos de terrorismo que se manifiesten con 
posterioridad, tendrán derecho a la financiación del coste de la atención psicológica, previa 
prescripción facultativa, con un límite de 3.600 euros por tratamiento individualizado.

2. A tal efecto, la Administración General del Estado podrá establecer los oportunos 
conciertos con otras Administraciones Públicas o con entidades privadas especializadas en 
dicha asistencia.

En defecto de los oportunos conciertos, la Administración General del Estado podrá 
financiar el coste de los tratamientos individuales requeridos, siempre que quede acreditada, 
a juicio de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, 
su necesidad, vinculación con las acciones comprendidas en el ámbito de aplicación de este 
reglamento y falta de adecuación al trauma causado por las acciones terroristas del 
tratamiento psicológico prestado por el sistema de previsión público o privado.
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La ayuda correspondiente se abonará por trimestres vencidos al profesional interviniente, 
previa presentación de las facturas originales de los honorarios correspondientes.

Artículo 34.  Apoyo psicopedagógico.
El Ministerio del Interior, en cooperación con las Comunidades Autónomas y en el marco 

de la normativa que regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo, desarrollará las medidas necesarias para que los alumnos de educación infantil, 
primaria y secundaria obligatoria que, como consecuencia de las acciones comprendidas en 
el ámbito de aplicación de este reglamento, padezcan problemas de aprendizaje o 
adaptación social, puedan recibir apoyo psicopedagógico, prioritario y gratuito.

CAPÍTULO III
Ayudas educativas

Artículo 35.  Titulares.
Se concederán ayudas de estudio cuando como consecuencia de un acto terrorista se 

deriven para el estudiante, para su viudo o viuda, pareja de hecho o hijos del fallecido, o 
para sus padres, hermanos, tutores o guardadores, daños personales que los incapaciten 
para el ejercicio de su profesión habitual.

Artículo 36.  Contenido.
1. Las citadas ayudas podrán concederse para iniciar o proseguir enseñanzas en las 

cuantías que se indican por cada curso escolar:
a) Primer ciclo de educación infantil: 1.000 euros.
b) Segundo ciclo de educación infantil y educación primaria: 400 euros.
c) Educación secundaria obligatoria: 400 euros.
d) Bachillerato: 1.000 euros.
e) Formación profesional de grado medio y superior: 1.500 euros.
f) Grado o equivalente: 1.500 euros.
g) Máster: 1.500 euros.
h) Otros estudios superiores: 750 euros.
i) Enseñanzas de idiomas en centros oficiales: 300 euros.
2. Estas cantidades se incrementarán en un 20 % siempre que el centro de estudios 

diste, al menos, 50 km de la localidad en la que se encuentre el domicilio familiar, y en un 40 
% si la asistencia al citado centro implica cambio de residencia respecto del domicilio 
familiar.

Artículo 37.  Requisitos.
1. Para ser destinatario de las ayudas será preciso no estar en posesión o no reunir los 

requisitos legales para la obtención de un título del mismo nivel o de nivel superior al de los 
estudios para los que se solicita la ayuda.

2. En los niveles de bachillerato o formación profesional media o superior, enseñanzas 
universitarias conducentes al título de grado, máster universitario, enseñanzas de idiomas y 
otros estudios superiores no integrados en la universidad, serán de aplicación los requisitos 
académicos de matriculación y carga lectiva superada establecidos en el capítulo III del Real 
Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de becas y 
ayudas al estudio.

No obstante, para el cálculo de los rendimientos académicos mínimos exigidos a los 
beneficiarios de las ayudas al estudio, el Ministerio del Interior aplicará un coeficiente 
corrector del 0,60 a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo que 
requieran de una adaptación curricular o de un aumento de tiempos para realizar los 
estudios en los supuestos de incapacidad física o psíquica.
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3. De manera motivada, el Ministerio del Interior podrá eximir del cumplimiento de los 
requisitos académicos mínimos al solicitante de la ayuda, atendiendo a la fecha de comisión 
del atentado terrorista o a su repercusión en el solicitante y/o en su ámbito familiar.

Artículo 38.  Incompatibilidades.
1. Las ayudas al estudio percibidas por la condición de víctima de terrorismo serán 

incompatibles con las percibidas por los mismos conceptos de otras Administraciones. En 
caso de percepción de más de una ayuda por el mismo concepto, se procederá a la 
revocación de la ayuda concedida por el Ministerio del Interior.

2. Sólo se concederá una ayuda por curso, aunque se realicen de forma simultánea 
varios cursos o grados universitarios.

Artículo 39.  Tasas académicas.
La Administración General del Estado, en cooperación con las Comunidades 

Autónomas, acordará las medidas necesarias para eximir del pago de las tasas y precios por 
los servicios académicos en los centros oficiales de estudios a quienes hayan sufrido daños 
físicos o psíquicos de carácter permanente como consecuencia de la actividad terrorista, así 
como a los hijos de los anteriores y de las personas fallecidas en actos terroristas.

CAPÍTULO IV
Ayudas en materia de vivienda pública

Artículo 40.  Vivienda pública.
1. La Administración General del Estado, en cooperación con las Comunidades 

Autónomas, acordará las medidas necesarias para que los beneficiarios del régimen de 
ayudas e indemnizaciones contemplado en este reglamento tengan una consideración 
preferente en la adjudicación de viviendas de protección pública a precio tasado o para 
arrendamiento.

2. A estos efectos, los planes estatales de vivienda incluirán medidas específicas para 
facilitar el acceso a las viviendas de protección pública en régimen de propiedad o 
arrendamiento. En particular, dichas medidas podrán exonerar la aplicación de requisitos de 
umbrales de renta familiar cuando las secuelas que se deriven del atentado terrorista 
padecidas sean de tal entidad que obliguen a cambio de vivienda.

Artículo 41.  Ayudas para la adaptación de vivienda.
La Administración General del Estado, en cooperación con las Comunidades 

Autónomas, acordará las medidas necesarias para la adaptación de viviendas cuando esta 
sea necesaria en atención a las secuelas derivadas de las acciones incluidas en el ámbito de 
aplicación del presente reglamento. Sin perjuicio de ello, el Ministerio del Interior atenderá 
con carácter extraordinario el abono de ayudas destinadas a esa finalidad, de conformidad 
con lo establecido en el artículo siguiente.

CAPÍTULO V
Ayudas extraordinarias y anticipos

Artículo 42.  Ayudas extraordinarias.
1. El Ministerio de Interior podrá conceder ayudas extraordinarias para paliar situaciones 

de necesidad personal o familiar plena o insuficientemente cubiertas por el régimen de 
ayudas e indemnizaciones previstas en este reglamento.

2. En los supuestos de daños personales, las ayudas podrán cubrir necesidades 
sociales, sanitarias, psicológicas o educativas, previa evaluación efectuada por los órganos 
competentes del Ministerio del Interior.
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3. En los supuestos de daños materiales, las ayudas podrán cubrir la adaptación o 
cambio de vivienda cuando las secuelas del atentado terrorista así lo exijan, así como 
aquellas otras necesidades personales o familiares derivadas de la acción terrorista.

4. Las personas que acrediten la condición de amenazado podrán percibir ayudas que 
faciliten el traslado de localidad, abandono de vivienda, gastos de escolarización y otros que 
guarden relación con dicha situación.

5. Estas ayudas serán compatibles con las ayudas ordinarias reguladas por este 
reglamento y podrán ser solicitadas por las víctimas o familiares que convivan con ellas, o 
bien ser promovidas de oficio por el Ministerio de Interior, en atención a la necesidad 
detectada, elevándose por el órgano competente en materia de ayudas y resarcimientos a 
las víctimas del terrorismo la propuesta de concesión al titular del Ministerio del Interior.

Artículo 43.  Anticipos.
En supuestos de perentoria necesidad podrán otorgarse anticipos a cuenta de las 

ayudas extraordinarias, gastos de asistencia médica, traslados de afectados y alojamientos 
provisionales, cuya cuantía no excederá el 70 % de la que previsiblemente fuera a 
corresponder en la resolución que acuerde su concesión.

CAPÍTULO VI
Derechos laborales

Artículo 44.  Derechos laborales.
Las personas incluidas en los artículos 5 y 33 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, 

tendrán derecho para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social 
integral:

a) A la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a la 
reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del 
horario flexible o de otras formas de reordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la 
empresa, en los términos del artículo 37.7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

b) A la movilidad geográfica, mediante el derecho preferente a ocupar otro puesto de 
trabajo, del mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la empresa tenga vacante 
en cualquier otro de sus centros de trabajo, en los términos expresados en el artículo 40.3 
bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 45.  Derechos de los empleados públicos.
Las personas a las que se refiere el artículo anterior que tuviesen la condición de 

funcionarios públicos y de personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas 
tendrán derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo y a la movilidad 
geográfica, en los términos previstos en el artículo 35 de la Ley 29/2011 y en la legislación 
específica.

Artículo 46.  Políticas activas de empleo.
Las personas incluidas en el artículo 34 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, tendrán 

derecho:
a) a ser beneficiarias de las medidas de bonificación a la contratación previstas en la Ley 

43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.
b) a ser beneficiarias de medidas de inserción laboral para colectivos con especiales 

dificultades para el acceso y permanencia en el empleo, de conformidad con lo previsto en la 
Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.
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Artículo 47.  Convenios con empresas para facilitar la contratación de víctimas del 
terrorismo.

El Ministerio del Interior, con el fin de facilitar la contratación de las víctimas del 
terrorismo y la movilidad geográfica, para aquéllas que precisen trasladar su residencia con 
la garantía de un empleo, promoverá la suscripción de convenios de colaboración con 
empresas para fomentar la sensibilización sobre la violencia terrorista y la inserción laboral 
de las víctimas.

TÍTULO IV
Procedimientos

CAPÍTULO I
Procedimiento general para el reconocimiento de resarcimientos, 

indemnizaciones y ayudas

Artículo 48.  Iniciación del procedimiento. Forma y lugar de presentación de las solicitudes.
1. El procedimiento para el reconocimiento de los resarcimientos, indemnizaciones y 

prestaciones reguladas en el presente reglamento se iniciará mediante solicitud de persona 
interesada, directamente o por medio de un representante acreditado por cualquier medio 
válido en derecho que deje constancia fidedigna, debiendo formalizarse aquella conforme a 
los modelos contenidos en el anexo. Las solicitudes estarán igualmente disponibles para su 
cumplimentación y presentación en la sede electrónica del Ministerio del Interior en la 
dirección https://sede.mir.gob.es.

Las solicitudes deberán acompañarse de la documentación acreditativa de la condición 
de afectado, conforme a lo establecido en el artículo 3.2 de este reglamento o, en su caso, 
del grado de parentesco con la víctima.

Si se solicitan ayudas al estudio, habrá de adjuntarse la documentación acreditativa de 
los créditos en los que se haya matriculado y del rendimiento académico exigido de acuerdo 
con el artículo 37 de este reglamento.

El solicitante no deberá aportar documentación que se halle en poder de la 
Administración actuante, en cuyo caso podrá autorizar a ésta para que recabe en su nombre 
la documentación necesaria para la tramitación del expediente.

2. Los procedimientos de concesión de las condecoraciones previstas en el artículo 60 
se iniciarán a solicitud del interesado o de las personas indicadas en el artículo 6 para, por 
orden de presentación de la solicitud, instar la que correspondiera a la persona fallecida, 
debiendo formalizarse en el modelo de solicitud que figura en el anexo. No obstante, este 
procedimiento podrá también iniciarse de oficio por el Ministerio del Interior, previa consulta 
con los destinatarios, cuando tuviese conocimiento de los hechos que pudieran dar lugar al 
reconocimiento.

3. La presentación de solicitudes podrá realizarse en el registro general del Ministerio del 
Interior, en los registros de cualquier órgano administrativo de la Administración General del 
Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas o de cualquier Entidad 
Local que hubiese suscrito el oportuno convenio, en las Oficinas de Correos o en las 
representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. Asimismo, 
las solicitudes podrán presentarse de forma electrónica a través del registro electrónico del 
Ministerio del Interior (https://sede.mir.gob.es).

Artículo 49.  Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes de indemnización por daños personales o 

materiales será de un año, a contar desde el día en que se produjeron los daños.
En el caso de daños personales, se computará desde la fecha de alta o consolidación de 

secuelas, conforme acredite el Sistema Nacional de Salud.
Si, como consecuencia directa de las lesiones, se produjese un agravamiento de 

secuelas o el fallecimiento del afectado derivado de las lesiones sufridas como consecuencia 
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del acto terrorista, se abrirá de nuevo el plazo de un año para solicitar la diferencia 
cuantitativa que proceda.

Si la víctima incapacitada hubiera fallecido por causa distinta a las secuelas derivadas 
del atentado, resultarán destinatarios de la indemnización que hubiera correspondido al 
causante las personas a las que se refiere el artículo 6 de este reglamento, según el orden 
de preferencia establecido en el mismo.

En el caso de daños psicológicos, el plazo de un año se computará desde el momento 
en que existiera un diagnóstico acreditativo de la causalidad de la secuela.

2. El plazo para solicitar el abono con carácter extraordinario de la responsabilidad civil 
fijada en sentencia firme será de un año desde la notificación al interesado de la sentencia o, 
en su caso, de la resolución judicial que fije la cuantía indemnizatoria.

3. El plazo de presentación de solicitudes de ayudas al estudio será de tres meses desde 
la formalización de la matrícula del curso para el que se solicita la ayuda.

4. El plazo para solicitar las condecoraciones previstas en el artículo 60 o, en su caso, 
para el inicio de oficio del expediente, previa consulta con los destinatarios, será de cinco 
años, a contar desde la comisión del acto terrorista o desde que la Administración Pública 
tuviera conocimiento del mismo.

Artículo 50.  Subsanación y mejora de la solicitud.
1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 70 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se requerirá a la persona interesada para que, en un 
plazo de quince días, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa 
resolución dictada al efecto.

2. El plazo mencionado en el apartado anterior podrá ser ampliado hasta 5 días, a 
petición de la persona interesada o a iniciativa del órgano instructor, cuando la aportación de 
documentos requeridos presente dificultades especiales.

Artículo 51.  Instrucción del procedimiento.
1. El procedimiento para el reconocimiento de los resarcimientos, indemnizaciones y 

ayudas será instruido por el órgano competente en materia de atención a víctimas 
dependiente del Ministerio del Interior, que actuará como ventanilla única de cualquier otro 
procedimiento que el interesado pueda deducir ante la Administración General del Estado.

2. Los procedimientos se ajustarán a lo dispuesto en este título y, en lo no previsto, a las 
previsiones generales contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y 
en la normativa de desarrollo de las anteriores.

3. No se requerirá la aportación documental del interesado referida a hechos notorios o 
circunstancias cuya acreditación conste en los antecedentes o archivos de la Administración 
actuante.

A tal efecto, el órgano instructor podrá recabar del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de la Dirección General de Costes de 
Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y de 
la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa los datos correspondientes al 
reconocimiento de pensiones extraordinarias por delitos de terrorismo que afecten al 
solicitante. Igualmente, podrá solicitar la información que precise para sustanciar de forma 
adecuada el procedimiento.

Asimismo, podrá solicitar a las autoridades policiales, a las autoridades consulares, al 
Ministerio Fiscal, a los órganos jurisdiccionales, a los órganos autonómicos competentes en 
materia de atención a víctimas del terrorismo, así como a las autoridades sanitarias, con el 
consentimiento previo del interesado, la información que precise para sustanciar de forma 
adecuada el procedimiento.

4. Si durante la instrucción de un procedimiento de concesión de indemnización por el 
fallecimiento de una persona como consecuencia de atentado terrorista se advierte la 
existencia de otras personas que sean titulares de este derecho al mismo nivel que el primer 
solicitante siguiendo el orden de prelación previsto en el artículo 6 de este reglamento, cuya 
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identificación resulte del expediente, se comunicará a estas personas, a instancia de parte o 
de oficio por el órgano instructor, la tramitación de este procedimiento para su consideración 
como parte interesada.

5. Corresponderá al Ministerio del Interior la tramitación de los procedimientos de 
concesión de las condecoraciones, quedando facultada para interesar de toda clase de 
tribunales, autoridades, centros oficiales y entidades, los informes que estime convenientes, 
en orden a la determinación de la procedencia del otorgamiento, en su caso. En todo caso, 
la condición de víctima del terrorismo o ileso quedará acreditada mediante informe del 
Ministerio del Interior, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de este reglamento.

Artículo 52.  Suspensión del procedimiento.
1. El transcurso del plazo máximo legalmente previsto para resolver el procedimiento y 

notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos:
a) Cuando deba requerirse al interesado para la subsanación de deficiencias y la 

aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie 
entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario o, en su 
defecto, el transcurso del plazo concedido, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50 del 
presente reglamento.

b) Cuando deban realizarse, por cualquiera de los tribunales médicos a los que se refiere 
el artículo 11 del presente reglamento, las evaluaciones médicas de las lesiones sufridas por 
los interesados, por el tiempo que medie entre la petición de examen y valoración al tribunal 
médico correspondiente, que deberá comunicarse al interesado, y la recepción del acta 
médica por el órgano instructor.

c) Cuando, con motivo de la instrucción de un expediente indemnizatorio por daños 
materiales, deban realizarse las tasaciones periciales de dichos daños por parte de los 
servicios competentes del Consorcio de Compensación de Seguro, por el tiempo que medie 
entre la petición de valoración al citado Organismo, que deberá comunicarse al interesado, y 
la recepción del informe resultante por el órgano instructor.

d) Cuando deban solicitarse los informes mencionados en el artículo 3.2.b) in fine de 
este reglamento, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los 
interesados, y la recepción del informe por el órgano instructor.

e) Cuando deban solicitarse otros informes que sean preceptivos y determinantes del 
contenido de la resolución a órganos de la Administración General del Estado o de otras 
Administraciones Públicas, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá 
comunicarse a los interesados, y la recepción del informe. Este plazo de suspensión no 
podrá exceder de tres meses.

2. Asimismo, el transcurso del plazo máximo legalmente previsto para resolver y notificar 
la resolución se podrá suspender cuando se encuentre pendiente un proceso judicial del 
orden penal contra los responsables del acto terrorista que haya producido los daños sobre 
los que se solicita indemnización, por el tiempo que medie desde la petición al órgano 
jurisdiccional hasta la fecha de certificación de la firmeza de la sentencia o de la resolución 
judicial que proceda y no ejecución de la responsabilidad civil derivada de delito.

Artículo 53.  Resolución.
1. La resolución será dictada por el titular del Ministerio del Interior, salvo en el supuesto 

de concesión de condecoraciones, que corresponderá a los órganos previstos en el artículo 
60.2.

2. El plazo máximo para resolver y notificar será de doce meses, salvo en el caso de las 
ayudas al estudio, que será de seis meses.

3. Transcurridos los plazos máximos para resolver sin haberse notificado resolución 
expresa, se entenderá estimada la solicitud.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 61  Reglamento Ley de Reconocimiento y Protección Integral a Víctimas del Terrorismo

– 2101 –



CAPÍTULO II
Normas para facilitar a las víctimas del terrorismo en situaciones 

transfronterizas el reconocimiento de las indemnizaciones

Artículo 54.  Ámbito de aplicación.
1. Las disposiciones de este título resultarán de aplicación a la tramitación y resolución 

de los procedimientos para el reconocimiento de los resarcimientos, indemnizaciones y 
ayudas reconocidos en este reglamento, cuando los actos descritos en el apartado 1 del 
artículo 2 se hayan cometido en España y el solicitante de la indemnización tenga su 
residencia habitual en otro Estado miembro de la Unión Europea.

2. Las disposiciones de este título también serán de aplicación, cuando el lugar en que 
se cometa el delito sea un Estado miembro de la Unión Europea distinto a España y el 
solicitante de la ayuda tenga su residencia habitual en España. En este caso, la autoridad de 
asistencia llevará a cabo las funciones previstas en el artículo 55, a los efectos de cooperar 
en la iniciación y tramitación de los procedimientos para el reconocimiento de las ayudas e 
indemnizaciones reconocidas por el Estado miembro de la Unión Europea en el que se haya 
cometido el delito.

Artículo 55.  Designación y funciones de la autoridad de asistencia.
1. El Ministerio del Interior actuará como autoridad de asistencia en los casos a que se 

refiere el apartado 2 del artículo anterior, para que el solicitante pueda acceder, desde 
España, al resarcimiento que proceda, en su caso, por el Estado en cuyo ámbito territorial se 
cometió el delito.

2. A estos efectos, el Ministerio del Interior facilitará al solicitante de la ayuda:
a) Información sobre las posibilidades de solicitar una ayuda económica o resarcimiento, 

los trámites e impresos necesarios, incluido el modo en que éstos han de cumplimentarse, y 
la documentación acreditativa que pueda precisarse.

b) Orientación general sobre el modo de cumplimentar las peticiones de información 
suplementaria.

3. Asimismo, el Ministerio del Interior, como autoridad de asistencia, deberá:
a) Trasladar la solicitud y documentación acreditativa, y también la documentación que, 

en su caso, sea requerida posteriormente, a la autoridad de decisión designada por el 
Estado en cuyo territorio se cometió el delito.

b) Cooperar con el organismo a que se refiere el párrafo anterior cuando, de conformidad 
con su legislación nacional, éste acuerde oír al solicitante o a cualquier otra persona.

Esta cooperación por parte del Ministerio del Interior podrá consistir, a petición de la 
autoridad de decisión, en disponer lo necesario para que esta última realice directamente la 
audiencia, en particular por teléfono o por videoconferencia, o bien en dar audiencia al 
solicitante de la ayuda económica o a cualquier otra persona y remitir a la autoridad de 
decisión un acta de la audiencia.

Artículo 56.  Autoridad de decisión.
1. Cuando las solicitudes hayan sido presentadas a través de la autoridad de asistencia 

donde el solicitante resida habitualmente, el Ministerio del Interior, como autoridad de 
decisión, deberá comunicar al solicitante y a la autoridad de asistencia:

a) La recepción de la solicitud, el órgano que instruye el procedimiento, el plazo para su 
resolución y la fecha previsible en la que se adoptará la resolución.

b) La resolución que ponga fin al procedimiento.
2. Asimismo, el Ministerio del Interior, como autoridad de decisión, podrá recabar la 

cooperación de la autoridad de asistencia del Estado donde el solicitante tenga su residencia 
habitual, a fin de oír al solicitante o a cualquier otra persona si lo estima necesario, para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los hechos y datos en virtud de los cuales 
deba pronunciarse la resolución.
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A tal efecto, podrá solicitar a la autoridad de asistencia a que se refiere el párrafo anterior 
que disponga lo necesario para que:

a) El órgano instructor pueda realizar directamente la audiencia, en particular por 
teléfono o por videoconferencia, con la persona que deba ser oída, si ésta lo acepta.

b) La autoridad de asistencia realice la audiencia y remita al órgano instructor un acta de 
ésta.

La realización de la audiencia por el Ministerio del Interior se ajustará a lo establecido en 
este reglamento, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en la Ley 11/2007, de 22 de junio.

Artículo 57.  Impresos para la transmisión de solicitudes y comunicación de la resolución.
Para el traslado de la solicitud y documentación acreditativa previsto en el artículo 

55.3.a) y para la comunicación de la resolución que ponga fin al procedimiento, prevista en el 
artículo 56.1.b) se utilizarán los impresos que se establezcan por orden del Ministro del 
Interior.

Artículo 58.  Recurso administrativo.
1. Cuando el escrito mediante el que se interponga recurso potestativo de reposición 

contra la resolución del Ministerio del Interior sea cursado a través de la autoridad de 
asistencia del Estado miembro donde la víctima del delito tiene su residencia habitual, el 
Ministerio del Interior, como autoridad de decisión, deberá comunicar al interesado y a la 
autoridad de asistencia:

a) La recepción del escrito de recurso, el órgano que tramita el procedimiento, el plazo 
para su resolución y notificación, así como los efectos de la falta de resolución y, si es 
posible, la fecha previsible en la que se adoptará la resolución.

b) La resolución que ponga fin al procedimiento.
2. Asimismo, el órgano al que corresponde la tramitación del recurso podrá recabar la 

cooperación de la autoridad de asistencia del Estado donde el solicitante de la 
indemnización tenga su residencia habitual, para oír al interesado o a cualquier otra persona, 
si lo estima necesario, para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos y 
datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución.

A tal efecto, podrá solicitar a la autoridad de asistencia a que se refiere el párrafo anterior 
que disponga lo necesario para que:

a) El órgano instructor pueda realizar directamente la audiencia, en particular por 
teléfono o por videoconferencia, con la persona que deba ser oída, si ésta lo acepta, en los 
términos indicados en el apartado segundo del artículo anterior.

b) La autoridad de asistencia realice la audiencia y remita al órgano instructor un acta de 
la misma.

TÍTULO V
Reconocimientos y condecoraciones

Artículo 59.  Condecoraciones.
La Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo configura la acción 

honorífica específica del Estado con el fin de honrar a las víctimas del terrorismo, de 
conformidad con la Ley 29/2011, de 22 de septiembre.

Artículo 60.  Grados y concesión.
1. La Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo comprende los 

siguientes grados:
a) Gran Cruz, que se concederá, a título póstumo, a los fallecidos en actos terroristas.
b) Encomienda, que se otorgará a quienes hayan sufrido daños físicos o psíquicos y a 

secuestrados en actos terroristas.
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c) Insignia, que se concederá a los que tengan la condición de amenazados, a los ilesos 
en atentado terrorista, así como al cónyuge del fallecido o persona ligada con él por análoga 
relación de afectividad, los padres, los hijos, los abuelos, los hermanos y los nietos de los 
fallecidos, así como los familiares de los heridos que hayan sufrido lesiones incapacitantes 
en sus distintos grados hasta el segundo grado de consanguinidad.

2. El titular del Ministerio del Interior elevará a la aprobación del Consejo de Ministros los 
proyectos de reales decretos de concesión del grado de la Gran Cruz y concederá, mediante 
orden y en nombre de Su Majestad el Rey, los grados de Encomienda e Insignia.

3. El Gran Canciller de la Real Orden será el titular del Ministerio del Interior y el Canciller 
de la misma el titular de la Subsecretaría del Departamento.

Artículo 61.  Carácter de las condecoraciones y tratamiento que otorgan.
1. Las condecoraciones tendrán carácter personal e intransferible.
2. La Gran Cruz otorga tratamiento de excelencia, la Encomienda de ilustrísimo señor o 

ilustrísima señora y la Insignia de señor o señora, seguido de don o doña.
3. La concesión de una condecoración no genera derecho a las ayudas o prestaciones 

reguladas en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre.

Artículo 62.  Descripción de las condecoraciones.
Los distintivos correspondientes a los distintos grados de la Real Orden responderán a la 

siguiente descripción:
a) Gran Cruz: Consistirá en una placa de 85 milímetros de diámetro total, de metal 

dorado formado por cuatro brazos hendidos a lo largo, iguales y simétricos, cuya parte 
central o llama va esmaltada en rojo. Alternándose con estos brazos llevará cuatro ráfagas 
bruñidas de cinco facetas. En el centro de la Cruz y en forma circular irá esmaltado el 
Escudo de España en sus colores y en la mitad del brazo superior de la misma, la corona 
real. En el reverso de la Gran Cruz se encontrará una corona circular, con bordes dorados de 
1 milímetro, esmaltada en negro, de 35 milímetros de diámetro y 4 milímetros de grosor, 
donde constará grabada en letra dorada y mayúsculas la siguiente inscripción 
«reconocimiento y memoria», apareciendo una pequeña cruz latina en la parte inferior. En el 
interior se encontrará un círculo esmaltado en rojo de 17 milímetros de diámetro, con un 
cuadrado dorado de 10 milímetros en su interior.

b) Encomienda: Consistirá en una placa de iguales características que las descritas para 
la Gran Cruz, con, la diferencia de su tamaño, que será de 60 milímetros de diámetro. Se 
portará pendiente del cuello mediante una cinta de 45 milímetros de ancho con los colores 
de la Orden, rojo y blanco, midiendo las franjas blancas que ocupan los bordes de la cinta 
4,5 milímetros. Todo el conjunto de la cruz pende de una corona de laurel en metal dorado. 
En el reverso de la Encomienda se encontrará una corona circular, con bordes dorados de 1 
milímetro, esmaltada en negro, de 25 milímetros de diámetro y 4 milímetros de grosor, donde 
constará grabada en letra dorada y mayúsculas la siguiente inscripción «reconocimiento y 
memoria», apareciendo una pequeña cruz latina en la parte inferior. En el interior se 
encontrará un círculo esmaltado en rojo de 17 milímetros de diámetro, con un cuadrado 
dorado de 10 milímetros en su interior.

c) Insignia: Consistirá en una Cruz de iguales características que las descritas para la 
Gran Cruz y la Encomienda, con la diferencia de su tamaño, que será de 45 milímetros de 
diámetro. Todo el conjunto de la Cruz penderá de una corona de laurel en metal dorado. Se 
portará pendiente con una cinta de 30 milímetros de ancho con los colores de la Orden, rojo 
y blanco, midiendo las franjas blancas que ocupan los bordes de la cinta 3 milímetros. En el 
reverso de la Insignia se encontrará una corona circular, con bordes dorados de 1 milímetro, 
esmaltada en negro, de 20 milímetros de diámetro y 4 milímetros de grosor, donde constará 
grabada en letra dorada y mayúsculas la siguiente inscripción «reconocimiento y memoria», 
apareciendo una pequeña cruz latina en la parte inferior. En el interior se encontrará un 
círculo esmaltado en rojo de 15 milímetros de diámetro, con un cuadrado dorado de 8 
milímetros en su interior.
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Artículo 63.  Expedición de títulos y Libro Registro.
1. La Cancillería de la Real Orden, una vez otorgada una condecoración, expedirá el 

título correspondiente, que estará autorizado con la estampilla de la firma de Su Majestad el 
Rey e irá firmado por el Gran Canciller de la Real Orden.

2. La concesión de las condecoraciones reguladas en este título se harán constar en un 
Libro Registro.

Artículo 64.  Uso y efectos de las condecoraciones.
La concesión de estas condecoraciones a los miembros de las Fuerzas Armadas, a los 

funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, en general, a los empleados públicos 
les servirá de mérito especial, así como de circunstancia especialmente relevante a los 
efectos de la concesión de condecoraciones en su respectivo ámbito profesional, de acuerdo 
con lo previsto en la correspondiente normativa reguladora.

Artículo 65.  Actos de homenaje y reconocimiento a las víctimas del terrorismo.
El Gobierno podrá impulsar el reconocimiento y preservar la memoria de las víctimas del 

terrorismo y, en particular, la entrega de condecoraciones, al amparo de la Real Orden de 
Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, así como la presencia institucional el 27 
de junio, Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo, y el 11 de marzo, Día 
europeo de las víctimas del terrorismo.

TÍTULO VI
Tutela institucional a las víctimas del terrorismo

Artículo 66.  Informe sobre la situación de las víctimas del terrorismo.
El Ministerio del Interior elaborará un informe anual sobre la situación del colectivo de 

víctimas con propuestas de actuación que, en su caso, podrán incluir propuestas de reforma 
normativa.

En la elaboración de dicho informe, se solicitará información a las comunidades 
autónomas y a las entidades locales.

Asimismo, se recogerá el análisis de detección de necesidades que realicen las distintas 
asociaciones de víctimas del terrorismo, que será canalizado a través de la Fundación de 
Víctimas del Terrorismo.

Dicho informe será elevado al Parlamento en el último trimestre del año.

Artículo 67.  Carta Europea de Derechos de las Víctimas del Terrorismo.
En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de este Reglamento, el Ministerio 

del Interior, en colaboración con las asociaciones más representativas del colectivo de 
víctimas del terrorismo, elaborará un borrador de Carta Europea de Derechos de las víctimas 
del terrorismo, que será elevado a la Comisión Europea, al efecto de que sirva como base 
para el estudio y la aprobación de una Carta Europea de Derechos de las Víctimas del 
Terrorismo.
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ANEXO
Modelos de solicitudes
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§ 62

Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria

Ministerio de la Gobernación
«BOE» núm. 197, de 17 de agosto de 1974
Última modificación: 3 de diciembre de 2014

Referencia: BOE-A-1974-1358

El Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, aprobado por Decreto dos mil quinientos 
sesenta y nueve/mil novecientos sesenta, de veintidós de diciembre, refundió en un solo 
texto legal la multiplicidad de disposiciones sanitarias que, en el curso del tiempo fueron 
dictándose, sobre todo, antes de la Ley de Bases de Sanidad Nacional de veinticinco de 
noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro. La base treinta y tres de la misma, en sus 
párrafos cuarto y quinto disponía que los traslados inhumaciones exhumaciones y 
embalsamamientos serían reglamentados según los conocimientos epidemiológicos y las 
causas de la muerte.

La experiencia adquirida en los pasados años sobre estos servicios sanitarios, y la 
situación epidemiológica actual de las enfermedades infecto-contagiosas, aconsejan revisar 
el texto del Reglamento en vigencia, teniendo en cuenta que la condición de contagiosidad 
de una persona fallecida por una enfermedad transmisible, actualmente puede hacerse 
desaparecer por medio de las medidas adecuadas.

Por otra parte, la existencia de normas sanitarias para el transporte de cadáveres que se 
aplican en otros países; el incremento del turismo y de los accidentes de tráfico; los grandes 
problemas urbanísticos actuales, los numerosos movimientos migratorios de trabajadores, 
tanto dentro del territorio nacional como en el extranjero; y, por último, la atracción cada vez 
mayor de los modernos hospitales, originan una transferencia de mortalidad de unas 
localidades a otras que viene a incrementar los supuestos de deseo de los familiares del 
difunto de que los restos reposen definitivamente en localidad distinta de aquella donde se 
produce el fallecimiento. Todas las circunstancias anteriormente citadas han obligado a dictar 
ciertas normas sanitarias, –necesitadas de sistematización– por medio de Decretos, 
circulares y órdenes comunicadas a las Jefaturas Provinciales de Sanidad que de algún 
modo agilizarán y simplificarán los trámites en los transportes de cadáveres, tanto dentro del 
territorio nacional como para el extranjero, con objeto de que las familias no encuentren 
agravados los problemas que tienen que afrontar en tan tristes circunstancias, con 
impedimentos económicos y restricciones o formalidades onerosas.

Por último, los sistemas modernos sobre el tratamiento sanitario de la materia muerta 
obligan también a regular los aspectos actuales sobre traslados, inhumaciones y 
reinhumaciones de cadáveres y restos cadavéricos, policía de cementerios y vigilancia sobre 
los servicios públicos o encomendados a las empresas funerarias públicas o privadas.
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En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobernación, de conformidad con el 
dictamen del Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día cinco de julio de mil novecientos setenta y cuatro,

DISPONGO:

Artículo único.  
Se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria que a continuación se inserta.

REGLAMENTO DE POLICÍA SANITARIA MORTUORIA

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.  
La Policía Sanitaria Mortuoria, como parte integrante de la actividad de la Administración 

Pública en materia de Sanidad, abarca:
1. A toda clase de prácticas sanitarias en relación con los cadáveres y restos 

cadavéricos, y
2. A las condiciones técnico-sanitarias de los féretros, vehículos y empresas funerarias y 

de los cementerios y demás lugares de enterramiento.

Artículo 2.  
Salvo las excepciones determinadas expresamente en este Reglamento, las facultades 

administrativas en materia de Policía Sanitaria Mortuoria serán ejercidas por los Jefes 
Provinciales de Sanidad.

Artículo 3.  
La concesión de las autorizaciones sanitarias previstas y, en general, la aplicación de lo 

dispuesto en este Reglamento se entenderá sin perjuicio de la autorización judicial que 
pueda ser necesaria con arreglo a la legislación vigente y de lo establecido por las jerarquías 
eclesiásticas a efectos religiosos.

Artículo 4.  
La comprobación de las defunciones y la subsiguiente inscripción se efectuarán de 

acuerdo con lo establecido en las disposiciones que regulan el Registro Civil.

Artículo 5.  
Hasta después de haberse concedido la licencia de enterramiento no podrá procederse a 

la autopsia no judicial, actuaciones sanitarias de conservación de cadáveres, cierre de 
féretros, cremación, autorizaciones de traslado ni otras prácticas análogas que se efectúen 
en territorio nacional, aunque de antemano y para facilitar los trámites, estuviesen 
autorizadas condicionalmente.

Artículo 6.  
Sin perjuicio de lo establecido por la legislación especial vigente sobre obtención de 

piezas anatómicas para trasplante y utilización de cadáveres para fines científicos y de 
enseñanza, el destino final de todo cadáver será uno de los tres siguientes: 1) enterramiento 
en lugar autorizado; 2) incineración; 3) inmersión en alta mar.

También tendrán uno de los destinos expresados en el párrafo anterior los restos 
humanos de entidad suficiente procedentes de abortos, mutilaciones y operaciones 
quirúrgicas, sin otro requisito, en el orden sanitario, que el certificado facultativo en que se 
acredite la causa y procedencia de tales restos. Cuando el médico que lo extienda deduzca 
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la existencia de posibles riesgos de contagio lo pondrá inmediatamente en conocimiento de 
la Jefatura Provincial de Sanidad correspondiente, que adoptará las medidas oportunas.

DEFINICIONES

Artículo 7.  
A los fines de este Reglamento se entiende por:
Cadáver.–El cuerpo humano durante los cinco primeros años siguientes a la muerte real. 

Esta se computará desde la fecha y hora que figure en la inscripción de defunción en el 
Registro Civil.

Restos cadavéricos.–Lo que queda del cuerpo humano, terminados los fenómenos de 
destrucción de la materia orgánica, una vez transcurridos los cinco años siguientes a la 
muerte real.

Putrefacción.–Proceso que conduce a la desaparición de la materia orgánica por medio 
del ataque del cadáver por microorganismos y la fauna complementaria auxiliar.

Esqueletización.–La fase final de desintegración de la materia muerta, desde la 
separación de los restos óseos sin partes blandas ni medios unitivos del esqueleto hasta la 
total mineralización.

Incineración o cremación.–La reducción a cenizas del cadáver por medio del calor.
Conservación transitoria.–Los métodos que retrasan el proceso de putrefacción.
Embalsamamiento o tanatopraxis.–Los métodos que impiden la aparición de los 

fenómenos de putrefacción.
Refrigeración.–Los métodos que, mientras dura su actuación, evitan el proceso de 

putrefacción del cadáver, por medio del descenso artificial de la temperatura.
Radioionización.–Destrucción de los gérmenes que producen la putrefacción, por medio 

de radiaciones ionizantes.
Féretro, féretro de traslado y caja de restos.–Los que reúnan las condiciones fijadas, 

para cada uno de ellos, en el artículo cuarenta.

CLASIFICACIÓN SANITARIA DE LOS CADÁVERES SEGÚN LAS CAUSAS DE 
DEFUNCIÓN

Artículo 8.  
A los efectos de este Reglamento, los cadáveres se clasificarán en dos grupos, según 

las causas de la defunción.
Grupo I. Comprende: 1) Los de las personas cuya causa de la defunción represente un 

peligro sanitario como es el cólera, viruela, carbunco, ébola y aquellas otras que se 
determinen en virtud de Resolución de la Dirección General de Sanidad, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado», y 2) Los cadáveres contaminados por productos radiactivos.

Grupo II. Abarca los de las personas fallecidas por cualquier otra causa, no incluida en el 
grupo I.

Véase la Resolución de 20 de noviembre de 2014 por la que se determina la inclusión de la 
enfermedad por el virus del Ébola dentro del grupo I de clasificación. Ref. BOE-A-2014-12563.
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PRESCRIPCIONES COMUNES A TODOS LOS CADÁVERES

Artículo 9.  
Se prohíbe la conducción, traslado y enterramiento de cadáveres sin el correspondiente 

féretro de las características que para cada caso se indican en este Reglamento, salvo en el 
supuesto y con la autorización prevista en el artículo 14 de este Reglamento.

Los féretros para fallecidos indigentes serán obligatoriamente facilitados por el 
Ayuntamiento en cuyo término municipal haya ocurrido la defunción. Si el fallecimiento del 
indigente ocurriese en establecimiento dependiente o tutelado por la Diputación Provincial o 
Cabildo Insular, será obligación subsidiaria de esta administración facilitar el féretro.

En todos los casos, los féretros que contengan cadáveres serán cerrados, para su 
traslado, antes de salir del lugar en que se hallen.

En los casos de graves anormalidades epidemiológicas, o de catástrofe, los 
Gobernadores civiles y, por su delegación, los Jefes Provinciales de Sanidad, podrán 
autorizar que se efectúen enterramientos sin féretro, en las condiciones que determinen.

Artículo 10.  
La conducción y traslado de cadáveres se efectuará en el tipo de vehículo establecido y 

regulado en el artículo 41 de este Reglamento. Deberá obtenerse previa autorización en los 
casos en que no se utilice el medio normal de transporte, expuestas las razones que impiden 
utilizar el mismo y los usos a que se destina o destinará posteriormente el vehículo, a los 
fines de exigir la desinfección y desinsectación ulterior del medio de transporte accidental 
utilizado.

La conducción de cadáveres a hombros, podrá autorizarse por la autoridad gubernativa, 
en cada caso, oídas las razones que se expongan al hacerlo.

Artículo 11.  
Los féretros habrán de contener exclusivamente el cadáver para el que se autorizó el 

enterramiento, no pudiendo depositarse dos o más en un mismo féretro, salvo los casos 
siguientes:

1.º Madres y recién nacidos fallecidos ambos en el momento del parto.
2.º Catástrofes.
3.º Graves anormalidades epidemiológicas.
En los supuestos 2.º y 3.º, el entierro de dos o más cadáveres en un mismo féretro 

deberá autorizarse u ordenarse por el Gobernador civil o, por delegación, por el Jefe 
Provincial de Sanidad.

Normas especiales relativas a los cadáveres del grupo I

Artículo 12.  
No se concederá autorización sanitaria de entrada o salida del territorio nacional, tránsito 

por el mismo o exhumación de los cadáveres del grupo I.

Artículo 13.  
Cuando existan razones sanitarias que aconsejen la inhumación inmediata de un 

cadáver incluido en el grupo I, la Jefatura Provincial de Sanidad ordenará que el mismo sea 
conducido urgentemente al depósito del cementerio de la propia localidad donde ocurrió el 
fallecimiento.

Los cadáveres contaminados por productos radiactivos serán objeto de un tratamiento 
especial acordado por la Autoridad sanitaria en conexión con los servicios de la Junta de 
Energía Nuclear.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 62  Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria

– 2121 –



Normas relativas a los cadáveres del grupo II
A) Actuaciones siguientes a la defunción.

Artículo 14.  
Cuando se produzca la muerte aparente de una persona por causa común y fuera de su 

domicilio, la Jefatura Provincial de Sanidad podrá autorizar, salvo en los casos de 
intervención judicial, el traslado inmediato y directo al domicilio o a un lugar adecuado que 
esté próximo y bien comunicado dentro del territorio nacional. Dicha autorización precisará 
concretamente las condiciones y requisitos del traslado.

Artículo 15.  
Los cadáveres permanecerán en el domicilio mortuorio hasta después de la confirmación 

de la defunción por el médico adscrito al Registro Civil. Esta permanencia no podrá ser 
inferior, con carácter general, a las veinticuatro horas, ni exceder de cuarenta y ocho horas 
desde la del fallecimiento.

Los cadáveres embalsamados podrán permanecer en el domicilio mortuorio hasta 
noventa y seis horas. En el caso de cadáveres conservados transitoriamente, esta 
permanencia no podrá exceder de setenta y dos horas.

Las prácticas de embalsamamiento y de conservación transitoria habrán de ser 
realizadas después de las veinticuatro horas y antes de las cuarenta y ocho, a contar desde 
la hora de la defunción.

Los cadáveres embalsamados y conservados transitoriamente no podrán ser trasladados 
de su domicilio a otro, sino que, en todo caso, serán conducidos desde el domicilio mortuorio 
hasta el cementerio autorizado para enterramiento, en la misma o en otra localidad.

Los cadáveres refrigerados sólo podrán sacarse de las cámaras para su conducción 
inmediata, por el medio más rápido al cementerio de la propia localidad, salvo que sean 
sometidos a otras operaciones de conservación transitoria y embalsamamiento para su 
traslado a otra localidad.

Artículo 16.  
Podrá autorizarse la exposición del cadáver en lugares públicos, por un periodo máximo 

de cuarenta y ocho horas desde que se produjo la defunción, cuando las condiciones 
climatológicas lo permitan, a juicio del Jefe Provincial de Sanidad correspondiente. La 
concesión de esta autorización podrá exigir, en su caso, la realización del embalsamamiento 
o conservación del cadáver si las circunstancias lo aconsejan, según criterio de dicha 
autoridad.

Sólo en el supuesto de que el cadáver haya sido previamente embalsamado o 
conservado transitoriamente, la Jefatura Provincial de Sanidad podrá autorizar la prórroga 
del plazo establecido por este artículo, hasta los límites establecidos en el artículo 15.

Artículo 17.  
La operación de modelado y estética de cualquier región anatómica de un cadáver será 

llevada a efecto dando cuenta previamente a la Jefatura Provincial de Sanidad 
correspondiente.

Artículo 18.  
Toda recogida de órganos o tejidos de un cadáver, para su trasplante posterior a seres 

vivos, se ajustará a lo dispuesto por la Ley de 18 de diciembre de 1950 y disposiciones que 
la desarrollen.

Artículo 19.  
La autopsia no judicial con fines de investigación científica, y la utilización de cadáveres 

para la enseñanza, sólo podrá realizarse en los casos y circunstancias previstas en las 
disposiciones vigentes.
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B) Prácticas de Sanidad Mortuoria.

Artículo 20.  
Sin perjuicio de la autorización judicial que pueda ser necesaria con arreglo a la 

legislación vigente, toda clase de manipulación sobre cadáveres precisará de autorización o 
intervención sanitaria.

Artículo 21.  
La petición de conservación transitoria, embalsamamiento u otra operación de aplicación 

a los cadáveres se hará a la Jefatura Provincial de Sanidad correspondiente por el pariente 
presente más allegado al difunto o, en su defecto, por el Organismo o Entidad responsable 
de cada caso, mediante instancia o comunicación, a la que se habrá de acompañar el 
certificado de defunción con la fecha y causa de la muerte, así como la licencia de 
enterramiento correspondiente.

Para la conservación transitoria del cadáver, la Jefatura Provincial de Sanidad 
comprobara, en el acto de realización de la misma y antes del cierre del féretro, que la 
técnica utilizada esté previamente autorizada por la Dirección General de Sanidad, 
levantando el acta correspondiente.

En los casos de solicitud de incineración o cremación se comunicará el lugar de 
emplazamiento del crematorio de cadáveres oficialmente autorizado que se desea utilizar, 
con el fin de que la Jefatura Provincial de Sanidad establezca en cada caso las medidas más 
convenientes para la conservación del cadáver hasta el momento de la incineración, que 
podrá realizarse dentro o fuera de la localidad donde radique el domicilio mortuorio.

Artículo 22.  
La conservación transitoria de un cadáver será obligatoria:
a) Cuando haya de ser inhumado con traslado o no, dentro del territorio nacional, 

pasadas las cuarenta y ocho horas de producirse la defunción.
b) Cuando haya de ser trasladado al extranjero, sin perjuicio de lo dispuesto en los 

acuerdos internacionales vigentes.
Cuando por la declaración hecha en la solicitud por la familia o representantes legales 

del difunto, se considere que el traslado va a tener una duración hasta el enterramiento 
mayor de setenta y dos horas desde la defunción, la autoridad sanitaria podrá disponer la 
sustitución de las medidas de conservación transitoria por la práctica del embalsamamiento 
del cadáver.

Artículo 23.  
Las operaciones de embalsamamiento serán siempre practicadas por un médico en 

ejercicio que, en la solicitud a la Jefatura Provincial de Sanidad, designe la familia del 
difunto, o en caso contrario, el que corresponda por riguroso turno de prelación, de entre los 
médicos inscritos en el libro registro de médicos tanatólogos, que deberá llevarse en todas 
las Jefaturas Provinciales de Sanidad.

Sobre los procedimientos empleados en el embalsamamiento y resultado de la operación 
se levantará la correspondiente acta suscrita por el médico que la haya practicado con el 
visto bueno del Delegado de la Jefatura Provincial de Sanidad. Dicha acta será remitida a 
este órgano a los efectos que sean procedentes.

En caso de traslado, los cadáveres embalsamados habrán de depositarse en féretros de 
las características señaladas en el artículo 40. Se hará constar en el acta de 
embalsamamiento el procedimiento empleado para la soldadura de la caja.
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Prácticas de sanidad mortuoria en buques

Artículo 24.  
Se exceptuarán del trámite del artículo 21 los embalsamamientos, prácticas de 

conservaciones transitorias y refrigeración de los cadáveres de pasajeros o tripulantes 
fallecidos a bordo de buques españoles, cuando se desee desembarcarlos para su 
inhumación en territorio nacional. En tales casos se seguirán las siguientes instrucciones:

1. Todas las Compañías navieras se entienden autorizadas para que en sus buques de 
pasajeros con Médico de la Marina Civil a bordo pueda efectuarse el embalsamamiento, la 
conservación transitoria o refrigeración de cuantas personas fallezcan durante las travesías, 
siempre que dispongan de los medios adecuados para la utilización de estas técnicas.

2. Los barcos de pasajeros en los que se quiera posibilitar el embalsamamiento de 
cadáveres de quienes fallezcan durante las travesías habrán de ir provistos de equipos de 
material para dicho objeto y de los correspondientes féretros, que reunirán las condiciones 
del artículo 40 de este Reglamento.

Todo barco de pasajeros abanderado en España que realice travesías entre dos puertos 
de duración superior a las cuarenta y ocho horas, habrán de ir provistos de un número de 
féretros de traslado equivalente al uno por ciento de la cifra de plazas de su pasaje; en todo 
caso llevarán dos si el número de plazas está comprendido entre cincuenta y doscientas; y 
uno si las plazas no exceden de cincuenta.

3. Ocurrido el fallecimiento podrán disponerse las operaciones señaladas en la 
instrucción primera de este artículo, bien a petición de los familiares del finado o por 
determinación del Capitán del barco. Dicha operación se efectuará por el Médico de la 
Marina Civil u otro Médico que le sustituya en sus funciones, empleando siempre uno de los 
procedimientos autorizados, y no se iniciará hasta que se haya extendido el certificado de 
defunción y hayan transcurrido veinticuatro horas de la misma.

4. Verificadas las citadas prácticas, el Médico que las hubiere realizado levantará la 
correspondiente acta, en la que detallará el procedimiento empleado. El acta será firmada 
por dicho Médico, el Capitán del buque y dos testigos.

5. A la llegada del barco al puerto en que haya de ser desembarcado el cadáver, la 
Jefatura Provincial de Sanidad a la que corresponda aquél, después de comprobar las 
condiciones en que se realizaron las operaciones señaladas y revisar la documentación 
podrá autorizar el desembarco y adoptará las medidas sanitarias pertinentes.

6. En caso de que en cualquier barco español, con Médico o no a bordo, se produzca un 
cadáver de los incluidos en el grupo I del artículo 8.º de este Reglamento, no se podrá 
arrojar al mismo al mar. Por el Capitán del barco se adoptarán las medidas necesarias para 
depositarlo en lugar del buque que no tenga contacto con la tripulación y pasaje, ni con la 
carga. De disponer de radio el buque, dará conocimiento por ella a la autoridad del puerto de 
arribada de la existencia a bordo de dicho cadáver.

Además, los buques con Médico a bordo y que posean adecuado equipo, procederán al 
embalsamamiento o conservación transitoria de los cadáveres incluidos en el apartado 1) del 
grupo I del artículo 8.º de este Reglamento.

En todo caso, al producirse la arribada, el Capitán del barco pondrá inmediatamente en 
conocimiento de la autoridad sanitaria del puerto los supuestos regulados en este artículo. 
Dicha autoridad adoptará las medidas oportunas para las que le habilita la legislación 
vigente.

INHUMACIONES, TRASLADOS, EXHUMACIONES Y REINHUMACIONES DE 
CADÁVERES Y RESTOS CADAVÉRICOS

Artículo 25.  
Las inhumaciones en lugares especiales, es decir, las que no se verifiquen en fosas o 

nichos de cementerios comunes, o de Comunidades exentas, requieren el embalsamamiento 
del cadáver y su depósito o colocación en féretro de las características exigidas por el 
artículo 40.
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Artículo 26.  
La autorización de inhumaciones en panteones construidos dentro de cementerios 

requerirá la comprobación previa por la Jefatura Provincial de Sanidad de que éstos reúnen 
las condiciones sanitarias adecuadas.

Artículo 27.  
Tendrán la condición de sepelios ordinarios los que se efectúen dentro de los términos 

de los propios Municipios o en cementerios mancomunados y por medio de féretros 
comunes, con los requisitos señalados en el artículo 40.

El traslado de un Municipio a otro, dentro del territorio nacional, de cadáveres sometidos 
a los medios de conservación transitoria y no inhumados se efectuará en los féretros que se 
especifican en el artículo 40 de este Reglamento y siempre por medio de coche fúnebre, o 
en furgón de ferrocarril o barco, de las características que se determinan en el artículo 41. 
En caso de traslados por vía aérea, el cadáver tendrá que ser previamente embalsamado.

No obstante lo prevenido en el apartado anterior, cuando se trate de núcleos de 
población continuos o que cuenten para relacionarse entre si vías de comunicación fáciles, 
los traslados de cadáveres entre localidades podrán tener la consideración de sepelios 
ordinarios, si así se autoriza por la Jefatura Provincia de Sanidad, vista la causa de la 
muerte, las condiciones en que se encuentra el cadáver, su preparación adecuada, la calidad 
del féretro, el medio de transporte a utilizar, las condiciones meteorológicas estacionales y 
siempre con la exigencia de ser inmediatamente inhumados en el cementerio de destino 
antes de las cuarenta y ocho horas de ocurrido el óbito, sin que en ningún caso, en el 
itinerario, puedan establecerse etapas de permanencia en locales públicos o privados.

Artículo 28.  
Los cadáveres que vayan a ser utilizados para la enseñanza o la investigación podrán 

ser transportados en furgón y caja metálica recuperable y con medios convenientes de 
conservación transitoria, quedando exentos estos servicios de los impuestos provinciales, 
municipales, tasas y derechos sanitarios que hubieran de aplicarse.

Todas las Diputaciones Provinciales y Cabildos Insulares dispondrán de un coche 
fúnebre de cadáveres, tanto para los servicios hospitalarios e instituciones benéfico-
asistenciales como para los mismos servicios en los Municipios de la provincia que lo 
precisen.

Artículo 29.  
En todo caso de traslado de un cadáver, la Jefatura Provincial de Sanidad, cumplidos 

todos los requisitos, extenderá la autorización correspondiente.
Siempre que se tenga conocimiento del traslado de un cadáver sin dicha autorización se 

dará cuenta a las autoridades judiciales y sanitarias correspondientes.
La autorización habrá de solicitarse mediante instancia dirigida a la Jefatura Provincial de 

Sanidad, a cuyo territorio corresponde el domicilio mortuorio en la que se hará constar el 
cumplimiento de los requisitos que en cada caso se exigen en los artículos anteriores.

El Jefe Provincial de Sanidad, por telegrama oficial, comunicará directamente la 
autorización al Alcalde de la localidad de llegada, cuando sea dentro de la propia provincia, y 
a través del Jefe provincial de cualesquiera otras provincias, cuando se trate de un traslado 
interprovincial.

Artículo 30.  
La exhumación de cadáveres sin embalsamar correspondientes al grupo II del artículo 

8.º de este Reglamento podrá autorizarse en los casos que a continuación se indican:
a) Para su inmediata reinhumación dentro del mismo cementerio, sustituyendo el féretro 

por otro, cuando aquél no reúna las condiciones adecuadas a juicio del Delegado de la 
Jefatura Provincial de Sanidad que intervenga.

b) Para su traslado a otro cementerio dentro del territorio nacional, podrá autorizarse 
solamente previa solicitud a la Jefatura Provincial de Sanidad, la que comprobará, por un 
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Médico tanatólogo inscrito en el libro registro de aquella Jefatura, el estado en que se 
encuentra el cadáver y tendrá en cuenta las condiciones climatológicas estacionales y los 
medios empleados para atacar la fauna cadavérica. Deberá acompañar al cadáver la 
autorización establecida en el artículo subsiguiente de este Reglamento. El plazo para la 
inhumación subsiguiente no podrá ser superior a cuarenta y ocho horas.

c) Para su inmediata incineración cumpliendo las disposiciones vigentes.
En todas las actuaciones de los anteriores apartados a) y b) la Jefatura Provincial de 

Sanidad notificará a los interesados el día y hora en que actuará el Delegado de la misma.

Artículo 31.  
La exhumación y traslado de cadáveres embalsamados podrá autorizarse por la Jefatura 

Provincial de Sanidad en todo momento, sustituyendo la cala exterior del féretro de traslado 
si no estuviera bien conservada.

Si el cadáver embalsamado estuviere inhumado en féretro común, la exhumación y 
traslado se atendrá a lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 32.  
La autorización para las exhumaciones a que se refieren los dos artículos anteriores, con 

o sin traslado subsiguiente, se solicitará de la Jefatura Provincial de Sanidad: acompañando 
a la instancia certificado de enterramiento del cadáver cuya exhumación se pretenda.

Artículo 33.  
La exhumación y traslado de restos cadavéricos para su reinhumación dentro del 

territorio nacional podrá efectuarse depositando aquéllos en «cajas de restos».
La autorización será solicitada de la Jefatura Provincial de Sanidad correspondiente, 

acompañada de certificado de defunción en el que figure la causa y la fecha en que aquélla 
se produjo.

Traslados internacionales

Artículo 34.  
Los Cónsules españoles o los funcionarios encargados de las misiones o 

representaciones diplomáticas de España en el extranjero, dentro de las respectivas 
demarcaciones de su función, serán los únicos competentes para instruir el expediente de 
traslado de cadáveres o de restos cadavéricos desde el extranjero a España, de acuerdo 
con las disposiciones de este Reglamento y las establecidas por la legislación territorial.

Artículo 35.  
Para autorizar la entrada y traslado de cadáveres en España será preceptivo que sean 

embalsamados o sometidos a procedimientos de conservación transitoria que garanticen 
ésta hasta su inhumación. En uno y otro caso, serán colocados en féretros de características 
similares a las señaladas en el artículo 40, salvo lo que establezcan los acuerdos 
internacionales.

El cierre del féretro será presenciado por un funcionario de la Cancillería Consular, quien 
levantará acta, en la que necesariamente reseñará las características de aquél. Sobre el 
féretro se cruzará una cinta, que será lacrada con el sello del Consulado, de forma que no 
pueda ser abierta sin fracturar los lacres.

Si a la llegada a España la autoridad sanitaria correspondiente observase que las 
características o condiciones de conservación del féretro no ofrecieran garantías para 
proseguir el transporte hasta el lugar señalado como destino, podrá ordenar el depósito del 
cadáver en el cementerio fronterizo más próximo, dando cuenta seguidamente, por telégrafo 
a la Dirección General de Sanidad, de esta medida, a los efectos pertinentes.
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Artículo 36.  
La solicitud y concesión de las autorizaciones de entrada y traslado por el territorio 

nacional de un cadáver procedente del extranjero se acomodarán a las siguientes reglas:
a) Los interesados en la entrada y traslado lo solicitarán ante el Cónsul español mediante 

instancia, en la que consignarán: el nombre, apellidos y domicilio del solicitante: nombre, 
apellidos y último domicilio del difunto; fecha de la defunción, causa de la misma y lugar en 
que se halla el cadáver; medio de transporte que haya de emplearse para el traslado, 
frontera, puerto o aeropuerto por los que haya de verificar la entrada del cadáver en España 
y en su caso la salida; y cementerio o lugar autorizado en que haya de ser inhumado o 
incinerado.

b) Acompañarán a la instancia: certificado médico expresivo de la enfermedad 
determinante de la muerte, y, de haber sido violenta, permiso de la Autoridad judicial; 
certificado médico del procedimiento de embalsamamiento o conservación empleados; 
certificado de defunción del Registro Civil local y copia de la petición de la autorización.

c) El Cónsul español o Funcionario encargado de los asuntos consulares a la vista de la 
instancia, de los antedichos documentos, debidamente legalizados, y del acta del cierre 
hermético del féretro, expedirá un documento único en el que certificará todos los extremos 
mencionados y copia de la autorización de traslado de la autoridad sanitaria del país donde 
se halla el cadáver. De este documento se librarán las copias necesarias para su 
presentación a las Autoridades españolas competentes, y la instancia y sus documentos 
anejos se archivarán en la Cancillería Consular.

d) El funcionario consular competente tramitará la petición a través del Ministerio de 
Asuntos Exteriores que, a su vez, dará conocimiento de dicha petición a la Dirección General 
de Sanidad. Una vez que este Centro directivo autorice la entrada y traslado del cadáver, lo 
comunicará a dicho Ministerio y a las Jefaturas Provinciales de Sanidad, a cuyas provincias 
correspondan el lugar de entrada y la localidad en que haya de hacerse la inhumación o 
cremación y la de la frontera de salida para los cadáveres en tránsito por el territorio 
nacional.

Artículo 37.  
El traslado a España de cadáveres exhumados o restos cadavéricos sólo será tramitado 

por los Cónsules españoles cuando concurran las condiciones prescritas en los artículos 
anteriores, si bien, en cuanto a los restos, será suficiente su acondicionamiento en el modelo 
de caja que se indica en el artículo 40 de este Reglamento.

Artículo 38.  
Cuando un cadáver haya de ser trasladado al extranjero, se observarán las normas 

siguientes:
a) Los familiares o representantes del fallecido interesarán del respectivo Consulado 

acreditado en España la tramitación necesaria para obtener la autorización que permita la 
entrada del cadáver en el país de destino.

b) Los familiares o representantes legales del fallecido, a través de la Autoridad consular 
de su país, solicitarán de la Jefatura Provincial de Sanidad en cuya circunscripción haya 
ocurrido el fallecimiento, la autorización para la salida de España del cadáver. En la solicitud 
de esta autorización, a la que se acompañará la copia de la solicitud a que se refiere el 
apartado anterior, se hará constar: El nombre, apellidos y domicilio del fallecido; fecha, lugar 
y causa de la defunción; transporte que haya de utilizarse; lugar o puesto fronterizo por 
donde se verificará la salida del cadáver del territorio nacional, y país de destino. Se 
acompañarán a la instancia certificados médicos de defunción y del procedimiento de 
embalsamamiento.

c) Salvo que circunstancias especiales aconsejen la previa autorización de la Dirección 
General de Sanidad, la Jefatura Provincial de Sanidad resolverá, previo conocimiento de la 
autorización de entrada a que se refiere el apartado a) y comunicará su decisión, si procede, 
al Jefe Provincial de Sanidad de la provincia a que corresponda el puerto, aeropuerto o 
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frontera terrestre por el que haya de realizarse la salida de España, dando cuenta en todo 
caso, a dicho Centro directivo de la resolución adoptada.

d) El cadáver habrá de ser embalsamado o conservado transitoriamente según se 
determina en el artículo 35 y colocado en féretro de las características señaladas en el 
artículo 40. Solamente podrán autorizarse traslados sin los anteriores requisitos y en las 
mismas condiciones que las determinadas en el párrafo 3.º del artículo 27 de aquellas zonas 
fronterizas respecto a las cuales se establezcan acuerdos de reciprocidad a este efecto.

Artículo 39.  
Las autorizaciones para la entrada y salida de España de cadáveres exhumados se 

regirán por las normas correspondientes de los artículos anteriores. El traslado al extranjero 
de restos cadavéricos se hará en caja de restos y las cenizas de cremación en los estuches 
a los que se refiere el artículo 53.

FÉRETROS Y VEHÍCULOS FUNERARIOS

Artículo 40.  
A efectos de la utilización obligatoria del que corresponda en cada caso se distinguen las 

clases de féretros siguientes:
a) Común: Estará construido con tablas de madera de 15 milímetros de espesor mínimo 

y unidas sólidamente entre sí, sin abertura alguna entre ellas. La tapa encajará 
convenientemente en el cuerpo inferior de la caja. Podrá ser sustituida la madera por otros 
materiales, siempre que hayan sido aprobados por la Dirección General de Sanidad, 
mediante resolución publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

b) De traslado: Estará compuesto de dos cajas. La exterior de características análogas a 
las de los féretros comunes, pero de madera fuerte y cuyas tablas tengan, al menos, 20 
milímetros de espesor. Además será reforzada con abrazaderas metálicas que no distarán 
entre sí más de 60 centímetros.

La caja interior podrá ser:
1. De láminas de plomo de dos milímetros y medio de grueso mínimo soldadas entre sí.
2. De laminas de cinc, también soldadas entre sí y cuyo espesor, al menos, sea de 0,45 

milímetros,
3. De cualquier otro tipo de construcción, previamente aprobado por la Dirección General 

de Sanidad mediante resolución publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
Los modelos autorizados serán comprobados por las Jefaturas Provinciales de Sanidad 

en los almacenes de las empresas funerarias en el acto de las visitas de inspección a las 
mismas.

Los féretros de traslado serán acondicionados de forma que impidan los efectos de la 
presión de los gases en su interior, mediante la aplicación de válvulas filtrantes de gases u 
otros dispositivos adecuados.

c) Cajas de restos: Serán metálicas o de cualquier otro material impermeable o 
impermeabilizado. Sus dimensiones serán las precisas para contener los restos, sin presión 
o violencia sobre ellos.

Artículo 41.  
La conducción y traslado de cadáveres se efectuará valiéndose de algunos de los 

siguientes medios de transporte:
a) Coches fúnebres: de tracción animal, o de motor mecánico.
b) Furgones de ferrocarril de las características señaladas en el modelo número 2 del 

apéndice segundo del Reglamento Sanitario de Vías Férreas de 6 de julio de 1925.
c) Buques y aeronaves: de acuerdo con las normas reglamentarias dictadas al efecto 

para el transporte marítimo y aéreo.
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Cualquiera que sea el medio de transporte empleado de los mencionados, se exigirá que 
la superficie de los mismos en que ha de descansar el féretro se halle revestida de material 
impermeable.

Cuando no sea posible disponer de vehículos apropiados dentro del mismo término 
municipal, podrá efectuarse la conducción de cadáveres al cementerio colocando los féretros 
sobre camillas cubiertas en las que la superficie sobre la que descansen aquéllos esté 
forrada de material impermeable susceptible de desinfección.

EMPRESAS FUNERARIAS

Artículo 42.  
En toda población de más de 10.000 habitantes deberá existir, por lo menos, una 

empresa funeraria privada o municipal, que cuente y disponga de los medios siguientes:
a) Personal idóneo suficiente, dotado con prendas exteriores protectoras.
b) Vehículos para el traslado de cadáveres, acondicionados para cumplir esta función.
c) Féretros y demás material fúnebre necesario.
d) Medios precisos para la desinfección de vehículos, enseres, ropas y demás material.
En ningún caso podrán las empresas funerarias utilizar material que no reúna buenas 

condiciones de conservación y limpieza.

Artículo 43.  
La autorización para el establecimiento de toda empresa funeraria corresponde otorgarla 

a la Autoridad municipal, pero no podrá dicha autoridad concederla sin el informe favorable 
previo de la Jefatura Provincial de Sanidad y, en su caso, de la Comisión Provincial de 
Servicios Técnicos.

Artículo 44.  
Todas las empresas funerarias, públicas o privadas, serán inspeccionadas por la Jefatura 

Provincial de Sanidad correspondiente, al menos, una vez cada año. En cada inspección el 
funcionario sanitario comprobará las condiciones de los locales, personal, instalaciones, 
vehículos y material.

Artículo 45.  
La aprobación de las tarifas de todos los servicios de las empresas funerarias públicas o 

particulares, será de la competencia del Gobierno Civil de la provincia, previo informe del 
Ayuntamiento y de la Delegación Provincial de Sindicatos, salvo lo dispuesto para los 
servicios municipalizados en la Ley de Régimen Local y sus Reglamentos. Entre dichas 
tarifas figurará una mínima, que abarcará, no obstante, todos los servicios funerarios 
necesarios.

El transporte de cadáveres será sufragado:
1. Por cuenta de los servicios municipales o provinciales, para las familias incluidas en 

Beneficencia, dentro del término municipal.
2. Mediante pago por los interesados, de los servicios tarifados, a las empresas 

funerarias oficialmente autorizadas.

DEPÓSITOS FUNERARIOS, CEMENTERIOS, CREMATORIOS, SEPULCROS Y 
PANTEONES

A) Obligaciones municipales. Planificación.

Artículo 46.  
En los Planes Generales y Parciales de Ordenación Urbana, en los que se proyecten 

servicios públicos complementarios (como escuelas, lugares de culto, centros sanitarios, 
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instalaciones deportivas y similares) se incluirá en estas previsiones la instalación de un 
depósito funerario, como lugar de etapa del cadáver entre el domicilio mortuorio y el 
cementerio.

La autorización de estos depósitos se obtendrá de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 43 de este Reglamento.

Artículo 47.  
Cada Municipio habrá de tener un cementerio, por lo menos, de características 

adecuadas a su densidad de población autorizado por la Jefatura Provincial de Sanidad.
Podrán crearse cementerios mancomunados, que sustituyan a los anteriores, al servicio 

de dos o más municipios.

Artículo 48.  
La Dirección General de Sanidad podrá autorizar la construcción de cementerios para 

Comunidades exentas de la obligación de enterrar a sus miembros en los cementerios 
comunes si, al solicitarlo se justifica debidamente tal condición. Dichos cementerios habrán 
de reunir los requisitos y obtener la autorización establecidos en los arts. 50 y siguientes.

Artículo 49.  
Los Ayuntamientos, al elaborar los nuevos planes de urbanización, determinarán en 

ellos, previo informe del Jefe Local de Sanidad, la zona o zonas reservadas a necrópolis. Las 
Comisiones Provinciales de Urbanismo, y en Madrid y Barcelona las Comisiones especiales 
correspondientes, velarán por el cumplimiento de esta obligación municipal.

Artículo 50.  
El emplazamiento de los cementerios de nueva construcción habrá de hacerse sobre 

terrenos permeables, alejados de las zonas pobladas, de las cuales deberán distar, por lo 
menos, 500 metros. Dentro del perímetro determinado por la distancia indicada, no podrá 
autorizarse la construcción de viviendas o edificaciones destinadas a alojamiento humano.

El Ministerio de la Gobernación, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas y planes 
urbanísticos aplicables, podrá excepcionalmente permitir la construcción de cementerios sin 
el cumplimiento de los requisitos anteriores, a propuesta de la Dirección General de Sanidad, 
en expediente en el que informarán el Jefe local de Sanidad y la Comisión Delegada de 
Sanidad de la provincial de Servicios Técnicos.

B) El proyecto de construcción.

Artículo 51.  
A todo proyecto de cementerio deberá acompañar una Memoria, firmada por el técnico 

facultativo correspondiente, en la que se haga constar:
a) Lugar de emplazamiento, así como propiedades del terreno, profundidad de la capa 

freática y dirección de las corrientes de aguas subterráneas.
b) Extensión y capacidad previstas.
c) Distancia mínima en línea recta de la zona poblada más próxima.
d) Comunicaciones con la zona urbana.
e) Distribución de los distintos servicios, recintos, edificios y jardines.
f) Clase de obras y materiales que se han de emplear en los muros de cerramientos y en 

las edificaciones.
La capacidad de los cementerios estará en relación con el número de defunciones 

ocurridas en los términos municipales durante el último decenio, especificadas por años. 
Para el cálculo de su extensión se tendrán en cuenta dos previsiones:

a) Que haga innecesario el levantamiento de sepulturas en un plazo de diez años por lo 
menos.

b) Que ofrezca, además, la superficie necesaria para las edificaciones que 
obligadamente han de construirse en el recinto del cementerio.
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C) Servicios y dependencias. Crematorios.

Artículo 52.  
Los cementerios deberán mantenerse en las mejores condiciones posibles y en buen 

estado de conservación.
En todos los cementerios municipales deberá existir por lo menos:
a) Un local destinado a depósito de cadáveres, que estará compuesto, como mínimo, de 

dos departamentos, incomunicados entre sí, uno para depósito propiamente dicho y otro 
accesible al público. La separación entre ellos se hará con un tabique completo, que tenga a 
una altura adecuada, una cristalera lo suficientemente amplia que permita la visión directa de 
los cadáveres.

La capacidad de estos locales estará en relación con el número de defunciones por 
todas las causas, en el último decenio, especificadas por años, en la población de que se 
trate: la altura mínima de los techos será de tres metros; las paredes serán lisas e 
impermeables para que puedan ser lavadas fácilmente; las aristas y vértices interiores se 
suavizarán de modo que resulten superficies curvas, el suelo, impermeable, tendrá la 
inclinación suficiente para que discurran las aguas de limpieza y viertan fácilmente al 
sumidero. En las poblaciones de menos de 5.000 habitantes el depósito de cadáveres podrá 
ser utilizado como sala de autopsia, debiendo disponer del material que señala la legislación 
vigente. En las poblaciones de mayor censo deberá existir además una sala de autopsias 
independiente, y, a ser posible, una cámara frigorífica para la conservación de cadáveres 
hasta su inhumación.

b) Un número de sepulturas vacías adecuado al censo de población del municipio o, por 
lo menos, terreno suficiente para las mismas.

c) Un sector destinado al enterramiento de los restos humanos procedentes de abortos, 
intervenciones quirúrgicas y mutilaciones.

d) Un horno destinado a la destrucción de ropas y cuantos objetos, que no sean restos 
humanos, procedan de la evacuación y limpieza de sepulturas.

e) Deberán existir además los locales necesarios para los servicios administrativos.

Artículo 53.  
Será obligatorio disponer de crematorio de cadáveres dentro del recinto del cementerio 

en los municipios de población mayor de medio millón de habitantes. Los municipios 
menores que acuerden también su instalación lo solicitarán como aquéllos, de la Dirección 
General de Sanidad, presentando el proyecto detallado a través de la Jefatura Provincial de 
Sanidad respectiva.

En los supuestos de cadáveres del grupo I del artículo 8.º de este Reglamento, el 
propósito de la cremación se pondrá en conocimiento de la Jefatura Provincial de Sanidad 
que podrá prohibirla por razones sanitarias.

Las cenizas resultantes de la cremación serán colocadas en estuches de cenizas, 
figurando en el exterior el nombre del difunto. Dichos estuches podrán ser objeto de traslado 
o depositados en el propio cementerio. A este efecto, los cementerios dispondrán de una 
zona en tierra o en nichos para la colocación de los estuches de cenizas mortuorias.

El transporte del estuche de cenizas o su depósito posterior no estarán sujetos a ninguna 
exigencia sanitaria.

El encargado del cementerio inscribirá en el libro general de enterramientos los 
cadáveres incinerados, con los mismos requisitos que se exigen en el artículo 61.

D) Fosas y nichos.

Artículo 54.  
Las fosas y nichos de cementerios y mausoleos o panteones reunirán, como mínimo, las 

condiciones siguientes, que se especificarán en la Memoria y proyecto de construcción:
1. Fosas.
Su profundidad será de dos metros: su ancho de 0,80 metros su largo, como mínimo, de 

dos metros, con un espacio de medio metro de separación entre unas y otras.
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2. Nichos.
a) La fábrica de la construcción del nicho o bloque de nichos cargará sobre un zócalo de 

0,35 metros a contar desde el pavimento.
b) Los ángulos de los patios y de las andanas serán achaflanados, y los espacios que 

resulten entre las andanas a sus lados, junto al chaflán y el muro exterior de cerramiento, 
quedarán libres de construcción de armaduras y cubiertas para la mejor ventilación.

c) Los nichos se construirán con bóveda de doble tabicado.
d) La separación de los nichos en vertical será de 0,28 metros, y en horizontal de 0,21 

metros.
e) El nicho tendrá 0,75 metros de ancho, 0,60 metros de alto y 2,50 metros de 

profundidad, para los enterramientos de adultos, y 0,50 metros por 0,50 metros y por 1,60 
metros, respectivamente, para los niños.

f) Entre la última andana y la parte inferior de la armadura descubierta sobre los nichos 
quedará un espacio de 0,50 metros, a lo menos, con aberturas de 0,63 metros de longitud 
por 0,20 metros de altura.

g) Las galerías destinadas a defender de las lluvias las cabeceras de los nichos tendrán 
2,50 metros de ancho, a contar de su más saliente parámetro interior y su tejadillo se 
apoyará en un entramado vertical, sin limitar los espacios abiertos con ninguna clase de 
construcción.

h) El lado más corto de cada uno de los patios tendrá una longitud equivalente al 
cuádruplo de la altura de las andanas.

i) Se taparán los nichos inmediatamente después de la inhumación con un doble tabique 
de 0,05 metros de espacio libre.

3. No se revestirán los nichos ni las fosas con cemento hidráulico ni con ninguna otra 
sustancia impermeable.

E) Construcción, apertura, suspensión y clausura.

Artículo 55.  
Los expedientes de construcción, ampliación y reforma de cementerios se instruirán por 

los Ayuntamientos con informe del Jefe Local de Sanidad. Terminada la tramitación, 
expediente y proyecto se remitirán a la Jefatura Provincial de Sanidad que, en unión de su 
informe, los elevará al Gobernador civil de la provincia para su aprobación definitiva.

La construcción, ampliación y reforma de cementerios particulares o privados, a que se 
refiere el párrafo tercero de la base 33 de la Ley de 25 de noviembre de 1944, habrá de 
cumplir los mismos requisitos y seguir la misma tramitación que las de los municipales, pero 
su aprobación se concederá por el Ministro de la Gobernación.

Artículo 56.  
Antes de que se proceda a la apertura de un cementerio, habrá de hacerse una visita de 

inspección al mismo para comprobación de que se han observado todas las exigencias y 
requisitos que establece este Reglamento. Dicha visita se llevará a cabo por el delegado de 
la Jefatura Provincial de Sanidad, que concederá, en su caso, la correspondiente 
autorización de apertura.

Artículo 57.  
Cuando las condiciones de salubridad y los planes de urbanización lo permitan, podrá el 

Ayuntamiento o Entidad de quien el cementerio dependa, iniciar expediente a fin de destinar 
el terreno del cementerio o parte de él a otros usos. Para ello será indispensable el 
cumplimiento de las condiciones que resultan del texto de los artículos siguientes, además 
de lo dispuesto en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, si se trata de 
cementerio municipal.

Con la finalidad indicada y también por razones sanitarias o de agotamiento transitorio o 
definitivo de su capacidad, previa resolución o autorización de la Jefatura Provincial de 
Sanidad y proveyendo lo necesario al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47, podrán 
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suspender los enterramientos en cementerios concretos los Ayuntamientos y las Entidades o 
particulares de que dependan.

Artículo 58.  
Sin perjuicio de lo establecido por el Derecho Canónico, corresponderá al Gobierno Civil 

de la Provincia la competencia para autorizar la clausura de un cementerio municipal y el 
traslado total o parcial de los restos mortales que se hallen en él, previo informe de la 
Jefatura Provincial de Sanidad. En el supuesto de cementerios privados o particulares dicha 
competencia corresponderá al Ministro de la Gobernación, previo informe de la Dirección 
General de Sanidad.

Artículo 59.  
Para llevar a cabo la recogida y traslado de restos en un cementerio será requisito 

indispensable que hayan transcurrido diez años, por lo menos, desde el último enterramiento 
efectuado. Los restos recogidos serán inhumados o incinerados en otro cementerio.

El Ayuntamiento del que dependa aquel cementerio lo hará saber al público con una 
antelación mínima de tres meses mediante publicación en los Boletines y Diarios Oficiales y 
en los particulares de mayor circulación en su Municipio, a fin de que las familias de los 
inhumados puedan adoptar las medidas que su derecho les permita.

F) Administración.

Artículo 60.  
En los cementerios municipales corresponden a los Ayuntamientos los derechos y 

deberes siguientes:
a) El cuidado, limpieza y acondicionamiento del cementerio.
b) La distribución y concesión de parcelas y sepulturas.
c) La percepción de derechos y tasas que procedan por la ocupación de terrenos y 

licencias de obras.
d) El nombramiento y remoción de empleados.
e) Llevar el registro de sepulturas en un libro foliado y sellado.

Artículo 61.  
Tanto los cementerios municipales o mancomunados públicos en poblaciones de más de 

10.000 habitantes, como los cementerios regulados en el párrafo tercero de la base 33 de la 
Ley de Sanidad Nacional de 25 de noviembre de 1944, se regirán por su Reglamento de 
régimen interior que será aprobado por el Gobernador Civil de la provincia, previo informe de 
la Jefatura Provincial de Sanidad.

Los cementerios de poblaciones de más de 10.000 habitantes y los privados tendrán un 
encargado de su administración, designado por la autoridad municipal correspondiente o por 
la Entidad o particular de quien dependan.

El registro de cadáveres que se inhumen, exhumen o incineren en el cementerio, en 
virtud de las licencias legales correspondientes, será llevado por la Administración del mismo 
mediante libros donde consten los datos que se determinen por la Dirección General de 
Sanidad mediante resolución publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

La Administración del cementerio comunicará al Jefe de Sanidad Local y en las capitales 
de provincias a la Jefatura Provincial de Sanidad, los datos reseñados en el libro registro, en 
la misma fecha en que se practiquen las anotaciones.

Disposición adicional primera.  
En casos excepcionales de guerra, epidemias, catástrofes y situaciones similares, podrá 

el Ministerio de la Gobernación, a propuesta de las autoridades sanitarias, dictar mediante 
Orden las disposiciones especiales que las circunstancias aconsejen.
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Disposición adicional segunda.  
Los Gobernadores civiles (Subdelegados del Gobierno), a propuesta de los Jefes 

provinciales de Sanidad que ordenarán la instrucción del expediente oportuno con arreglo a 
la Ley de Procedimiento Administrativo, sancionarán con multa de hasta 601,01 euros las 
infracciones de este Reglamento, salvo que constituyan delitos o faltas sancionadas con 
arreglo al Código Penal en cuyo caso las actuaciones practicadas se remitirán a la autoridad 
judicial. Las infracciones muy graves se corregirán con multas de hasta 3.005,06 euros por el 
Ministerio de la Gobernación (Ministerio del Interior).

Disposición final.  
1. Queda derogado el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, aprobado por Decreto 

2569/1960, de 22 de diciembre, y modificado por el 1713/1967, de 20 de julio, y cuantas 
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente 
Reglamento.

2. Se consideran vigentes las siguientes disposiciones administrativas sobre esta 
materia:

– Real Orden de 30 de octubre de 1835.
– Real Orden de 18 de julio de 1887.
– Real Orden de 13 de febrero de 1913.
– Real Orden de 21 de julio de 1924.
– Orden de 31 de octubre de 1932.
– Orden de 31 de octubre de 1938.
– Orden de 26 de noviembre de 1945.
– Orden de 30 de abril de 1951.
– Orden de 17 de marzo de 1952.
– Orden de 17 de febrero de 1955.
– Orden de 27 de febrero de 1956.
– Orden de 1 de septiembre de 1958.
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§ 63

Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de 
órganos

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 266, de 6 de noviembre de 1979

Última modificación: 2 de agosto de 2011
Referencia: BOE-A-1979-26445

DON JUAN CARLOS I,

REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

Ley:

Artículo primero.  
La cesión, extracción, conservación, intercambio y trasplante de órganos humanos, para 

ser utilizados con fines terapéuticos, sólo podrán realizarse con arreglo a lo establecido por 
la presenta Ley y por las disposiciones que se dicten para su desarrollo.

Artículo segundo.  
No se podrá percibir compensación alguna por la donación de órganos. Se arbitraran los 

medios para que la realización de estos procedimientos no sea en ningún caso gravosa para 
el donante vivo ni para la familia del fallecido. En ningún caso existirá compensación 
económica alguna para el donante, ni se exigirá al receptor precio alguno por el órgano 
trasplantado.

Artículo tercero.  
El Ministerio de Sanidad y Seguridad Social autorizará expresamente los Centros 

sanitarios en que pueda efectuarse la extracción de órganos humanos. Dicha autorización 
determinará a quien corresponde dar la conformidad para cada intervención.

Artículo cuarto.  
La obtención de órganos procedentes de un donante vivo, para su ulterior injerto o 

implantación en otra persona, podrá realizarse si se cumplen los siguientes requisitos:
a) Que el donante sea mayor de edad.
b) Que el donante goce de plenas facultades mentales y haya sido previamente 

informado de las consecuencias de su decisión. Esta información se referirá a las 
consecuencias previsibles de orden somático, psíquico y psicológico, a las eventuales 
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repercusiones que la donación pueda tener sobre su vida personal, familiar y profesional, así 
como a los beneficios que con el transplante se espera haya de conseguir el receptor.

c) Que el donante otorgue su consentimiento de forma expresa, libre y consciente, 
debiendo manifestarlo, por escrito, ante la autoridad pública que reglamentariamente se 
determine, tras las explicaciones del médico que ha de efectuar la extracción, obligado éste 
también a firmar el documento de cesión del órgano. En ningún caso podrá efectuarse la 
extracción sin la firma previa de este documento.

A los efectos establecidos en esta Ley, no podrá obtenerse ningún tipo de órganos de 
personas que, por deficiencias psíquicas o enfermedad mental o por cualquiera otra causa, 
no puedan otorgar su consentimiento expreso, libre y consciente.

d) Que el destino del órgano extraído sea su transplante a una persona determinada, con 
el propósito de mejorar sustancialmente su esperanza o sus condiciones de vida, 
garantizándose el anonimato del receptor.

e) Si el donante fuese una persona con discapacidad que cumpla los requisitos previstos 
en los apartados anteriores, la información y el consentimiento deberán efectuarse en 
formatos adecuados, siguiendo las reglas marcadas por el principio del diseño para todos, 
de manera que le resulten accesibles y comprensibles a su tipo de discapacidad.

Artículo quinto.  
Uno. La extracción de órganos u otras piezas anatómicas de fallecidos podrá hacerse 

previa comprobación de la muerte. Cuando dicha comprobación se base en la existencia de 
datos de irreversibilidad de las lesiones cerebrales y, por tanto, incompatibles con la vida, el 
certificado de defunción será suscrito por tres Médicos, entre los que deberán figurar, un 
Neurólogo o Neurocirujano y el Jefe del Servicio de la unidad médica correspondiente, o su 
sustituto; ninguno de estos facultativos podrá formar parte del equipo que vaya a proceder a 
la obtención del órgano o a efectuar el trasplante.

Dos. La extracción de órganos u otras piezas anatómicas de fallecidos podrá realizarse 
con fines terapéuticos o científicos, en el caso de que éstos no hubieran dejado constancia 
expresa de su oposición.

Tres. Las personas presumiblemente sanas que falleciesen en accidente o como 
consecuencia ulterior de éste se considerarán, asimismo, como donantes, si no consta 
oposición expresa del fallecido. A tales efectos debe constar la autorización del Juez al que 
corresponda el conocimiento de la causa, el cual deberá concederla en aquellos casos en 
que la obtención de los órganos no obstaculizare la instrucción del sumario por aparecer 
debidamente justificadas las causas de la muerte.

Artículo sexto.  
El responsable de la unidad médica en que haya de realizarse el trasplante solo podrá 

dar su conformidad si se cumplen los siguientes requisitos:
a) Que el receptor sea plenamente consciente del tipo de intervención que va a 

efectuarse, conociendo los posibles riesgos y las previsibles ventajas que, tanto física como 
psíquicamente, puedan derivarse del trasplante.

b) Que el receptor sea informado de que se han efectuado en los casos precisos los 
necesarios estudios inmunológicos de histocompatibilidad u otros que sean procedentes, 
entre donante y futuro receptor, efectuados por un laboratorio acreditado por el Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad. La información deberá efectuarse en formatos 
adecuados, siguiendo las reglas marcadas por el principio del diseño para todos, de manera 
que resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad.

c) Que el receptor exprese por escrito u otro medio adecuado a su discapacidad, su 
consentimiento para la realización del trasplante cuando se trate de un adulto jurídicamente 
responsable de sus actos, o por sus representantes legales, padres o tutores, si estuviera 
incapacitado o en caso de menores de edad. En el caso de que el receptor sea una persona 
con discapacidad, deberán tenerse en cuenta las circunstancias personales del individuo, su 
capacidad para tomar dicha decisión en concreto y contemplarse la prestación de apoyo 
para la toma de estas decisiones. Tratándose de personas con discapacidad con 
necesidades de apoyo para la toma de decisiones, se estará a la libre determinación de la 
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persona una vez haya dispuesto de los apoyos y asistencias adecuados a sus concretas 
circunstancias.

Artículo séptimo.  
Uno. Se facilitará la constitución de Organizaciones a nivel de Comunidad Autónoma y 

Nacional y se colaborará con Entidades internacionales que hagan posible el intercambio y 
la rápida circulación de órganos para trasplante, obtenidos de personas fallecidas, con el fin 
de encontrar el receptor más idóneo,

Dos. Por el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social se dictarán normas reguladoras del 
funcionamiento y control de los «bancos» de órganos que por su naturaleza permitan esta 
modal: dad de conservación. Dichos «bancos» no tendrán, en caso alguno, carácter 
lucrativo.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.  
El Gobierno deberá desarrollar por vía reglamentarla lo dispuesto en esta Ley, y en 

especial:
a) Las condiciones y requisitos que han de reunir el personal, servicios y Centros 

sanitarios mencionados en la presente Ley para ser reconocidos, y acreditados en sus 
funciones; asimismo, revisará la base treinta y tres de la Ley de Bases de Sanidad Nacional 
de veinticuatro de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro y el Reglamento de 
Policía Sanitaria Mortuoria para facilitar la aplicación de esta Ley y el traslado de cadáveres.

b) El procedimiento y comprobaciones para el diagnóstico de la muerte cerebral.
c) Las medidas informativas de todo orden a que, inexcusablemente, habrán de atenerse 

todos los Centros sanitarios, a fin de garantizar que todos los ciudadanos que en ellos 
ingresen y sus familiares tengan pleno conocimiento de la regulación sobre donación y 
extracción de órganos con fines terapéuticos o científicos.

Segunda.  
La presente Ley no será de aplicación a la utilización terapéutica de la sangre humana y 

sus derivados; sin embargo, su Reglamentación se inspirará en los principios informadores 
de esta Ley. Las extracciones anatómicas efectuadas para la práctica de trasplantes de 
córnea y de otros tejidos que reglamentariamente se determinen podrán ser realizadas sin 
demora y en los propios lugares del fallecimiento.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogada la Ley de dieciocho de diciembre de mil novecientos cincuenta y 

cuantas disposiciones, cualquiera que sea su rango, se opongan a lo dispuesto en la 
presente Ley.
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§ 64

Ley 29/1980, de 21 de junio, de autopsias clínicas

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 154, de 27 de junio de 1980
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-1980-13662

JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

Ley:

Artículo primero.  
Uno. La realización de estudios autópsicos clínicos se hará en los lugares que para cada 

caso se determinen reglamentariamente y que reúnan las condiciones adecuadas de locales, 
medios físicos y personal idóneo.

Dos. Todos los hospitales que lo deseen contarán con una sala de autopsias 
adecuadamente dotada y con un personal médico y auxiliar, propio o compartido con otras 
instituciones, plenamente capacitado para el desarrollo de estos procedimientos. Sin 
embargo, bajo ciertas circunstancias, podrán organizarse «Centros regionales de Patología» 
adscritos a un hospital regional, en los que se centralicen las funciones en esta materia de 
una cierta área geográfica, con el objeto de obtener ventajas económicas y científicas de la 
concentración en un solo Centro de múltiples recursos.

Tres. Las autopsias clínicas se realizarán por Médicos anatomopatólogos, 
adecuadamente titulados, con la presencia y colaboración, en su caso, de otros Médicos 
especialistas interesados y solicitados en el estudio autópsico, así como de personal auxiliar 
especialmente cualificado.

Artículo segundo.  
Uno. Se arbitrarán los medios para que la realización de los estudios autópsicos y el 

traslado de cadáveres, si procediere, no sea en ningún caso gravoso para la familia del 
fallecido.

Dos. Asimismo, por Ley se arbitrarán los medios para la adecuada financiación del 
traslado de cadáveres cuando así proceda.

Tres. El Servicio de Anatomía Patológica que realice la autopsia emitirá un informe, a 
efectos de inhumación, al médico de cabecera o Jefe del Servicio del que proceda al 
autopsiado y mantendrá el protocolo de la misma a disposición de los citados, de la 
Dirección del Centro que haya solicitado la autopsia o de la del Centro donde se haya 
practicado.
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Cuatro. Cuando los familiares lo soliciten expresamente, tendrán derecho a un informe 
del resultado de la autopsia, emitido, asimismo, por el Servicio de Anatomía Patológica que 
la haya practicado.

Artículo tercero.  
Uno. La realización de estudios autópsicos sólo podrá hacerse previa constatación y 

comprobación de la muerte. Para poder iniciar estos estudios deberá extenderse un 
certificado médico especial, en el que solamente se consignará el hecho de la muerte cierta 
y que únicamente será válido a estos efectos.

El informe de la autopsia, remitido por el Servicio de Anatomía Patológica al Médico de 
cabecera o, en su caso, al Jefe del Servicio correspondiente, servirá para extender el 
certificado médico del fallecimiento, que deberá reunir los requisitos legalmente establecidos 
al efecto.

Dos. Los pacientes fallecidos que, por sí mismos o a través de su cónyuge o de sus 
familiares en primer grado, no hubiesen manifestado su oposición al procedimiento, pueden, 
cumpliendo los demás requisitos establecidos en esta Ley, ser sometidos a un estudio 
autópsico, que garantizará a los familiares la no desfiguración manifiesta del cadáver y la no 
comercialización de las vísceras.

La Dirección del Centro donde se practiquen los estudios autópsicos clínicos garantizado 
en todo caso a los familiares y allegados, una vez finalizado el estudio, el acceso al cadáver 
y la permanencia en las dependencias adecuadas, en las proximidades del mismo.

Tres. Los hospitales que lo deseen y que reúnan las condiciones previstas en el epígrafe 
uno podrán solicitar la autorización para que todos los enfermos que fallezcan en los mismos 
puedan ser autopsiados sin más requisitos, si por los Servicios Médicos se estima necesario. 
Tal autorización se hará por Orden ministerial de forma individualizada.

Artículo cuarto.  
Uno. Para el mejor aprovechamiento científico-social de datos, cada estudio autópsico 

ira seguido de la formulación por el anatomopatólogo responsable de los diagnósticos finales 
correspondientes.

Dos. Todo caso autopsiado será objeto de una evaluación final clínico-patológica y el 
material científico que de él se derive será puesto a disposición de los Médicos para su 
formación y educación continuada, y será incluido en las estadísticas que cada centro habrá 
de llevar reglamentariamente.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.  
El Gobierno deberá desarrollar, por vía reglamentaria, lo dispuesto en la Ley y, en 

especial, las condiciones y requisitos que han de reunir el personal y servicios de los Centros 
hospitalarios a que se refiere la presente Ley.

Segunda.  
Quedan convalidados los Centros que en la actualidad tenían reconocidas las facultades 

previstas en el artículo tercero, tres.

DISPOSICIÓN FINAL
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley.
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§ 65

Real Decreto 2230/1982, de 18 de junio, sobre autopsias clínicas

Ministerio de Sanidad y Consumo
«BOE» núm. 218, de 11 de septiembre de 1982

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1982-22965

La disposición adicional primera de la Ley veintinueve/mil novecientos ochenta, de 
veintiuno de junio, de autopsias clínicas, encomienda al Gobierno su desarrollo por vía 
reglamentaria y, en especial, las condiciones y requisitos que han de reunir el personal y 
servicios de los Centros hospitalarios correspondientes.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo, de acuerdo con el Consejo 
de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día dieciocho de 
junio de mil novecientos ochenta y dos,

DISPONGO

Artículo primero.  
Uno. Los estudios autópsicos clínicos solamente podrán realizarse en los Centros o 

establecimientos que, de acuerdo con lo dispuesto en este Real Decreto, reúnan las 
condiciones adecuadas de locales, medios físicos y personal.

Dos. Se considerará que reúnen dichas condiciones:
Dos.uno. Los hospitales con servicios plenamente dotados de Anatomía patológica.
Dos.dos. Los hospitales que cuenten con una sala de autopsias adecuadamente dotada 

y con un personal médico y auxiliar, propio o compartido con otras instituciones, plenamente 
capacitado para el desarrollo de estos procedimientos.

Dos.tres. Los Centros regionales de Patología, adscritos a un hospital, en los que se 
centralicen las funciones en esta materia de una cierta área geográfica, con el objeto de 
obtener ventajas económicas y científicas de la concentración en un solo Centro de múltiples 
recursos.

Los demás centros sanitarios podrán concertar con los anteriores la realización de 
autopsias clínicas.

Tres. Podrán, asimismo, realizarse estudios autópsicos en cualesquiera otros Centros o 
establecimientos que excepcionalmente determinen las autoridades sanitarias por razones 
de salud pública.

Cuatro. Los Centros, servicios e instituciones médico-forenses de la Administración de 
Justicia se regirán por su propia y especial normativa.
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Artículo segundo.  
Uno. Los locales para la realización de estudios autópsicos clínicos deberán reunir las 

siguientes condiciones:
a) Sala de autopsias con una superficie mínima de veinte metros cuadrados, dotada con 

una mesa de autopsias, agua corriente fría y caliente, sistema de aspiración, desagüe 
accesible, mecanismo antirretorno, iluminación eléctrica adecuada, ventilación directa o 
forzada y, en cualquier caso, extractores de aire directos al exterior.

b) Refrigeradores de cadáveres con capacidad para dos cadáveres cada doscientas 
camas de hospitalización o fracción.

c) Aseos con duchas de agua caliente y fría.
d) Local de Secretaría.
e) Laboratorio histopatológico, propio o concertado.
f) Archivo de piezas, preparaciones, informes y fotografías, propio o concertado.
Todas las instalaciones estarán dotadas de mobiliario, utillaje e instrumental necesario.
Dos. Todos los hospitales que lo deseen contarán con una sala de autopsias 

adecuadamente dotada, con arreglo a lo anteriormente establecido.

Artículo tercero.  
Uno. Las autopsias clínicas se realizarán por médicos anatomopatólogos, 

adecuadamente titulados, con la presencia y colaboración, en su caso, de otros médicos 
especialistas interesados y solicitados en el estudio autópsico, así como de personal auxiliar 
especialmente cualificado.

Dos. El Servicio de Anatomía patológica de los hospitales a que se refiere el artículo 
primero, punto dos, punto uno, dispondrá como mínimo de un Médico anatomopatólogo y del 
personal técnico, auxiliar y subalterno cualificado para la realización de autopsias clínicas y 
para la preparación de tejidos. La plantilla del servicio será adecuada al volumen de 
actividad del centro.

Tres. La responsabilidad total de la autopsia desde el conocimiento de los datos clínicos 
hasta el informe final, corresponde al Médico Anatomopatólogo que la realice, dirija y 
supervise. No obstante, tanto los procesos técnicos como ciertas fases de la prosección o 
selección de tejidos, podrán realizarse por otros médicos, personal médico en formación 
debidamente supervisado o por los profesionales, técnicos o auxiliares que en cada 
momento deban intervenir a juicio del Médico anatomopatólogo.

Cuatro. No se entenderán formalmente como autopsias las tomas de muestras y las 
exploraciones realizadas dentro de las veinticuatro horas siguientes al fallecimiento, con la 
finalidad exclusiva de comprobar la causa de la muerte, por los servicios médicos de la 
Institución hospitalaria en que haya ocurrido la defunción, siempre de acuerdo con lo 
establecido en los números dos, tres y cuatro del artículo quinto.

Artículo cuarto.  
Uno. La realización de los estudios autópsicos y los traslados de cadáveres que sean 

necesarios para los mismos no serán en ningún caso gravosos para la familia del fallecido. 
Para dichos traslados no serán necesarias las autorizaciones a que se refieren los artículos 
catorce, veintinueve y concordantes del Decreto dos mil doscientos sesenta y tres/mil 
novecientos setenta y cuatro, de veinte de julio, sin perjuicio de que se adopten las 
precauciones sanitarias que, en su caso, sean precisas y de que se acompañe el certificado 
médico especial que se indica en el artículo sexto, punto, uno.

Dos. El coste de dichos estudios y traslados se realizará con cargo a los presupuestos 
de los Hospitales o Centros a que se refiere el artículo primero, punto dos que podrán 
repercutirlo al centro sanitario de procedencia, de acuerdo con las tarifas o conciertos 
establecidos.
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Artículo quinto.  
Uno. Los hospitales que lo deseen y que reúnan las condiciones adecuadas de locales, 

medios físicos y personal, a que se refieren los artículos primero, segundo y tercero podrán 
solicitar la autorización para que todos los enfermos que fallezcan en los mismos puedan ser 
autopsiados sin más requisitos, si por los servicios médicos se estima necesario.

Tal autorización se hará a petición de dichos hospitales, de forma individualizada y por 
Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Dos. Los pacientes fallecidos en dichos hospitales que, por sí mismos o a través de su 
cónyuge o de sus familiares en primer grado, no hubiesen manifestado su oposición al 
procedimiento, podrán ser sometidos a un estudio autópsico que garantizará a los familiares 
la no desfiguración manifiesta del cadáver y la no comercialización de las vísceras. Se 
considerará que no existe dicha oposición cuando no conste en el libro de registro del 
hospital y tampoco se haya manifestado por el cónyuge o familiares en primer grado del 
difunto, dentro de las cuatro horas siguientes al momento en que se les entregue o, si no se 
encontrasen en el hospital, se ponga a su disposición la copia del certificado médico especial 
a que se refiere el artículo sexto punto uno.

Tres. En los demás casos, es decir, fuera de dichos hospitales o cuando el procedimiento 
suponga la desfiguración manifiesta del cadáver, la autopsia clínica requerirá la constancia 
escrita de la autorización expresada por el interesado antes de su fallecimiento, o la 
conformidad del cónyuge o familiares en primer grado del difunto, o la orden formulada por la 
autoridad sanitaria cuando exista un interés relevante para la salud pública.

Cuatro. Las autopsias clínicas podrán realizarse siempre que no intervenga la autoridad 
judicial, o, interviniendo, hubiere hecho uso de la facultad prevista en el artículo setecientos 
ochenta y cinco, octava, f) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Artículo sexto.  
Uno. La realización de estudios autópsicos sólo podrá hacerse previa constancia y 

comprobación de la muerte. Para poder iniciar estos estudios deberá extender un certificado 
médico especial, en el que solamente se consignará el hecho de la muerte cierta y que 
únicamente será válido a estos efectos. Copia de dicho certificado se entregará o se pondrá 
a disposición del cónyuge o familiares en primer grado del difunto.

Dos. Recibido por el Médico anatomopatólogo dicho certificado, junto con los datos 
clínicos establecidos o sospechados, y comprobado el cumplimiento de los demás requisitos 
y condiciones a que se refiere el presente Real Decreto, podrá realizarse la autopsia clínica 
cuando sea técnicamente posible y exista un interés médico en base a alguno de los 
siguientes supuestos:

a) Que un estudio clínico completo no haya bastado para caracterizar suficientemente la 
enfermedad.

b) Que un estudio clínico haya bastado para caracterizar la enfermedad suficientemente, 
pero exista un interés científico definido en conocer aspectos de la morfología o de la 
extensión del proceso.

c) Que un estudio clínico incompleto haga suponer la existencia de lesiones no 
demostradas que pudieran tener un interés social, familiar o científico.

Tres. El Médico anatomopatologo decidirá la técnica a seguir en cada caso, emitirá los 
informes provisionales y definitivos de la autopsia y mantendrá el protocolo de la misma a 
disposición del médico de cabecera, del Jefe del Servicio del que proceda el autopsiado, de 
la Dirección del Centro que haya solicitado la autopsia o de la del Centro donde se haya 
practicado.

Cuatro. En el informe provisional constarán los hallazgos macroscópicos y un juicio 
inicial acerca de la enfermedad fundamental y, si es posible, de la causa de la muerte.

Cinco. El informe de la autopsia remitido por el Servicio de Anatomía patológica al 
Médico de cabecera o en su caso, al Jefe del Servicio correspondiente, servirá para extender 
el certificado médico del fallecimiento, que deberá reunir los requisitos legalmente 
establecidos al efecto.
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Seis. Cuando los familiares lo soliciten expresamente, tendrán derecho a un informe del 
resultado de la autopsia emitido, asimismo, por el Servicio de Anatomía patológica que lo 
haya practicado.

Siete. La Dirección del Centro donde se practiquen los estudios autópsicos clínicos, 
garantizarán en todo caso a los familiares y allegados, una vez finalizado el estudio, el 
acceso al cadáver y la permanencia en las dependencias adecuadas en las proximidades del 
mismo.

Artículo séptimo.  
Uno. Para el mejor aprovechamiento científico-social de los datos, cada estudio 

autópsico irá seguido de la formulación por el Anatomopatólogo responsable de los 
diagnósticos finales correspondientes.

Dos. Todo caso autopsiado será objeto de una evaluación final clínico-patológica y el 
material científico que de él se derive será puesto a disposición de los médicos para su 
formación y educación continuada, y será incluido en las estadísticas que cada Centro habrá 
de llevar reglamentariamente.

Tres. El ulterior aprovechamiento científico de los datos obtenidos en la autopsia puede 
incluir su presentación en sesiones de especialidades y congresos científicos, su adscripción 
a colecciones, seminarios y simposios y su publicación en revistas profesionales, siempre 
que no exista una concurrente actuación judicial a la que convenga la reserva de esta 
información y con el debido respeto al secreto médico y a la intimidad personal y familiar de 
los interesados.

Disposición final primera.  
Por el Ministerio de Sanidad y Consumo se adoptarán las medidas necesarias para el 

mejor desarrollo y aplicación de lo establecido en el presente Real Decreto.

Disposición final segunda.  
El libro de registro a que se refiere el artículo quinto punto dos podrá ser el mismo a que 

se refiere el artículo octavo del Real Decreto cuatrocientos veintiséis/mil novecientos 
ochenta, de veintidós de febrero.

Disposición final tercera.  
Queda derogado el párrafo segundo del artículo decimonoveno del Decreto dos mil 

seiscientos sesenta y tres/mil novecientos setenta y cuatro, de veinte de julio.
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§ 66

Real Decreto 1723/2012, de 28 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de obtención, utilización clínica y coordinación 
territorial de los órganos humanos destinados al trasplante y se 

establecen requisitos de calidad y seguridad. [Inclusión parcial]

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
«BOE» núm. 313, de 29 de diciembre de 2012

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2012-15715

[ . . . ]
CAPÍTULO III

De la obtención de los órganos

[ . . . ]
Artículo 9.  Requisitos para la obtención de órganos de donante fallecido.

1. La obtención de órganos de donantes fallecidos con fines terapéuticos podrá 
realizarse si se cumplen los requisitos siguientes:

a) Que la persona fallecida de la que se pretende obtener órganos, no haya dejado 
constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la obtención de 
órganos. Dicha oposición, así como su conformidad si la desea expresar, podrá referirse a 
todo tipo de órganos o solamente a alguno de ellos y será respetada.

En el caso de que se trate de menores de edad o personas incapacitadas, la oposición 
podrá hacerse constar por quienes hubieran ostentado en vida de aquéllos su 
representación legal, conforme a lo establecido en la legislación civil.

b) Siempre que se pretenda proceder a la obtención de órganos de donantes fallecidos 
en un centro autorizado, el responsable de la coordinación hospitalaria de trasplantes, o la 
persona en quien delegue, deberá realizar las siguientes comprobaciones pertinentes sobre 
la voluntad del fallecido:

1.º Investigar si el donante hizo patente su voluntad a alguno de sus familiares, o a los 
profesionales que le han atendido en el centro sanitario, a través de las anotaciones que los 
mismos hayan podido realizar en la historia clínica, o en los medios previstos en la 
legislación vigente.

2.º Examinar la documentación y pertenencias personales que el difunto llevaba consigo.
Siempre que las circunstancias no lo impidan, se deberá facilitar a los familiares 

presentes en el centro sanitario información sobre la necesidad, naturaleza y circunstancias 
de la obtención, restauración, conservación o prácticas de sanidad mortuoria.
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2. La obtención de órganos de fallecidos sólo podrá hacerse previo diagnóstico y 
certificación de la muerte realizados con arreglo a lo establecido en este real decreto y en 
particular en el anexo I, las exigencias éticas, los avances científicos en la materia y la 
práctica médica generalmente aceptada.

Los profesionales que diagnostiquen y certifiquen la muerte deberán ser médicos con la 
cualificación adecuada para esta finalidad, distintos de aquéllos que hayan de intervenir en la 
extracción o el trasplante y no estarán sujetos a las instrucciones de estos últimos.

La muerte del individuo podrá certificarse tras la confirmación del cese irreversible de las 
funciones circulatoria y respiratoria o del cese irreversible de las funciones encefálicas. Será 
registrada como hora de fallecimiento del paciente la hora en que se completó el diagnóstico 
de la muerte.

3. El cese irreversible de las funciones circulatoria y respiratoria se reconocerá mediante 
un examen clínico adecuado tras un período apropiado de observación. Los criterios 
diagnósticos clínicos, los períodos de observación, así como las pruebas confirmatorias que 
se requieran según las circunstancias médicas, se ajustarán a los protocolos incluidos en el 
anexo I.

En el supuesto expresado en el párrafo anterior, y a efectos de la certificación de muerte 
y de la obtención de órganos, será exigible la existencia de un certificado de muerte 
extendido por un médico diferente de aquel que interviene en la extracción o el trasplante.

4. El cese irreversible de las funciones encefálicas, esto es, la constatación de coma 
arreactivo de etiología estructural conocida y carácter irreversible, se reconocerá mediante 
un examen clínico adecuado tras un período apropiado de observación. Los criterios 
diagnósticos clínicos, los períodos de observación, así como las pruebas confirmatorias que 
se requieran según las circunstancias médicas, se ajustarán a los protocolos incluidos en el 
anexo I.

En el supuesto expresado en el párrafo anterior, y a efectos de la certificación de muerte 
y de la obtención de órganos, será exigible la existencia de un certificado de muerte firmado 
por tres médicos, entre los que debe figurar un neurólogo o neurocirujano y el Jefe de 
Servicio de la unidad médica donde se encuentre ingresado, o su sustituto. En ningún caso 
dichos facultativos podrán formar parte del equipo extractor o trasplantador de los órganos.

5. En los casos de muerte accidental, así como cuando medie una investigación judicial, 
antes de efectuarse la obtención de órganos deberá recabarse la autorización del juez que 
corresponda, el cual, previo informe del médico forense, deberá concederla siempre que no 
se obstaculice el resultado de la instrucción de las diligencias penales.

En los casos de muerte diagnosticada por criterios circulatorios y respiratorios que 
requieran autorización judicial, para proceder con las maniobras de mantenimiento de 
viabilidad de los órganos y con las maniobras de preservación, se actuará de conformidad 
con lo establecido en el anexo I.

La solicitud de la obtención de órganos deberá acompañarse del certificado de muerte 
referido en los apartados 3 ó 4 de este artículo, según se trate, junto con un informe médico 
explicativo de las circunstancias personales y de ingreso en el hospital, y una hoja 
acreditativa, firmada por el responsable de la coordinación hospitalaria de trasplantes o la 
persona en quien delegue, de que el médico o médicos que firman el certificado de muerte 
son distintos del que va a realizar la extracción de órganos y/o el trasplante.

6. Por parte del responsable de la coordinación hospitalaria de trasplantes o persona en 
quien delegue, según lo determinado en la autorización del centro, se deberá extender un 
documento en el que se haga constancia expresa de:

a) Que se han realizado las comprobaciones sobre la voluntad del fallecido, o de las 
personas que ostenten su representación legal.

b) Que se ha facilitado a los familiares la información necesaria acerca del proceso de 
obtención, siempre que las circunstancias objetivas no lo hayan impedido, haciendo constar 
esta última situación si ocurriera.

c) Que se ha comprobado y certificado la muerte y se adjunta al documento de 
autorización dicho certificado de muerte.

d) En las situaciones de fallecimiento contempladas en el apartado 5, que se cuenta con 
la autorización del juez que corresponda.
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e) Que el centro hospitalario donde se va a realizar la obtención está autorizado para ello 
y que dicha autorización está en vigor.

f) Los órganos para los que no se autoriza la obtención, teniendo en cuenta las 
restricciones que puede haber establecido el donante.

g) El nombre, apellidos y cualificación profesional de los médicos que han certificado la 
muerte, y que ninguno de estos facultativos forma parte del equipo extractor o trasplantador.

7. Los donantes fallecidos se caracterizarán adecuadamente, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 21.

8. Una vez se haya procedido a la restauración del cuerpo del donante fallecido después 
de la obtención, se deberá permitir el acceso o visita de sus familiares y allegados, si así se 
solicitara.

[ . . . ]
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§ 67

Real Decreto 862/1998, de 8 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento del Instituto de Toxicología

Ministerio de Justicia
«BOE» núm. 134, de 5 de junio de 1998

Última modificación: 23 de febrero de 2015
Referencia: BOE-A-1998-13070

El artículo 505 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, define al 
Instituto de Toxicología como un órgano técnico adscrito al Ministerio de Justicia, cuya misión 
es auxiliar a la Administración de Justicia.

Asimismo, la regulación actual del Instituto, recogida en el Decreto 1789/1967, de 13 de 
julio, modificado por los Reales Decretos 3061/1982, de 15 de octubre, y 833/1983, de 25 de 
marzo, configura a dicho órgano como un centro técnico en materia toxicológica, que une a 
su misión específica de auxiliar a la Administración de Justicia, la de informar a la 
Administración pública, en general, y difundir los conocimientos en materia toxicológica.

Al amparo de esta regulación, el Instituto de Toxicología ha venido desarrollando sus 
tareas con normalidad, si bien el transcurso del tiempo, los avances en el campo de la 
investigación toxicológica y la progresiva relevancia de sus funciones aconsejan ahora dictar 
una nueva normativa que permita su adaptación al momento actual y, especialmente, al 
nuevo entorno derivado de la simultánea reforma global de la medicina forense.

En efecto, la reforma de la medicina forense, y la consiguiente creación de los Institutos 
de Medicina Legal, afecta al Instituto de Toxicología en varios aspectos. De un lado, se 
convierte en alternativa de destino de los médicos forenses, junto a los Institutos de Medicina 
Legal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 501 de la citada Ley Orgánica del Poder 
Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre. De otro, se 
hace imprescindible regular las relaciones entre los Institutos de Medicina Legal y el Instituto 
de Toxicología, de forma que se logre la coordinación necesaria en las actuaciones periciales 
que se realizan para la Administración de Justicia. En esta línea, el Instituto de Toxicología 
actuará como centro de referencia en materia de análisis toxicológico-forenses.

El presente Real Decreto establece una nueva estructura del Instituto de Toxicología 
integrada por tres Departamentos territoriales y una Delegación, configurándose ésta como 
una sede desplazada de uno de los Departamentos por razones geográficas y operativas. 
Los Departamentos se organizan en Servicios y éstos, en Secciones; la Delegación se 
organiza en Secciones, en coherencia todo ello con la creciente heterogeneidad y 
especialización de las actuaciones realizadas por el Instituto.

Por su parte, se introduce una nueva regulación de los órganos directivos del Instituto y 
de sus funciones, creando la Comisión de Coordinación como órgano de asesoramiento del 
Director del Instituto.
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Finalmente, se prevé que pueda prestar servicios en el Instituto de Toxicología el 
personal que recoge el artículo 506 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la redacción 
dada por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Justicia, previo informe favorable del Consejo 
General del Poder Judicial, con la aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 8 de mayo de 1998,

DISPONGO:

Artículo único.  Aprobación del Reglamento.
Se aprueba el Reglamento del Instituto de Toxicología, cuyo texto se inserta como anexo 

a este Real Decreto.

Disposición adicional única.  Cambio de denominación del Instituto de Toxicología.
Cualquier referencia que las normas vigentes hagan al Instituto de Toxicología se 

entenderán hechas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o 

se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto y en el Reglamento que se aprueba 
por el mismo.

2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:
a) El Decreto 1789/1967, de 13 de julio, de reorganización del Instituto Nacional de 

Toxicología, y los Reales Decretos 3061/1982, de 15 de octubre, y 833/1983, de 25 de 
marzo, por los que se modifican diversos artículos de los contenidos en el Decreto de 13 de 
julio de 1967.

b) No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se declaran expresamente en vigor los 
artículos que a continuación se indican:

1.o Del Decreto 1789/1967, de 13 de julio, los artículos 46, 50, 52, 55, 57 y los párrafos 
primero y segundo del artículo 60.

2.o De igual Decreto, los artículos 51, 54, 56 y 59, en la redacción dada por el Real 
Decreto 3061/1982, de 15 de octubre.

3.º Del mismo Decreto y en la redacción dada por el Real Decreto 833/1983, de 25 de 
marzo, los artículos 53, debiendo entenderse que la referencia que en este artículo se hace 
a los párrafos a) y c) del artículo 48, debe considerarse hecha a los párrafos a) y e) del 
apartado 1 del artículo 12 del Reglamento, y el 58.

Disposición final única.  Desarrollo y entrada en vigor.
1. Se faculta a los Ministros de Justicia y de Economía y Hacienda para dictar, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, las normas necesarias para el desarrollo, 
cumplimiento y ejecución de lo dispuesto en el presente Real Decreto y en el Reglamento 
que se aprueba.

2. El presente Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
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REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE TOXICOLOGÍA

CAPÍTULO I
Naturaleza, funciones y organización

Artículo 1.  Naturaleza.
1. El Instituto de Toxicología es un órgano técnico adscrito al Ministerio de Justicia, cuya 

misión es auxiliar a la Administración de Justicia. Su organización y supervisión corresponde 
a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.

2. En sus funciones técnicas tendrá carácter independiente y emite sus informes 
conforme a las reglas de investigación científica que estime adecuadas.

3. En sus actividades de investigación procurará incrementar los conocimientos básicos 
y los aplicados de las materias que le son propias.

4. En sus funciones de asesoramiento e información prestará la asistencia necesaria 
respecto de la prevención de intoxicaciones e información toxicológica.

Artículo 2.  Funciones.
Son funciones del Instituto de Toxicología:
a) Emitir los informes y dictámenes que soliciten las autoridades judiciales y el Ministerio 

Fiscal.
b) Practicar los análisis e investigaciones toxicológicas que sean ordenados por las 

autoridades judiciales, las gubernativas, el Ministerio Fiscal y los médicos forenses en el 
curso de las actuaciones judiciales o en las diligencias previas de investigación efectuadas 
por el Ministerio Fiscal.

c) Realizar igualmente los análisis e investigaciones interesados por las 
Administraciones Públicas, o cualquier entidad pública o privada en cuestiones que afecten 
al interés general, en los supuestos que se prevean según instrucciones del Ministerio de 
Justicia o en los términos de los acuerdos o convenios realizados al efecto.

d) Realizar los análisis e investigaciones solicitados por particulares en el curso de 
procesos judiciales.

e) Difundir los conocimientos en materia toxicológica, contribuir a la prevención de las 
intoxicaciones y atender cuantas consultas se le formulen sobre las mismas.

f) Actuar como centro de referencia en materias propias de su actividad en relación con 
los Institutos de Medicina Legal, así como con otros organismos nacionales y extranjeros.

g) Efectuar estudios de toxicología y ciencias forenses, según el Plan de Investigación 
que apruebe el Ministerio de Justicia.

h) Colaborar con las universidades y las instituciones sanitarias en todas aquellas 
materias que contribuyan al desarrollo de la toxicología y las ciencias forenses.

i) Cooperar con organismos nacionales e internacionales en materias relativas a la 
investigación toxicológica, recogiendo y ordenando cuanta información se le facilite al 
respecto.

j) Contribuir a la formación continuada de médicos forenses, jueces, fiscales, y 
secretarios judiciales en las materias propias de su competencia, así como de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad y otros organismos o instituciones, en virtud de los acuerdos y 
convenios que se establezcan.

Artículo 3.  Estructura.
1. El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses tendrá su sede en Madrid y 

su ámbito se extiende a todo el territorio nacional. Además de su sede central, donde 
radicará la Dirección del Instituto, está integrado por tres Departamentos, que radican 
respectivamente en Madrid, Barcelona y Sevilla, y una Delegación del Departamento de 
Sevilla en Santa Cruz de Tenerife.

2. Corresponde al Departamento de Madrid ejercer las funciones que le son propias en el 
territorio al que se extiende la jurisdicción de los Tribunales Superiores de Justicia de 

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 67  Reglamento del Instituto de Toxicología

– 2149 –



Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Región de Murcia, 
País Vasco y La Rioja.

3. Corresponde al Departamento de Barcelona ejercer las funciones que le son propias 
en el territorio al que se extiende la jurisdicción de los Tribunales Superiores de Justicia de 
Aragón, Illes Balears, Cataluña, Navarra y Comunidad Valenciana.

4. Corresponde al Departamento de Sevilla ejercer las funciones que le son propias en el 
territorio al que se extiende la jurisdicción de los Tribunales Superiores de Justicia de 
Andalucía, Ceuta y Melilla, Canarias y Extremadura.

5. Esta distribución territorial respecto a los Departamentos se realiza a los solos efectos 
prácticos organizativos de distribución del trabajo. No obstante, por necesidades del servicio, 
la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia podrá acordar que 
cualquiera de los Departamentos ejerza transitoriamente funciones correspondientes a otro 
Departamento, por el tiempo que se determine.

6. Los Departamentos colaborarán entre sí y con los Institutos de Medicina Legal en la 
realización de los trabajos que les fuesen encomendados, estableciendo criterios de 
unificación de métodos, técnicas y procedimientos en las materias propias de su 
competencia.

Artículo 4.  Medios.
1. Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto de Toxicología contará en sus 

Departamentos y en la Delegación con los medios personales y materiales que 
presupuestariamente se le asignen.

2. Aquellos Departamentos o Delegación que no cuenten con los medios técnicos 
necesarios para la realización de las investigaciones solicitarán la cooperación del 
Departamento que disponga de ellos.

3. Cuando realicen análisis e investigaciones interesados por organismos y empresas 
públicas, así como los solicitados por los particulares en el curso de procesos judiciales, 
percibirán el coste de los servicios, según normas aprobadas por el Ministerio de Justicia, y 
su importe se ingresará en el Tesoro Público generando, en su caso, crédito a favor del 
Instituto, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable.

Artículo 5.  Servicios.
1. De la Dirección del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses dependerá el 

Servicio de Información Toxicológica.
2. Cada Departamento contará con los Servicios de Biología, Histopatología, Valoración 

Toxicológica y Medio Ambiente, Garantía de Calidad, y Química y Drogas. En el 
Departamento de Madrid este último estará desdoblado en un Servicio de Química y otro de 
Drogas. Además, en dicho Departamento existirá un Servicio de Criminalística.

CAPÍTULO II
Órganos directivos y personal colaborador

Artículo 6.  Órganos directivos.
El Instituto de Toxicología contará con los siguientes órganos directivos:
1. El Director del Instituto.
2. Los Directores de los Departamentos.
3. El Director de la Delegación del Departamento de Sevilla en Santa Cruz de Tenerife.
4. La Comisión de Coordinación.

Artículo 7.  Dirección del Instituto.
1. La Dirección del Instituto tendrá su sede en Madrid.
2. La Dirección del Instituto será provista por el sistema de libre designación, mediante 

convocatoria pública en la que podrán participar facultativos del Instituto, médicos forenses y 
funcionarios del subgrupo A1 o asimilado en servicio activo, siempre que estos últimos estén 
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en posesión de alguna de las titulaciones por las que se puede acceder al Cuerpo de 
facultativos del Instituto y acrediten experiencia en alguna de sus áreas.

3. Corresponde a la Dirección del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 
las siguientes funciones:

a) Ostentar la representación del Instituto.
b) La coordinación científica y técnica de los Departamentos y de los Servicios, así como 

supervisar su funcionamiento.
c) Elaborar y elevar al Ministerio de Justicia el plan de actuación anual y organización del 

Instituto en colaboración con los Directores de Departamento y de la Delegación.
d) Mantener la debida relación con la Dirección de los Institutos de Medicina Legal.
e) Realizar la inspección periódica de los Departamentos y de la Delegación.
f) Proponer al Ministerio de Justicia la modificación de la relación de puestos de trabajo 

del Instituto.
g) Promover, ejecutar y evaluar los proyectos establecidos en los planes de actuación y 

de investigación del Instituto.
h) Impulsar el Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto y velar por el cumplimiento 

de las normas de calidad.
i) Elevar al Ministerio de Justicia los métodos y procedimientos analíticos normalizados 

por Instituto para su reconocimiento oficial.
j) Proponer el Ministerio de Justicia la adquisición de medios materiales y la realización 

de obras.
k) Elaborar la propuesta de anteproyecto de presupuesto anual del Instituto.
l) Establecer los criterios de la memoria anual y elevarla al Ministerio de Justicia.
m) Elevar al Ministerio de Justicia el plan de investigación.
n) Mantener la debida relación con los órganos competentes del Ministerio de Justicia en 

materia de formación.
o) Proponer al Ministerio de Justicia los convenios a los que se refiere el artículo 2, 

apartado c), que sean de interés para el Instituto.
p) Recabar datos de la Dirección de los Departamentos o Delegación y elaborar los 

informes sobre el funcionamiento del Instituto que se soliciten por el Ministerio de Justicia.
q) Cualquier otra de análoga consideración a las anteriores, precisa para la correcta 

dirección y funcionamiento de cualquiera de los Departamentos, Delegación y Servicios que 
integran el Instituto.

4. En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de la persona que ostente la 
Dirección del Instituto asumirá sus funciones la persona que ostente la Dirección del 
Departamento de Madrid.

Artículo 8.  Directores de Departamento.
1. El puesto de Director de Departamento será provisto por el sistema de libre 

designación, mediante convocatoria pública en la que podrán participar facultativos del 
Instituto de Toxicología, y en la que se valorará especialmente la competencia técnica y la 
experiencia de los candidatos.

2. Corresponden a los Directores de Departamento las siguientes funciones:
a) Ostentar la representación del Departamento.
b) Mantener la debida relación con los Directores de los Institutos de Medicina Legal 

correspondientes a su ámbito territorial.
c) Ejercer la jefatura del personal adscrito al Departamento y distribuir los trabajos que 

hayan de realizarse.
d) Vigilar e inspeccionar el cumplimiento del horario de trabajo.
e) Remitir al Director del Instituto la memoria anual del Departamento.
f) Proponer a la Comisión de Coordinación del Instituto de Toxicología los proyectos de 

investigación del Departamento.
g) Elevar al Director del Instituto las propuestas sobre normalización de métodos y 

procedimientos analíticos, oídos los Jefes y facultativos del Servicio correspondiente.
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Además, compete al Director del Departamento de Sevilla la inspección periódica de la 
Delegación.

Artículo 9.  El Director de Delegación.
1. El puesto de Director de Delegación será provisto por el sistema de libre designación, 

mediante convocatoria pública en la que podrán participar facultativos del Instituto de 
Toxicología y médicos forenses, y en la que se valorará especialmente la competencia 
técnica y la experiencia de los candidatos.

2. Bajo la dependencia del Director del Departamento, ejercerá las funciones indicadas 
en el artículo 8 que le sean de aplicación, referidas a su ámbito orgánico y territorial.

Artículo 10.  La Comisión de Coordinación.
1. La Comisión de Coordinación del Instituto estará integrada por la Dirección del 

Instituto que la presidirá, las Direcciones de los Departamentos y de la Delegación y un 
representante del Ministerio de Justicia, designado por la Dirección General de Relaciones 
con la Administración de Justicia. Asimismo, en función de los temas a tratar, la Dirección 
podrá convocar a cualquier personal del Instituto.

Se reunirá con la periodicidad necesaria para el cumplimiento de sus funciones y, en su 
caso, a propuesta de cualquiera de sus miembros.

2. Las funciones de la Comisión de Coordinación serán las siguientes:
a) Colaborar en la coordinación de la actividad de los Departamentos y de la Delegación 

del Instituto, con especial atención al Sistema de Gestión de Calidad.
b) Informar las propuestas de los Directores de los Departamentos y la Delegación 

realizadas a la Dirección del Instituto, en relación a los métodos y procedimientos analíticos 
normalizados o validados por el Instituto para su reconocimiento como método oficial.

c) Elaborar la propuesta de formación del Instituto.
d) Elaborar la memoria anual de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección.
e) Colaborar con la Dirección en la elaboración de los planes de actuación y de 

investigación del Instituto, así como de las propuestas de modificación de las relaciones de 
puestos de trabajo, del anteproyecto de presupuesto anual y de la adquisición de medios 
materiales y realización de obras del Instituto.

Artículo 11.  Jefes de Servicio y de Sección.
1. Los puestos de Jefe de Servicio y de Sección serán provistos por el sistema de 

concurso, mediante convocatoria pública en la que podrán participar facultativos del Instituto 
de Toxicología y médicos forenses.

2. Las funciones de los Jefes de Servicio serán las siguientes:
a) Coordinar y supervisar la actividad de las diferentes Secciones, así como de los 

facultativos y demás personal del Servicio.
b) Organizar el funcionamiento del Servicio, tendiendo a obtener el máximo rendimiento 

del mismo y cuidando el cumplimiento de las obligaciones de cada uno de sus miembros.
c) Transmitir a todos los miembros del Servicio, las directrices recibidas de la Dirección 

del Departamento.
d) Informar al Director del Departamento de la marcha del Servicio, de los trabajos e 

incidencias y proponerle la adquisición de nuevos instrumentos, bibliografía o la 
incorporación de nuevas técnicas.

e) Colaborar con el Servicio de Garantía de Calidad para el desarrollo permanente de las 
buenas prácticas de laboratorio, en el Servicio correspondiente.

f) Por delegación del Director del Departamento, podrá designar el facultativo o los 
facultativos que hayan de realizar los análisis e informes.

g) Participar en los trabajos periciales y de investigación desarrollados en el Servicio.
3. Las funciones de los Jefes de Sección serán aquellas que les sean encomendadas 

por el Director del Departamento, de la Delegación o, en su caso, por el Jefe de Servicio.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 67  Reglamento del Instituto de Toxicología

– 2152 –



Artículo 12.  Personal del Instituto.
1. Prestará servicio en el Instituto el siguiente personal funcionario:
a) Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
b) Médicos forenses.
c) Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
d) Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
e) Personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, así como de otras 

Administraciones Públicas, en las condiciones y con los requisitos que se establezcan en las 
correspondientes relaciones de puestos de trabajo.

2. El personal citado en el apartado anterior podrá prestar servicios en los Institutos de 
Medicina Legal o en el Instituto de Toxicología, en los términos que se establezcan en la 
relación de puestos de trabajo correspondiente.

3. La relación de puestos de trabajo del Instituto de Toxicología será aprobada por el 
Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, negociación 
con las organizaciones sindicales más representativas y con la conformidad del Ministerio de 
Economía y Hacienda cuando suponga incremento del gasto.

4. Igualmente, en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses podrán prestar 
servicio, en su caso, profesionales u otro personal para la realización de actividades propias 
de oficios o de carácter instrumental, contratados en régimen laboral.

Artículo 13.  Servicios administrativos.
Para su funcionamiento el Instituto contará con el personal de apoyo necesario que se 

establezca en las relaciones de puestos de trabajo, para realizar funciones técnicas y 
administrativas de gestión económica, de personal, de obras, de sistemas informáticos y de 
comunicación y otras análogas.

CAPÍTULO III
Régimen de funcionamiento

Artículo 14.  Naturaleza de los informes.
1. Cuando actúe como órgano auxiliar de la Administración de Justicia, los informes 

emitidos por el Instituto de Toxicología tendrán la consideración de dictámenes periciales, de 
conformidad con lo establecido en las distintas leyes procesales.

2. Los informes serán ampliados o aclarados a petición de los organismos que hubieran 
dispuesto o solicitado su realización.

Artículo 15.  Abstención y recusación.
1. Los facultativos y los médicos forenses destinados en el Instituto de Toxicología 

estarán obligados a poner en conocimiento del Director del Departamento las circunstancias 
que en ellos concurran y que pudieran justificar su abstención en una causa o procedimiento 
determinado.

2. El Director del Departamento, de oficio o a solicitud de parte, con audiencia del 
facultativo o del médico forense, adoptará las medidas que procedan para garantizar su 
imparcialidad en el desempeño de sus funciones.

3. Se aplicarán a los facultativos y a los médicos forenses las prescripciones que 
respecto a la recusación de los peritos establecen las leyes procesales.

Artículo 16.  Secreto profesional.
Los facultativos y demás personal del Instituto están obligados a guardar secreto de las 

actuaciones procesales en que intervengan, o de las que tengan conocimiento.
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Artículo 17.  Práctica de peritajes.
1. Los análisis, trabajos, investigaciones y peritajes que fueran solicitados del Instituto, 

se practicarán en sus dependencias, salvo que circunstancias excepcionales hicieran 
aconsejable su realización en otro lugar requiriendo, en su caso, la colaboración de los 
Institutos de Medicina Legal.

2. En estos casos, así como en aquellos que el servicio lo requiera a juicio del Director 
del Departamento correspondiente, éste propondrá el desplazamiento en comisión de 
servicio de los funcionarios que considere convenientes al lugar que corresponda.

Artículo 18.  Remisión de muestras.
1. Para la práctica de peritajes y solicitud de los correspondientes informes, se remitirán 

directamente a los Departamentos o Delegación los objetos, sustancias, muestras o piezas 
que deban ser examinados y se indicarán los datos o información concreta que se interese.

Siempre se acompañará una información indicativa de los datos clínicos, necrópsicos y 
procesales que puedan tener interés para orientar la investigación.

En todo caso se remitirán, debidamente cumplimentados, los formularios específicos 
aprobados por el Ministerio de Justicia, a propuesta del Instituto de Toxicología.

2. La recogida, preparación y envío de los objetos, sustancias, muestras o piezas que 
hayan de ser examinados se acomodarán a las instrucciones que establezca el Ministerio de 
Justicia a propuesta del Instituto de Toxicología.

Artículo 19.  Reparto de trabajo.
El Director del Departamento o de la Delegación del Instituto de Toxicología o, en su 

caso, el Jefe de Servicio o de Sección correspondiente, por delegación de aquél, designará 
al facultativo o facultativos que hayan de realizar el peritaje.

Artículo 20.  Contenido de los informes.
1. Los informes contendrán una breve referencia a los antecedentes de la petición: 

órgano requirente, asunto en que se hubiese acordado, datos recibidos, descripción de los 
objetos o sustancias que hayan recibido para dictamen, enumeración de los puntos sobre los 
que se haya solicitado el informe, así como cuantos otros antecedentes puedan tener 
relevancia.

Seguidamente se hará una somera descripción del proceso o procesos de investigación 
practicados, con expresión de los métodos y las técnicas utilizadas y determinación de los 
resultados.

Finalmente se formularán las conclusiones obtenidas, limitándose a los extremos que se 
hubiesen interesado, pero planteando las observaciones que el resultado sugiera.

2. Los informes se redactarán y firmarán por quienes los hubieren realizado y además 
contarán con la firma del Jefe de Servicio y el visto bueno de la Dirección correspondiente, 
quien los remitirá al órgano o persona solicitante. En casos justificados de ausencia o 
necesidades del servicio, la Dirección del Departamento o Delegación podrá designar a los 
facultativos del respectivo Servicio para colaborar o sustituir al Jefe de Servicio en esta 
función.

3. Los facultativos emitirán sus dictámenes con libertad de criterio, aplicando los 
métodos y procedimientos analíticos validados por el Instituto, que deberán ser uniformes en 
todos los Departamentos, transformándose en métodos oficiales una vez aprobados por el 
Ministerio de Justicia.

4. Cuando no fuera posible realizar un peritaje o los resultados de éste pudieran no 
corresponder a la realidad por alteración de las sustancias, por efecto del tiempo o por 
cualquier otra circunstancia, se harán constar los motivos que lo impidan o hayan podido 
influir en su resultado.

5. De todos los informes se archivará una copia debidamente clasificada.
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Artículo 21.  Registro de peticiones, muestras e informes.
Los Departamentos y la Delegación del Instituto de Toxicología llevarán un Registro de 

entrada de peticiones y muestras y salida de informes en el que anotarán todos los 
dictámenes, informes, análisis o investigaciones que les soliciten, con indicación del órgano 
o persona solicitante, fecha de entrada de la solicitud, objetos o muestras recibidas, Servicio 
o Sección encargado del peritaje, fecha de su emisión y envío al órgano o persona 
requirente, así como cualquier otra observación que se estime de interés.

CAPÍTULO IV
Relaciones con los Institutos de Medicina Legal

Artículo 22.  Objetivos.
Los Departamentos del Instituto de Toxicología y los Institutos de Medicina Legal deben 

establecer, a través de sus Directores respectivos, una permanente y fluida relación 
encaminada a los siguientes objetivos:

1. Lograr la unidad de criterio necesaria en los análisis que se realizan para la 
Administración de Justicia y en su interpretación.

2. Conseguir la coordinación entre los distintos niveles de laboratorios forenses en 
cuanto a la complejidad de sus instalaciones y de su trabajo analítico.

3. Asegurar el máximo aprovechamiento de las muestras forenses, colaborando en su 
distribución para los distintos tipos de estudios que hayan de efectuarse, evitando su pérdida 
o inutilización.

4. Contribuir a garantizar la máxima calidad pericial.

Artículo 23.  Centro de referencia.
El Instituto de Toxicología actuará como laboratorio de referencia en materia de análisis 

toxicológico-forenses.
En tal sentido:
1. Asesorará al Ministerio de Justicia y contribuirá a la formación continuada, de los 

facultativos, médicos forenses, técnicos especialistas de laboratorio, ayudantes de 
laboratorio y demás personal.

2. Elaborará los métodos normalizados para la unificación de los diferentes tipos de 
análisis y su interpretación, oídos los distintos laboratorios forenses.

3. (Derogado)
4. Organizará programas de garantía de calidad que permitan la autovalidación de los 

distintos laboratorios en los diferentes métodos.
5. Informará al Ministerio de Justicia sobre acreditación de los diferentes tipos de análisis 

y resultados de los programas de garantía de calidad.
6. Realizará aquellos análisis o estudios que por su complejidad requieran instalaciones 

y personal de superior especialización, en colaboración con los distintos laboratorios 
forenses.
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§ 68

Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de 
datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 242, de 9 de octubre de 2007

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2007-17634

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley 

orgánica.

PREÁMBULO

I
El ácido desoxirribonucleico (ADN), componente químico del núcleo celular, se ha 

convertido en un instrumento esencial de las técnicas que la moderna medicina forense 
utiliza para la investigación de delitos por parte de las autoridades judiciales y policiales.

Desde que en 1988, en el Reino Unido y por primera vez, la información obtenida del 
ADN fuese utilizada para identificar y condenar al culpable de un delito, tanto en España 
como en el resto de los países de nuestro entorno se ha tomado conciencia de la 
trascendencia de los marcadores genéticos en las investigaciones criminales, algo que venía 
siendo más frecuente en otros ámbitos, como la identificación de cadáveres o la 
determinación de relaciones de parentesco.

Sin embargo, y a pesar de esa importancia, el uso de los datos relacionados con el ADN, 
en el ámbito de la persecución de delitos, cuenta hoy con numerosas dificultades, 
especialmente en lo relativo a su obtención y registro de cara a su empleo en el curso de 
ulteriores investigaciones. Ello viene dado tanto por el carácter sensible que dichos datos 
tienen y el importante grado de protección con que, naturalmente, deben contar, como por la 
inexistencia de un marco jurídico que regule adecuadamente su empleo.

En el año 2003, y mediante lo dispuesto en la Disposición Final Primera de la Ley 
Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, de modificación del Código Penal, se reformó la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal a fin de proporcionar cobertura jurídica, de la que carecían hasta 
entonces, a determinadas prácticas de investigación.

La nueva redacción dada a los artículos 326 y 363 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
consistió, esencialmente, en regular la posibilidad de obtener el ADN a partir de muestras 
biológicas provenientes de pruebas halladas en el lugar del delito o extraídas de 
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sospechosos, de manera que dichos perfiles de ADN puedan ser incorporados a una base 
de datos para su empleo en esa concreta investigación.

Sin embargo, la reforma no contempló otros aspectos importantes, como la posibilidad 
de crear una base de datos en la que, de manera centralizada e integral, se almacenase el 
conjunto de los perfiles de ADN obtenidos, a fin de que pudiesen ser utilizados, 
posteriormente, en investigaciones distintas o futuras, incluso sin el consentimiento expreso 
del titular de los datos.

Estas carencias, unidas a otros factores de naturaleza diversa, ponen de manifiesto la 
insuficiencia de la regulación vigente para satisfacer tanto las posibilidades técnicas y las 
demandas ciudadanas, como los compromisos internacionales progresivamente adquiridos 
por nuestro país en materia de intercambio de perfiles de ADN para las investigaciones de 
determinados delitos.

Por un lado, resulta indudable que los avances técnicos permiten hoy que la obtención 
de datos exclusivamente identificativos a partir de una muestra de ADN se pueda realizar de 
manera rápida, económica y escasamente limitadora de los derechos ciudadanos. Por otro, 
la sociedad viene exigiendo que las autoridades, judiciales y policiales, encargadas de la 
persecución de los delitos, cuenten con los instrumentos de investigación más eficientes 
posibles, especialmente en la lucha contra aquellos crímenes que generan mayor alarma 
social. Finalmente, no puede olvidarse que la creciente globalización de los delitos y la 
paralela asunción por parte de España de una serie de obligaciones recíprocas con otros 
países para compartir la información disponible en los respectivos ficheros y bases de datos 
exigen la adopción de las medidas materiales y jurídicas adecuadas.

Respecto de este último aspecto, cabe señalar que la adopción de esas medidas 
jurídicas, así como la creación de bases de datos que permitan intercambiar la información 
entre los Estados miembros, ha sido reiteradamente expuesta desde las Instituciones 
comunitarias a través de sendas Resoluciones del Consejo relativas al intercambio de 
resultados de análisis de ADN, de 9 de junio de 1997 y de 25 de julio de 2001, 
respectivamente. En el mismo sentido se ha venido pronunciando el Consejo de Europa a 
partir de la Recomendación (92) 1, de 10 de febrero de 1992, de su Comité de Ministros, 
sobre la utilización de los resultados de análisis de ADN en el marco del sistema de justicia 
penal.

Finalmente, debe recalcarse que en la redacción de la presente Ley, como no podría ser 
de otra manera, se han tenido en cuenta los criterios que, sobre la protección de los 
derechos fundamentales en la obtención de pruebas a partir de los perfiles de ADN, ha 
venido conformando el Tribunal Constitucional en diversas Sentencias como la 207/1996, de 
16 de diciembre.

II
El articulado de la presente Ley comienza determinando lo que constituye su objetivo 

fundamental, que no es otro que la creación de una base de datos en la que, de manera 
única, se integren los ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los que 
se almacenan los datos identificativos obtenidos a partir de los análisis de ADN que se 
hayan realizado en el marco de una investigación criminal, o en los procedimientos de 
identificación de cadáveres o de averiguación de personas desaparecidas.

En relación con su integración orgánica, la base de datos policiales sobre identificadores 
obtenidos a partir del ADN dependerá del Ministerio del Interior a través de la Secretaría de 
Estado de Seguridad.

A continuación, la Ley incorpora una importante novedad, ya que posibilita que para 
determinados delitos de especial gravedad y repercusión social -así como en el caso de los 
patrones identificativos obtenidos en los procedimientos de identificación de restos 
cadavéricos o de personas desaparecidas, o cuando el titular de los datos haya prestado su 
consentimiento para la inscripción-, los resultados obtenidos a partir del análisis de las 
muestras biológicas del sospechoso, detenido o imputado, sean inscritos y conservados en 
la base de datos policial, a fin de que puedan ser utilizados en esa concreta investigación, o 
en otras que se sigan por la comisión de alguno de los delitos para los que la propia Ley 
habilita la inscripción de los perfiles de ADN en la base de datos.
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Esta regulación contiene una salvaguarda muy especial, que resulta fundamental para 
eliminar toda vulneración del derecho a la intimidad, puesto que sólo podrán ser inscritos 
aquellos perfiles de ADN que sean reveladores, exclusivamente, de la identidad del sujeto -la 
misma que ofrece una huella dactilar- y del sexo, pero, en ningún caso, los de naturaleza 
codificante que permitan revelar cualquier otro dato o característica genética.

Otra importante garantía técnica se deriva de la exigencia que la Ley establece en 
relación con la obligatoria acreditación con que deberán contar los laboratorios que vayan a 
realizar los correspondientes análisis biológicos, siendo competente para conceder dicha 
acreditación, de acuerdo con la Disposición Adicional Tercera de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, la Comisión Nacional para el uso forense del ADN.

En relación con el período de la conservación de los perfiles identificativos en la base de 
datos, la Ley fija unos períodos de cancelación cuya duración dependerá del tipo del delito y 
de la resolución judicial con que finalice el procedimiento penal.

A fin de alcanzar el objetivo de que la base de datos creada sea lo más completa y eficaz 
posible, se dispone no sólo que el Ministerio del Interior adopte las medidas oportunas para 
que los diferentes ficheros y bases de datos de ADN que, en el ámbito de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado existieran en el momento de su entrada en vigor, pasen a 
integrarse en la base de datos que la presente Ley crea, sino que también que puedan, 
eventualmente, integrarse en un futuro, y mediante la suscripción del correspondiente 
Convenio, otros ficheros, registros o bases de datos identificativos obtenidos a partir del 
ADN, que no dependan de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por último, el texto se inscribe en el marco de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la cual, por su propia naturaleza de 
regulación general en la materia, resulta de aplicación directa, siendo los preceptos de esta 
Ley especialidades permitidas por la citada Ley Orgánica, que encontrarían su justificación 
en las peculiaridades de la base de datos que regula.

Artículo 1.  Creación.
Se crea la base de datos policial de identificadores obtenidos a partir del ADN, que 

integrará los ficheros de esta naturaleza de titularidad de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado tanto para la investigación y averiguación de delitos, como para los 
procedimientos de identificación de restos cadavéricos o de averiguación de personas 
desaparecidas.

Artículo 2.  Dependencia orgánica.
La base de datos policial de identificadores obtenidos a partir del ADN dependerá del 

Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Artículo 3.  Tipos de identificadores obtenidos a partir del ADN incluidos en la base de datos 
policial.

1. Se inscribirán en la base de datos policial de identificadores obtenidos a partir del ADN 
los siguientes datos:

a) Los datos identificativos extraídos a partir del ADN de muestras o fluidos que, en el 
marco de una investigación criminal, hubieran sido hallados u obtenidos a partir del análisis 
de las muestras biológicas del sospechoso, detenido o imputado, cuando se trate de delitos 
graves y, en todo caso, los que afecten a la vida, la libertad, la indemnidad o la libertad 
sexual, la integridad de las personas, el patrimonio siempre que fuesen realizados con fuerza 
en las cosas, o violencia o intimidación en las personas, así como en los casos de la 
delincuencia organizada, debiendo entenderse incluida, en todo caso, en el término 
delincuencia organizada la recogida en el artículo 282 bis, apartado 4 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal en relación con los delitos enumerados.

b) los patrones identificativos obtenidos en los procedimientos de identificación de restos 
cadavéricos o de averiguación de personas desaparecidas.

La inscripción en la base de datos policial de los identificadores obtenidos a partir del 
ADN a que se refiere este apartado, no precisará el consentimiento del afectado, el cual será 
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informado por escrito de todos los derechos que le asisten respecto a la inclusión en dicha 
base, quedando constancia de ello en el procedimiento.

2. Igualmente, podrán inscribirse los datos identificativos obtenidos a partir del ADN 
cuando el afectado hubiera prestado expresamente su consentimiento.

Artículo 4.  Tipos de datos.
Sólo podrán inscribirse en la base de datos policial regulada en esta Ley los 

identificadores obtenidos a partir del ADN, en el marco de una investigación criminal, que 
proporcionen, exclusivamente, información genética reveladora de la identidad de la persona 
y de su sexo.

Artículo 5.  Laboratorios acreditados.
1. Las muestras o vestigios tomados respecto de los que deban realizarse análisis 

biológicos, se remitirán a los laboratorios debidamente acreditados. Corresponderá a la 
autoridad judicial pronunciarse sobre la ulterior conservación de dichas muestras o vestigios.

2. Sólo podrán realizar análisis del ADN para identificación genética en los casos 
contemplados en esta Ley los laboratorios acreditados a tal fin por la Comisión Nacional para 
el uso forense del ADN que superen los controles periódicos de calidad a que deban 
someterse.

Artículo 6.  Remisión de los datos.
La remisión de los datos identificativos obtenidos a partir del ADN, para su inscripción en 

la base de datos policial en los supuestos establecidos en el artículo 3 de esta Ley, se 
efectuará por la Policía Judicial, adoptándose para ello todas las garantías legales que 
aseguren su traslado, conservación y custodia.

Artículo 7.  Uso y cesión de los datos contenidos en la base de datos.
1. Los datos contenidos en la base de datos objeto de esta Ley sólo podrán utilizarse por 

las Unidades de Policía Judicial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
entendiendo por tales las Unidades respectivas de la Policía y de la Guardia Civil en el 
ejercicio de las funciones previstas en el artículo 547 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial, así como por las Autoridades Judiciales y Fiscales, en la 
investigación de los delitos enumerados en la letra a) del apartado primero del artículo 3 de 
esta Ley.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el tratamiento se realizase 
para la identificación de cadáveres o la averiguación de personas desaparecidas, los datos 
incluidos en la base de datos objeto de esta Ley sólo podrán ser utilizados en la 
investigación para la que fueron obtenidos.

3. Podrán cederse los datos contenidos en la base de datos:
a) A las Autoridades Judiciales, Fiscales o Policiales de terceros países de acuerdo con 

lo previsto en los convenios internacionales ratificados por España y que estén vigentes.
b) A las Policías Autonómicas con competencia estatutaria para la protección de 

personas y bienes y para el mantenimiento de la seguridad pública, que únicamente podrán 
utilizar los datos para la investigación de los delitos enumerados en la letra a) del apartado 1 
del artículo 3 de esta Ley o, en su caso, para la identificación de cadáveres o averiguación 
de personas desaparecidas.

c) Al Centro Nacional de Inteligencia, que podrá utilizar los datos para el cumplimiento de 
sus funciones relativas a la prevención de tales delitos, en la forma prevista en la Ley 
11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia.

Artículo 8.  Nivel de seguridad aplicable.
Todos los ficheros que integran la base de datos objeto de esta Ley están sometidos al 

nivel de seguridad alto, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre.
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Artículo 9.  Cancelación, rectificación y acceso a los datos.
1. La conservación de los identificadores obtenidos a partir del ADN en la base de datos 

objeto de esta Ley no superará:
El tiempo señalado en la ley para la prescripción del delito.
El tiempo señalado en la ley para la cancelación de antecedentes penales, si se hubiese 

dictado sentencia condenatoria firme, o absolutoria por la concurrencia de causas eximentes 
por falta de imputabilidad o culpabilidad, salvo resolución judicial en contrario.

En todo caso se procederá a su cancelación cuando se hubiese dictado auto de 
sobreseimiento libre o sentencia absolutoria por causas distintas de las mencionadas en el 
epígrafe anterior, una vez que sean firmes dichas resoluciones. En el caso de sospechosos 
no imputados, la cancelación de los identificadores inscritos se producirá transcurrido el 
tiempo señalado en la Ley para la prescripción del delito.

En los supuestos en que en la base de datos existiesen diversas inscripciones de una 
misma persona, correspondientes a diversos delitos, los datos y patrones identificativos 
inscritos se mantendrán hasta que finalice el plazo de cancelación más amplio.

2. Los datos pertenecientes a personas fallecidas se cancelarán una vez el encargado 
de la base de datos tenga conocimiento del fallecimiento. En los supuestos contemplados en 
el artículo 3.1 b), los datos inscritos no se cancelarán mientras sean necesarios para la 
finalización de los correspondientes procedimientos.

3. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación en relación con la 
base de datos policial de identificadores obtenidos a partir del ADN se podrá efectuar en los 
términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en su normativa de 
desarrollo.

4. Los identificadores obtenidos a partir del ADN respecto de los que se desconozca la 
identidad de la persona a la que corresponden, permanecerán inscritos en tanto se 
mantenga dicho anonimato. Una vez identificados, se aplicará lo dispuesto en este artículo a 
efectos de su cancelación.

Disposición Adicional Primera.  Integración de ficheros y bases de datos.
1. El Ministerio del Interior adoptará las medidas oportunas para que los diferentes 

ficheros y bases de datos de identificadores obtenidos a partir del ADN que, en el ámbito de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado existieran a la entrada en vigor de esta Ley, 
pasen a integrarse en la base de datos policial creada por la misma.

2. Igualmente, y mediante la suscripción del oportuno convenio, será posible la 
integración en la nueva base de datos de los datos procedentes de otros ficheros, registros o 
bases de datos de identificadores obtenidos a partir del ADN, distintos a los descritos en el 
artículo 1 de esta Ley, siempre que los mismos hubieran sido creados con las únicas 
finalidades de investigación y averiguación de los delitos a los que se refiere el artículo 3.1.a) 
de esta Ley, identificación de cadáveres o averiguación de personas desaparecidas.

Disposición Adicional Segunda.  Régimen jurídico.
La presente Ley se inscribe en el marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la cual, por su propia 
naturaleza, resulta de aplicación directa, siendo los preceptos de esta Ley especificidades 
habilitadas por la citada Ley Orgánica en función de la naturaleza de la base de datos que se 
regula.

Disposición Adicional Tercera.  Obtención de muestras biológicas.
Para la investigación de los delitos enumerados en la letra a) del apartado 1 del artículo 

3, la policía judicial procederá a la toma de muestras y fluidos del sospechoso, detenido o 
imputado, así como del lugar del delito. La toma de muestras que requieran inspecciones, 
reconocimientos o intervenciones corporales, sin consentimiento del afectado, requerirá en 
todo caso autorización judicial mediante auto motivado, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal.
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Disposición Adicional Cuarta.  Laboratorios del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 5 de esta Ley, los laboratorios del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses podrán realizar los correspondientes análisis 
del ADN para identificación genética, de acuerdo con las funciones que le atribuye la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Disposición Transitoria Única.  Laboratorios no acreditados.
Los laboratorios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que a la entrada en 

vigor de esta Ley no estuviesen debidamente acreditados en la forma prevista en el artículo 
5, dispondrán del plazo de un año para hacerlo, a contar desde dicha fecha.

Disposición Derogatoria Única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se opongan a 

lo dispuesto en la presente Ley.

Disposición Final Primera.  Título competencial.
La presente Ley se dicta al amparo de las reglas 1.ª, 6.ª y 29.ª del artículo 149.1 de la 

Constitución.

Disposición Final Segunda.  Preceptos con carácter de Ley ordinaria.
Tienen el carácter de Ley ordinaria los artículos 2, apartado 2 del artículo 5, artículos 7, 8 

y 9, y la Disposición adicional primera, Disposición adicional segunda, Disposición adicional 
cuarta, Disposición transitoria única, Disposición final primera, y Disposición final tercera.

Disposición Final Tercera.  Habilitación normativa.
1. Se autoriza al Gobierno a dictar las normas que procedan para el desarrollo de lo 

dispuesto en la presente Ley.
2. Específicamente, se habilita al Gobierno para determinar el responsable del fichero y 

de su gestión, a los efectos previstos en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre.

Disposición Final Cuarta.  Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
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§ 69

Real Decreto 1977/2008, de 28 de noviembre, por el que se regula la 
composición y funciones de la Comisión Nacional para el uso forense 

del ADN

Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 298, de 11 de diciembre de 2008

Última modificación: 6 de octubre de 2015
Referencia: BOE-A-2008-19992

La Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en su disposición final primera, apartado 
cuarto, vino a añadir a la Ley de Enjuiciamiento Criminal una nueva disposición adicional 
tercera, de acuerdo con la cual el Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministerios de 
Justicia y del Interior, y previos los informes legalmente procedentes, regularía mediante real 
decreto la estructura, composición, organización y funcionamiento de la Comisión nacional 
sobre el uso forense del ADN. Esa Ley establece, de forma general, que a dicha Comisión 
Nacional le corresponderán distintas funciones relacionadas con la acreditación, la 
coordinación, la elaboración de protocolos oficiales y la determinación de la condiciones de 
seguridad de los laboratorios facultados para contrastar perfiles genéticos en la investigación 
y persecución de delitos y la identificación de cadáveres.

La reciente Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos 
policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, ha encomendado a la Comisión 
Nacional sobre el uso forense del ADN, en su artículo 5, la función especifica de acreditación 
de todos aquellos laboratorios que realicen análisis de ADN y aporten perfiles genéticos a la 
base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN. De acuerdo con 
dicho precepto, sólo podrán realizar análisis del ADN para identificación genética en los 
casos contemplados en esa ley los laboratorios acreditados a tal fin por la Comisión Nacional 
para el uso forense del ADN que superen los controles periódicos de calidad a que deban 
someterse.

A la vista de estas previsiones resulta imprescindible la puesta en marcha de la Comisión 
Nacional para el uso forense del ADN, y tras la que late un interés público evidente en el 
buen funcionamiento de la Administración de Justicia y como garantía en los procesos 
penales que de manera creciente emplean el ADN en materia de prueba.

Constituye, pues, el objeto de este real decreto la regulación de la Comisión Nacional 
para el uso forense del ADN, como órgano colegiado adscrito al Ministerio de Justicia.

La norma regula, asimismo, cuáles son las funciones de la Comisión y su composición, 
en la cual se contempla la presencia de un Magistrado, un Fiscal, representantes del Instituto 
Nacional de Toxicología y de Ciencias Forenses, de la Comisaría General de Policía 
Científica y de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil, representantes de las 
policías autonómicas que cuentan con laboratorios de ADN que se hayan integrado en la 
base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, así como de expertos 
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en bioética y genética. Habida cuenta de las tareas técnicas que han de corresponder a la 
Comisión Nacional para el uso forense del ADN, se ha considerado que la misma puede 
situarse en la órbita del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, dada su 
acreditada experiencia y prestigio como centro de referencia y de control de calidad en el 
ámbito de la genética forense.

Por lo demás, se establecen las normas de funcionamiento que han de hacer posible 
que la Comisión Nacional para el uso de ADN cumpla sus funciones. En especial, se regula 
el procedimiento que el nuevo órgano ha de seguir para la evaluación de los laboratorios de 
análisis de ADN.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia y del Interior, previa aprobación de 
la Ministra de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de noviembre de 2008,

D I S P O N G O :

Artículo 1.  Objeto.
Este Real Decreto tiene por objeto regular la estructura, composición, organización y 

funcionamiento de la Comisión Nacional sobre el uso forense del ADN.

Artículo 2.  Naturaleza.
1. La Comisión Nacional para el uso forense del ADN es un órgano colegiado adscrito 

orgánicamente al Ministerio de Justicia, que depende jerárquicamente de la Secretaría de 
Estado de Justicia.

2. El funcionamiento de la Comisión Nacional para el uso forense del ADN se regirá por 
lo dispuesto en este real decreto y en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Artículo 3.  Funciones.
La Comisión Nacional para el uso forense del ADN desempeñará las siguientes 

funciones:
a) La acreditación de los laboratorios que estén facultados para contrastar perfiles 

genéticos en la investigación y persecución de delitos y la identificación de cadáveres o 
averiguación de personas desaparecidas; así como evaluar su cumplimiento y establecer los 
controles oficiales de calidad a los que deban someterse de forma periódica los 
mencionados laboratorios.

No se acreditarán laboratorios que no cuenten previamente con la certificación de 
calidad otorgada por la entidad de acreditación correspondiente.

A tal fin, la Comisión nacional para el uso forense del ADN establecerá, de acuerdo con 
los criterios que se propongan por la Comisión técnica permanente, los estándares 
científicos, los sistemas de acreditación y los controles oficiales de calidad a los que deberán 
someterse los laboratorios que realicen análisis de ADN, en atención a las especialidades 
que efectivamente vayan a realizar, y aporten perfiles genéticos a la base de datos policial 
sobre identificadores obtenidos a partir del ADN.

b) El establecimiento de criterios de coordinación entre los laboratorios a que se refiere a 
la letra anterior, así como el estudio de todos aquellos aspectos científicos y técnicos, 
organizativos, éticos y legales que garanticen el buen funcionamiento de los laboratorios que 
integran la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, como 
base de datos nacional de perfiles de ADN.

c) La elaboración y aprobación de los protocolos técnicos oficiales sobre la obtención, 
conservación y análisis de las muestras, incluida la determinación de los marcadores 
homogéneos sobre los que los laboratorios acreditados han de realizar los análisis.

d) La determinación de las condiciones de seguridad en su custodia y la fijación de todas 
aquellas medidas que garanticen la estricta confidencialidad y reserva de las muestras, los 
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análisis y los datos que se obtengan de los mismos, de conformidad con lo establecido en 
las leyes.

e) El mantenimiento de relaciones de colaboración con los organismos de otros Estados 
responsables del análisis del ADN con fines de investigación y persecución de delitos y la 
identificación de restos cadavéricos o de averiguación de personas desaparecidas, sin 
perjuicio de las actuaciones que correspondan a los Ministerios de Justicia y del Interior en 
relación con dichas materias.

f) La formulación de las propuestas, a los Ministerios de Justicia y del Interior, que se 
estimen necesarias para la eficacia de la investigación y persecución de delitos y la 
identificación de cadáveres.

g) La propuesta de Convenios con otras entidades para favorecer la realización de 
procedimientos de acreditación, así como de colaboración con laboratorios no incluidos en la 
base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN.

h) La elaboración de una memoria anual, para su remisión a los Ministerios de Justicia y 
del Interior.

i) La aprobación de las normas y procedimientos internos de actuación para el ejercicio 
de las funciones encomendadas en este real decreto.

Artículo 4.  Composición.
1. La Comisión Nacional para el uso forense de ADN está integrada por los siguientes 

miembros:
a) Presidente: el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia.
b) Vicepresidentes: el Director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 

y el representante de la Secretaría de Estado de Seguridad, designado por su titular.
c) Vocales:
– Un funcionario adscrito a los laboratorios de la Comisaría General de Policía Científica, 

designado por el Director General de la Policía.
– Un funcionario de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil, designado por el 

Director General de la Guardia Civil.
– Un representante de la Policía de la Generalidad de Cataluña - Mossos d'Esquadra.
– Un representante de la Policía Autónoma Vasca - Ertzaintza.
– Un representante de la Policía Foral de Navarra.
– Un magistrado designado por el Ministro de Justicia.
– Un fiscal designado por el Ministro de Justicia.
– Un representante del Consejo General del Poder Judicial, designado por la Comisión 

Permanente del Consejo.
– Un representante de la Fiscalía General del Estado, designado por ésta.
– Un experto en bioética designado por el Ministro de Justicia.
– Un experto en genética designado por el Ministro Economía y Competitividad.
– Un experto en genética médica y patología molecular del Sistema Nacional de Salud, 

designado por el Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
– Un médico forense designado por el Ministro de Justicia.
– Un facultativo del Instituto Nacional de Toxicología y de Ciencias Forenses, designado 

por su Director, que actuará como secretario de la Comisión.
2. Asimismo formarán parte de la Comisión las policías autonómicas que se puedan 

constituir en todo el ámbito nacional siempre y cuando integren sus ficheros o bases de ADN 
en la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN.

Artículo 5.  Reuniones de la Comisión Nacional para el uso forense del ADN.
La Comisión Nacional para el uso forense del ADN se reunirá, al menos, una vez al 

trimestre, así como cuando lo exija el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 6.  Comisión técnica permanente.
1. Dentro de la Comisión Nacional para el uso forense del ADN se constituye la Comisión 

técnica permanente, para la propuesta de criterios de investigación científica y técnica, así 
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como para la proposición a la Comisión Nacional de los criterios correspondientes a las 
funciones del artículo 3.a).

2. La Comisión técnica permanente estará presidida por el Director del Instituto Nacional 
de Toxicología y de Ciencias Forenses e integrada por los representantes de los laboratorios 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el facultativo designado por el Instituto Nacional de 
Toxicología y de Ciencias Forenses, que también actuará como secretario.

Artículo 7.  Colaboración y asesoramiento.
La Comisión, con la autorización del Presidente, podrá solicitar para el ejercicio de sus 

funciones, la colaboración y el asesoramiento del personal adscrito a los distintos 
laboratorios de análisis del ADN con fines de investigación criminal o de identificación de 
desaparecidos, así como de las bases de datos de ADN, al igual que de otros expertos que 
se considere.

Artículo 8.  Procedimiento de evaluación de laboratorios de análisis de ADN.
1. La Comisión Nacional para el uso forense del ADN propondrá a los laboratorios que 

pretendan realizar contrastes de perfiles genéticos en la investigación y persecución de 
delitos y la identificación de cadáveres el desarrollo de las medidas de garantía de la calidad 
que establezca la norma europea de acreditación vigente. A tal fin establecerá los plazos 
pertinentes para hacer efectiva la adecuación de los laboratorios a dicha norma, así como el 
procedimiento de evaluación y documentación.

2. En cualquier caso, los laboratorios se someterán a los controles periódicos de calidad 
que hayan de efectuarse de acuerdo con la norma europea de acreditación vigente.

3. En caso de que se detecten deficiencias en estos controles periódicos, la Comisión 
Nacional para el uso forense del ADN requerirá al laboratorio de que se trate para que 
aquéllas sean subsanadas en un plazo de dos meses.

4. En caso de que un laboratorio no subsane las deficiencias detectadas, la Comisión 
Nacional para el uso forense del ADN le retirará la acreditación, sin que por parte del 
laboratorio pueda solicitarse una nueva hasta que se haya subsanado la causa que la 
hubiera determinado.

Contra esta resolución de la Comisión Nacional para el uso forense del ADN se podrá 
interponer recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Justicia.

Disposición adicional única.  Apoyo administrativo.
El Instituto Nacional de Toxicología proporcionará a la Comisión Nacional para el uso 

forense de ADN los medios personales y materiales necesarios para el eficaz desarrollo de 
sus funciones.

Disposición final primera.  Habilitación normativa.
Se autoriza a los Ministerios de Justicia y del Interior para que dicten las disposiciones 

precisas para el buen funcionamiento de la Comisión Nacional para el uso forense del ADN.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado».

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 69  Composición y funciones de la Comisión Nacional para el uso forense del ADN

– 2165 –



§ 70

Orden de 24 de febrero de 1999 por la que se fija la cuantía de los 
precios públicos de los servicios prestados por el Instituto de 

Toxicología

Ministerio de Justicia
«BOE» núm. 77, de 31 de marzo de 1999
Última modificación: 22 de julio de 2015

Referencia: BOE-A-1999-7412

Téngase en cuenta que las referencia hechas al "Instituto Nacional de Toxicología" deben entenderse hechas 
al "Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses", según establece la disposición adicional 1 de la Ley 
Orgánica 7/2015, de 21 de julio. Ref. BOE-A-2015-8167 y de conformidad con la Ley Orgánica 19/2003, de 23 
de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23644

El Instituto de Toxicología es un órgano técnico adscrito al Ministerio de Justicia que 
tiene como misión fundamental auxiliar a la Administración de Justicia, cuya regulación se 
establece en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y, en desarrollo de 
ésta, en el Reglamento del Instituto de Toxicología, aprobado por Real Decreto 862/1998, de 
8 de mayo.

El citado Instituto tiene como funciones, además de las propias de auxilio a la 
Administración de Justicia, la realización de los análisis y las investigaciones solicitados por 
organismos y empresas públicas cuando afecten al interés general, y por particulares en el 
curso de procesos judiciales; respecto de las cuales la propia norma reguladora del Instituto 
prevé el percibo de una contraprestación económica por la realización de estos servicios, 
contraprestación que participa de la naturaleza jurídica de precio público.

En consecuencia, la presente disposición tiene como finalidad fijar la cuantía de los 
precios públicos que ha de regir la prestación de servicios por parte del Instituto de 
Toxicología, de conformidad con las previsiones de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y 
Precios Públicos.

En su virtud, y a propuesta del Instituto de Toxicología, dispongo:

Artículo 1.  Prestaciones sujetas a precios públicos.
Los análisis e investigaciones realizados por el Instituto de Toxicología a solicitud de 

organismos y empresas públicas en cuestiones que afecten al interés general, y de 
particulares en el curso de procesos judiciales estarán sujetos al pago de los precios 
públicos que figuran en el anexo a esta Orden.
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Artículo 2.  Otras prestaciones.
1. Para la prestación de servicios por el Instituto de Toxicología que no se encuentren 

recogidos en el anexo a esta Orden, en el que se distingue el tipo de análisis y la clase de 
muestra, se elaborará un presupuesto previo, calculado con arreglo a los criterios siguientes:

a) El tiempo empleado en la realización de los trabajos por el personal facultativo del 
Instituto se facturará a 12.000 pesetas/hora.

b) El tiempo empleado en la realización de los trabajos por el personal técnico auxiliar 
del Instituto se facturará a 6.000 pesetas/hora.

c) Los gastos generales por el consumo de energía eléctrica, agua, materiales, 
amortización de equipos y demás suministros que se ocasionen con motivo de la realización 
de los trabajos se facturarán por separado y a su precio de coste.

El citado presupuesto se remitirá al solicitante del servicio para su aprobación con 
anterioridad al inicio de la prestación.

2. Las operaciones de limpieza, ajuste y preparación, previas a la realización del 
correspondiente servicio para el que esté establecido el precio público y que sean 
necesarios para su prestación, se facturarán de acuerdo con los criterios fijados en el 
apartado 1 del presente artículo.

Artículo 3.  Impuesto sobre el Valor Añadido.
Los precios públicos establecidos en el anexo a esta Orden estarán sujetos, en su caso, 

al pago del Impuesto sobre el Valor Añadido, de acuerdo con la legislación tributaria.

Artículo 4.  Disposiciones comunes.
1. La administración y cobro de los precios públicos a que se refiere la presente Orden 

se realizará por el Instituto de Toxicología.
2. El pago de los precios públicos regulados en esta Orden se exigirá desde el momento 

en el que se inicie la prestación del servicio por el Instituto de Toxicología.
No obstante lo anterior, podrá exigirse la anticipación o depósito previo del importe total o 

parcial de los precios.
3. El pago de los precios públicos se realizará en efectivo y su ingreso tendrá lugar en 

una cuenta restringida de la entidad financiera que, a este efecto, autorice el Ministerio de 
Economía y Hacienda.

4. Procederá la devolución del importe satisfecho o la parte proporcional al mismo 
cuando, por causas no imputables al obligado al pago del precio, el Instituto de Toxicología 
no haya prestado los servicios solicitados por el interesado.

5. Para lo no previsto se estará a lo dispuesto en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas 
y Precios Públicos.

Disposición final única.  
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado».

ANEXO
A) análisis toxicológico inorgánico.
1. Análisis general de cationes de mayor interés toxicológico por A.A:
Determinación en Fluidos: 126,00 euros.
Determinación en Vísceras y productos sólidos: 140,00 euros.
Por muestra adicional: 70,00 euros.
Análisis y cuantificación de elemento concreto por AA: 98,00 euros.
Por muestra adicional: 70,00 euros.
2. Análisis general por Espectroscopia de emisión con plasma (ICP):
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Por cada elemento: 8,00 euros.
3. Análisis general de aniones de mayor interés toxicológico:
Análisis general: 126,00 euros.
Análisis de un anión concreto: 70,00 euros.
Por muestra adicional: 70,00 euros.
B) Análisis toxicológico orgánico.
1. Análisis general por técnicas presuntivas y confirmativas:
En fluidos biológicos: 140,00 euros.
En vísceras, cebos y productos sólidos orgánicos: 175,00 euros.
En muestras no biológicas: 84,00 euros.
Por muestra adicional: 42,00 euros.
2. Análisis de una sustancia concreta: 84,00 euros.
3. Análisis general de drogas de abuso:
Análisis general por técnicas presuntivas y confirmativas:
En fluidos biológicos: 98,00 euros.
En pelo/por segmento: 140,00 euros.
En muestras no biológicas: 70,00 euros.
Por muestra adicional: 42,00 euros.
Especificación de una droga en concreto:
En fluidos biológicos: 70,00 euros.
En pelo/por segmento: 98,00 euros.
En muestras no biológicas: 42,00 euros.
4. Análisis de tóxicos volátiles orgánicos
Análisis general por técnicas presuntivas y confirmativas: 168,00 euros.
Por muestra adicional: 49,00 euros.
Por sustancia concreta (alcoholemia): 49,00 euros.
C) Otros análisis.
Trihalometanos en agua: 49,00 euros.
Carboxihemoglobina por técnicas espectroscópicas: 29,50 euros.
Identificación botánica de plantas superiores: 98,00 euros.
Identificación de setas: 90,00 euros.
D) Estudios de ADN.
1. Investigación biológica de parentesco:
1.a Estudios de filiación (H-M/P) o (H-M-P): 600,00 euros.
Por persona adicional: 200,00 euros.
Con muestras procedentes de exhumación: 800,00 euros.
Con muestras del entorno familiar (cepillos de dientes, maquinilla...): 700,00 euros.
1.b Parentesco vía paterna (hermandad u otro tipo) dos personas, estudio 

Cromosoma Y: 400,00 euros.
Por persona adicional: 200,00 euros.
Con muestras procedentes de exhumación: 600,00 euros.
Con muestras del entorno familiar (cepillos de dientes, maquinilla...): 500,00 euros.
1.c Parentesco vía materna, dos personas, ADN Mitocondrial: 500,00 euros.
Por persona adicional: 250,00 euros.
Con muestras procedentes de exhumación o del entorno familiar (cepillos de dientes, 

maquinilla...): 650,00 euros.
2. Individualización genética (perfil genético de STRs autosómicos):
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Por persona o muestra forense (sangre, semen...): 200,00 euros.
Por muestra procedente de exhumación o del entorno familiar (cepillos de dientes, 

maquinilla...): 300,00 euros.
3. ADN antiguo:
Por persona de referencia: 300,00 euros.
Por muestra forense: 700,00 euros.
4. Otros Estudios de ADN:
Por muestra para estudio microbiológico: 200,00 euros.
Por muestra para estudio de especie (animal, vegetal...): 200,00 euros.
E) Análisis bioquímicos:
1. Diagnóstico de alcoholismo crónico:
Bioquímica en suero: 42,00 euros:
Marcador específico en pelo: 98,00 euros.
F) Medio Ambiente:
1. Medida del pH por técnicas electroquímicas: 12,00 euros.
2. Medida de la conductividad por técnicas electroquímicas: 12,00 euros.
3. Determinación de la salinidad por técnicas electroquímicas: 12,00 euros.
4. Determinación de la dureza del agua por complexometría: 40.50 euros.
5. Pérdida de peso a 105 °C por gravimetría: 24,50 euros.
6. Lixiviación: 81.50 euros.
7. Determinación de sólidos solubles por técnicas electroquímicas: 12,00 euros.
8. Determinación de sólidos en suspensión por gravimetría: 24.50 euros.
9. Determinación de sólidos sedimentables mediante el cono Imhoff: 24.50 euros.
10. Determinación de DBO5: 57,00 euros.
11. Determinación de DQO por fotometría de absorción molecular: 49,00 euros.
12. Determinación de detergentes por el método de azul de metileno: 49,00 euros.
13. Determinación de fenoles totales por espectrofotometría: 49,00 euros.
14. Determinación de aceites y grasas por gravimetría: 49,00 euros.
15. Determinación de amonio mediante electrodo selectivo: 34,00 euros.
16. Determinación de fluoruros mediante electrodo selectivo: 34,00 euros.
17. Determinación de carbono orgánico total, carbono total y carbono inorgánico 

disueltos, por el método de oxidación por combustión catalítica y detección por IR: 64,00 
euros.

18. Determinación de nitrógeno total disuelto, por combustión catalítica, oxidación y 
detección por quimioluminiscencia: 34,00 euros.

19. Determinación de metales disueltos por ICP (por cada metal): 8,00 euros.
20. Ensayo de inhibición de la fluorescencia de Vibrio fischeri: 163,00 euros.
21. Toxicidad aguda en Daphnia magna: 204,00 euros.
22. Ensayo de inhibición del crecimiento del alga Chlorella vulgaris: 326,00 euros.
23. Bioensayo de inhibición de la viabilidad en células de peces: 560,00 euros.
G) Ejercicios interlaboratorios:
Por una muestra/control y un ejercicio/año: 70,00 euros.
Por cada muestra/control adicional: 14,00 euros.
Por cada ejercicio/año adicional: 70,00 euros.
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§ 71

Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan 
determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y 

del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 280, de 21 de noviembre de 2012

Última modificación: 27 de mayo de 2017
Referencia: BOE-A-2012-14301

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

ley.

PREÁMBULO

I
La Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social, recuperó en el ámbito de la Administración de Justicia la tasa por el ejercicio de la 
potestad jurisdiccional. Este modelo ha sido objeto de alguna modificación reciente, en 
particular por la Ley 4/2011, de 24 de marzo, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos 
europeos monitorio y de escasa cuantía, que extendió el pago de la tasa a los procesos 
monitorios, ante las distorsiones que entonces se detectaron. Poco después la Ley 37/2011, 
de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, también introdujo algún ajuste, 
matizando la reforma anterior.

A pesar de esas reformas parciales, subsisten desajustes en este ámbito que justifican la 
adopción de una nueva normativa que permita profundizar en determinados aspectos de las 
tasas judiciales, en especial los que el Tribunal Constitucional declaró conformes a nuestra 
norma fundamental en su sentencia 20/2012, de 16 de febrero de 2012.

El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia 
gratuita. Se trata de dos realidades jurídicas diferentes. Desde el momento en que la 
Constitución encomienda al legislador la regulación del alcance de esta última, está 
reconociendo que el ciudadano puede pagar por los servicios que recibe de la 
Administración de Justicia. Sólo en aquellos supuestos en los que se acredite «insuficiencia 
de recursos para litigar» es la propia Constitución la que consagra la gratuidad de la justicia.

La Ley pone todo el cuidado en que la regulación de la «tasa por el ejercicio de la 
potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social» no afecte al 
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derecho a acceder a la justicia como componente básico del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva proclamado por el artículo 24 de la Constitución, de acuerdo con la 
jurisprudencia a este respecto del Tribunal Constitucional.

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional no sólo ha venido a confirmar la 
constitucionalidad de las tasas, sino que además expresamente reconoce la viabilidad de un 
modelo en el que parte del coste de la Administración de Justicia sea soportado por quienes 
más se benefician de ella.

Con esta asunción por los ciudadanos que recurren a los tribunales de parte del coste 
que ello implica se pretende racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional, al mismo 
tiempo que la tasa aportará unos mayores recursos que permitirán una mejora en la 
financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita, dentro del 
régimen general establecido en el artículo 27 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria.

II
El recurso económico a la tasa en el ámbito de la Administración de Justicia parte de su 

concepto en el Derecho tributario, en el que su hecho imponible está constituido, entre otros 
supuestos, por la prestación de servicios en régimen de Derecho público que afecten o 
beneficien al obligado tributario. Asimismo, la determinación de la carga tributaria no se hace 
a partir de la capacidad económica del contribuyente, sino del coste del servicio prestado, 
que nunca puede superarse.

El nuevo régimen efectúa una ampliación sustancial tanto de los hechos imponibles 
como de los sujetos pasivos, que ahora alcanzan no sólo a las personas jurídicas, sino 
también a las personas físicas. Al mismo tiempo, se prevé la exención subjetiva de aquellos 
a quienes se reconozca el derecho a la asistencia jurídica gratuita, al igual que se prevé para 
el deudor que solicita su concurso, el Ministerio Fiscal, las Administraciones Públicas y las 
Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

También esta Ley amplía su aplicación al orden social, pero sólo en lo que a los recursos 
de suplicación y casación se refiere y de una manera proporcionada a los intereses que se 
tutelan en el mismo, en atención a los derechos e intereses en juego en este orden 
jurisdiccional, lo que también lleva a prever una tasa de menor cuantía cuando el 
demandante que presente aquellos recursos sea el trabajador tanto por cuenta ajena como 
autónomo. Por sus características especiales de acceso a la justicia tan sólo se excepciona 
del ámbito de la tasa el orden penal.

La Ley mantiene diversos aspectos de la regulación que se incorporó en el artículo 35 de 
la Ley 53/2002, de 30 de diciembre. Es el caso del mantenimiento del criterio de la cuantía 
de la tasa con arreglo a dos factores: una cantidad variable, en atención a la cuantía del 
proceso judicial, y otra fija, en función del tipo de proceso.

E incorpora novedades que facilitan su aplicación. Tal es el caso de los extranjeros o 
residentes fuera de nuestro país personados en un pleito en España, que hasta ahora para 
el pago de la tasa debían aportar muchos documentos que ni siquiera son necesarios para el 
proceso. Cuando sucedía en actos procesales como la contestación a la demanda y la 
reconvención o la interposición de recursos ni siquiera daba tiempo a legalizar todos los 
documentos precisos (estatutos, poderes, traducciones juradas y apostillas o legalizaciones 
consulares). Ello explica la nueva solución que permite que, con carácter general, sea el 
abogado o procurador del sujeto pasivo el que pague la tasa que permita los actos 
procesales correspondientes.

III
La regulación de la tasa judicial no es sólo, como ya se ha dicho, una cuestión 

meramente tributaria, sino también procesal. El nuevo marco de la tasa parte, por un lado, 
de que su gestión económica corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. Pero, por otro, se tiene en cuenta la puesta en marcha de la Oficina Judicial y las 
competencias del Secretario judicial, que comprobará en cada caso si efectivamente se ha 
producido el pago de la tasa, previéndose para el caso de que no se haya efectuado que no 
dé curso a la actuación procesal que se solicite.
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La Ley desarrolla las diversas cuestiones que puede suscitar la liquidación de la tasa y, 
en especial, las que se refieren a la variación del pago de la tasa, la cual se verá afectada, 
por ejemplo, por el paso de un proceso monitorio a otro ordinario. Con la finalidad básica de 
incentivar la solución de los litigios por medios extrajudiciales, se establece una devolución 
de la cuota de la tasa, en todos los procesos objeto de la misma, cuando se alcance una 
terminación extrajudicial que ahorre parte de los costes de la prestación de servicios. Se 
trata de una devolución de la cuota de la tasa que se efectuará después de que el Secretario 
judicial competente certifique que se ha terminado el proceso por dicha vía extrajudicial. 
También la acumulación de procesos dará lugar a una devolución de la tasa abonada por 
cada una de las demandas que originaron aquellos procesos cuya tramitación unificada se 
acuerda.

La presente Ley deroga también el apartado 3 del artículo 23 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en cuanto que la excepción de 
postulación para los funcionarios públicos en las cuestiones de personal que no impliquen su 
separación carece ya de sentido. La práctica demuestra como esa falta de representación 
técnica acaba siendo un obstáculo a un desenvolvimiento del proceso más ágil y eficaz. En 
relación con los funcionarios públicos se ha de destacar también la exención de la tasa en 
los procesos contencioso-administrativos que inicien en defensa de sus derechos 
estatutarios, equiparándose su posición a la de los trabajadores en general en el orden 
social.

Asimismo, se recuerda que la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización 
Procesal, incorporó en el artículo 241 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil, un nuevo número 7 que incluye dentro de las costas la tasa por el ejercicio de la 
potestad jurisdiccional. De esta forma, el vencimiento en un proceso y la condena en costas 
a la otra parte trasladarán el pago de la tasa a la parte demandada.

IV
Por otra parte, la presente Ley regula la tasa por el alta y la modificación de fichas 

toxicológicas en el registro de productos químicos del Servicio de Información Toxicológica 
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Este servicio dispone de la 
información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas y para 
proporcionar la respuesta sanitaria en caso de urgencia.

Desde el año 1971, el Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses actúa como centro antitóxico asumiendo las funciones de 
prevención y asesoramiento de intoxicaciones y exposición a sustancias tóxicas, en 
colaboración con el Centro de Emergencias de Protección Civil y con las autoridades 
competentes en materia de sanidad para supuestos de alertas sanitarias, y atendiendo vía 
telefónica consultas de particulares y de profesionales sanitarios, procedentes de toda la 
geografía española.

Esta función de contribuir a la prevención de intoxicaciones, expresamente recogida en 
el artículo 480 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en los artículos 
1 y 2 del Real Decreto 862/1998, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del 
Instituto de Toxicología, ha obligado al Ministerio de Justicia a la adecuación de los medios 
personales y materiales necesarios para garantizar la calidad del servicio que se presta, 
asegurando que la respuesta sanitaria se ajusta a los avances científicos y médicos.

Hasta el año 2010, la normativa nacional y comunitaria obligaba únicamente a las 
empresas comercializadoras de detergentes, productos de limpieza y lejías a facilitar al 
Instituto la información necesaria sobre su composición para permitir la adecuada respuesta 
sanitaria.

No obstante lo anterior, en aras a garantizar un nivel elevado de protección de la salud 
humana y del medio ambiente, la normativa comunitaria y, en concreto, el Reglamento (CE) 
núm. 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, establece unos criterios 
armonizados de clasificación y etiquetado de las sustancias y mezclas químicas. El citado 
Reglamento (CE) núm. 1272/2008, que se basa en el principio de precaución, establece 
cometidos y obligaciones específicos para los fabricantes, importadores y usuarios 
intermedios a quienes corresponde garantizar una protección apropiada y ofrecer la 
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información esencial a sus destinatarios, por medio de las etiquetas y las fichas de datos de 
seguridad establecidas en el Reglamento (CE) núm. 1907/2006, que permitirán al usuario 
final su utilización en condiciones de seguridad.

Además, el artículo 45 del Reglamento (CE) núm. 1272/2008 establece la obligación de 
los Estados miembros de designar un organismo responsable de recibir, de las empresas 
que comercialicen mezclas clasificadas como peligrosas debido a sus efectos para la salud 
humana o a sus efectos físicos, la información necesaria para la formulación de la respuesta 
sanitaria en caso de urgencia, así como la identidad química de las sustancias presentes en 
mezclas para las que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas o los Estados 
miembros hayan aceptado una denominación alternativa.

Asimismo, se establecen como obligaciones de los Estados miembros no sólo que se 
fijen controles para garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a las empresas 
fabricantes y comercializadoras de sustancias y mezclas químicas, sino también que regulen 
el régimen sancionador aplicable por infracciones a lo dispuesto en el artículo 126 del 
Reglamento (CE) núm. 1907/2006 y el artículo 47 del Reglamento (CE) núm. 1272/2008.

En cumplimiento de la citada normativa comunitaria, se aprobó la Ley 8/2010, de 31 de 
marzo, por la que se establece el régimen sancionador previsto en los Reglamentos (CE) 
relativos al registro, a la evaluación, a la autorización y a la restricción de las sustancias y 
mezclas químicas (REACH) y sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado de 
sustancias y mezclas (CLP).

Por ello, y en cumplimiento de esta obligación, todas las empresas que comercialicen 
mezclas que puedan tener efectos para la salud humana tendrán que facilitar al Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses la composición de los mismos, de manera que 
el Instituto pueda proporcionar información sanitaria a la ciudadanía en caso de intoxicación, 
así como detectar alertas toxicológicas cuando de las llamadas recibidas se desprenda la 
existencia de algún producto químico que incida negativamente en la salud pública. Además, 
las empresas a las que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas les haya 
aceptado la utilización de una denominación química alternativa deben comunicar a este 
Organismo la identidad química de la sustancia.

Esta obligación, que afecta a las empresas que se benefician de la comercialización de 
las mezclas químicas clasificadas como peligrosas debido a sus efectos para la salud 
humana o a sus efectos físicos, impacta de forma directa en la asistencia que presta el 
Servicio de Información Toxicológica, el cual tiene que adecuar sus medios tecnológicos y 
personales para garantizar el debido cumplimiento de su función, en aras de la protección de 
la salud pública.

Esta situación justifica que los sujetos comercializadores de productos y que se 
benefician de la atención toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses, bien de forma directa, al minorar los efectos de una posible intoxicación con los 
productos comercializados, bien de forma indirecta, al proporcionar información sanitaria de 
urgencia a sus usuarios finales, contribuyan a la financiación del servicio de atención 
toxicológica, mediante la creación de la correspondiente tasa por la solicitud de alta o 
modificación del producto en el registro de productos químicos que tiene el Servicio de 
Información Toxicológica, necesario para proporcionar información sobre la adecuada 
atención sanitaria.

Por último, se ha establecido una tasa de importe reducido aplicable a las 
microempresas y a las pequeñas y medianas empresas (PYME) a efectos de la 
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas empresas, y una exención temporal con el fin de 
compensar a aquellas empresas que a través de sus asociaciones han contribuido, incluso 
económicamente, a la gestión de la actual base de datos del Servicio de Información 
Toxicológica. A estos efectos se considerarán empresas exoneradas a todas aquellas que a 
17 de febrero de 2012 estuvieran asociadas a la Asociación de Empresas de Detergentes y 
de Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines (ADELMA), a la Federación Nacional de 
Asociaciones de Fabricantes de Lejías y Derivados (FENALYD), a la Asociación Nacional de 
Grandes Empresas de Distribución (ANGED), y a la Asociación Española de Distribuidores, 
Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), al ser esta la fecha en la que las citadas 
asociaciones y federación cedieron al Ministerio de Justicia de forma gratuita e indefinida el 
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uso del aplicativo de transmisión y carga de datos en la base de datos del Servicio de 
Información Toxicológica, para que pudiera ser utilizado por todos los sectores de la 
industria.

V
El objetivo de la disposición final cuarta es permitir la adaptación de la minoración de una 

paga extraordinaria establecida en el Real Decreto-ley 20/2012 a la realidad de las carreras 
judicial y fiscal y de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, 
de tal forma que la disminución que experimenten estos colectivos en sus retribuciones 
anuales sea equivalente a la que resulte para los restantes funcionarios públicos.

Esto se debe a que, si bien en el Real Decreto 8/2010 se determinó una disminución de 
las retribuciones similar para cada Cuerpo de toda la Administración Pública, la forma de 
llevarla a cabo en la Administración de Justicia, como consecuencia de lo establecido en la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, resultó distinta a otros ámbitos del sector público estatal. 
Dado que la citada Ley Orgánica exigía que, en la Administración de Justicia, las pagas 
extraordinarias por el concepto de sueldo y trienios fuesen iguales a las de la mensualidad 
ordinaria, a pesar de que el porcentaje total anual de la reducción fue similar en dicha 
Administración al aplicado a la Administración General del Estado la disminución de la 
cuantía en la paga mensual ordinaria, en el ámbito de la Justicia, fue igual que la que se 
aplicó a las pagas extraordinarias por los citados conceptos de sueldo y trienios o 
antigüedad, mientras que en la Administración General del Estado a los funcionarios se les 
aplicó una mayor reducción en las pagas extraordinarias pero una reducción inferior en las 
ordinarias.

Además, se clarifica el régimen aplicable a las cuotas de las Mutualidades Generales de 
Funcionarios y de derechos pasivos del mes de diciembre de 2012, establecido en el artículo 
121, apartado Cuatro de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para 2012.

TÍTULO I
Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, 

contencioso-administrativo y social

Artículo 1.  Ámbito de aplicación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en 
los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.

La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-
administrativo y social tiene carácter estatal y será exigible por igual en todo el territorio 
nacional en los supuestos previstos en esta Ley, sin perjuicio de las tasas y demás tributos 
que puedan exigir las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas 
competencias financieras, los cuales no podrán gravar los mismos hechos imponibles.

Artículo 2.  Hecho imponible de la tasa.
Constituye el hecho imponible de la tasa el ejercicio de la potestad jurisdiccional 

originada por el ejercicio de los siguientes actos procesales:
a) La interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución 

de títulos ejecutivos extrajudiciales en el orden jurisdiccional civil, la formulación de 
reconvención y la petición inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio europeo.

b) La solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en procesos concursales.
c) La interposición del recurso contencioso-administrativo.
d) La interposición del recurso extraordinario por infracción procesal en el ámbito civil.
e) La interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación en el orden 

civil y contencioso-administrativo.
f) La interposición de recursos de suplicación y de casación en el orden social.
g) La oposición a la ejecución de títulos judiciales.
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Artículo 3.  Sujeto pasivo de la tasa.
1. Es sujeto pasivo de la tasa quien promueva el ejercicio de la potestad jurisdiccional y 

realice el hecho imponible de la misma.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, se entenderá que se realiza un único hecho 

imponible cuando en el escrito ejercitando el acto procesal que constituye el hecho imponible 
se acumulen varias acciones principales, que no provengan de un mismo título. En este 
caso, para el cálculo del importe de la tasa se sumarán las cuantías de cada una de las 
acciones objeto de acumulación.

2. El pago de la tasa podrá realizarse por la representación procesal o abogado en 
nombre y por cuenta del sujeto pasivo, en especial cuando éste no resida en España y sin 
que sea necesario que el mismo se provea de un número de identificación fiscal con carácter 
previo a la autoliquidación. El procurador o el abogado no tendrán responsabilidad tributaria 
por razón de dicho pago.

Artículo 4.  Exenciones de la tasa.
1. Las exenciones objetivas de la tasa están constituidas por:
a) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate 

de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos 
fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración 
electoral.

b) La solicitud de concurso voluntario por el deudor.
c) La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio 

verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros. 
No se aplicará esta exención cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada se 
funde en un documento que tenga el carácter de título ejecutivo extrajudicial de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

d) La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos 
de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.

e) La interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas 
Arbitrales de Consumo.

f) Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de 
lo Mercantil, se interpongan por los administradores concursales.

g) Los procedimientos de división judicial de patrimonios, salvo en los supuestos en que 
se formule oposición o se suscite controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes, 
devengando la tasa por el juicio verbal y por la cuantía que se discuta o la derivada de la 
impugnación del cuaderno particional a cargo del opositor, y si ambos se opusieren a cargo 
de cada uno por su respectiva cuantía.

2. Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa:
a) Las personas físicas.
b) Las personas jurídicas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia 

jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su 
normativa reguladora.

c) El Ministerio Fiscal.
d) La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las 

Entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.
e) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

Artículo 5.  Devengo de la tasa.
1. El devengo de la tasa se produce, en el orden jurisdiccional civil, en los siguientes 

momentos procesales:
a) Interposición del escrito de demanda.
b) Formulación del escrito de reconvención.
c) Presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio y del proceso monitorio 

europeo.
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d) Presentación de la solicitud de declaración del concurso por el acreedor y demás 
legitimados.

e) Presentación de demanda incidental en procesos concursales.
f) Interposición del recurso de apelación.
g) Interposición del recurso extraordinario por infracción procesal.
h) Interposición del recurso de casación.
i) Interposición de la oposición a la ejecución de títulos judiciales.
2. En el orden contencioso-administrativo, el devengo de la tasa se produce en los 

siguientes momentos procesales:
a) Interposición del recurso contencioso-administrativo, acompañada o no de la 

formulación de demanda.
b) Interposición del recurso de apelación.
c) Interposición del recurso de casación.
3. En el orden social, el devengo de la tasa se produce en el momento de la interposición 

del recurso de suplicación o de casación.

Artículo 6.  Base imponible de la tasa.
1. La base imponible de la tasa coincide con la cuantía del procedimiento judicial o 

recurso, determinada con arreglo a las normas procesales.
2. Los procedimientos de cuantía indeterminada o aquellos en los que resulte imposible 

su determinación de acuerdo con las normas de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, se valorarán en dieciocho mil euros de cuantía a los solos efectos de 
establecer la base imponible de esta tasa.

3. En los supuestos de acumulación de acciones o en los casos en que se reclamen 
distintas pretensiones en una misma demanda, reconvención o interposición de recurso, 
para el cálculo de la tasa se tendrá en cuenta la suma de las cuantías correspondientes a las 
pretensiones ejercitadas o las distintas acciones acumuladas. En el caso de que alguna de 
las pretensiones o acciones acumuladas no fuera susceptible de valoración económica, se 
aplicará a ésta la regla señalada en el apartado anterior.

Artículo 7.  Determinación de la cuota tributaria.
1. Sin perjuicio de su modificación en la forma prevista en el artículo 8, será exigible la 

cantidad fija que, en función de cada clase de proceso, se determina en la siguiente tabla:
En el orden jurisdiccional civil:

Verbal
y cambiario Ordinario

Monitorio, 
monitorio 
europeo

y demanda 
incidental

en el proceso 
concursal

Ejecución 
extrajudicial
y oposición

a la ejecución
de títulos 
judiciales

Concurso 
necesario Apelación

Casación
y extraordinario 
por infracción 

procesal

150 € 300 € 100 € 200 € 200 € 800 € 1.200 €

Cuando después de la oposición del deudor en un monitorio se siga un proceso ordinario 
se descontará de la tasa la cantidad ya abonada en el proceso monitorio.

En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

Abreviado Ordinario Apelación Casación
200 € 350 € 800 € 1.200 €

Cuando el recurso contencioso-administrativo tenga por objeto la impugnación de 
resoluciones sancionadoras, la cuantía de la tasa, incluida la cantidad variable que prevé el 
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apartado siguiente, no podrá exceder del 50 por ciento del importe de la sanción económica 
impuesta.

En el orden social:

Suplicación Casación
500 € 750 €

2. Deberá satisfacerse, además, la cantidad que resulte de aplicar a la base 
imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior, el tipo de 
gravamen que corresponda, según la siguiente escala:

De A
Tipo

–
%

Máximo variable

0 1.000.000 € 0,5 10.000 € Resto 0,25

Téngase en cuenta que se declara la inconstitucionalidad y nulidad de las tasas destacadas 
en negrilla del apartado 1 y el apartado 2, con los efectos indicados en el fundamento jurídico 
15, por Sentencia del TC 140/2016, de 21 de julio. Ref. BOE-A-2016-7905. Véase también la 
Sentencia del TC 227/2016, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2017-909, la Sentencia 47/2017, 
de 27 de abril de 2017. Ref. BOE-A-2017-5904 y la Sentencia 92/2017, de 6 de julio. Ref. BOE-
A-2017-9651

Artículo 8.  Autoliquidación y pago.
1. Los sujetos pasivos autoliquidarán esta tasa conforme al modelo oficial establecido 

por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y procederán a su ingreso en el 
Tesoro Público con arreglo a lo dispuesto en la legislación tributaria general y en las normas 
reglamentarias de desarrollo de este artículo.

No obstante, no tendrán que presentar autoliquidación los sujetos a los que se refiere el 
apartado 2 del artículo 4.

2. El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, 
acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este 
tributo.

En caso de que no se acompañase dicho justificante por no haberse realizado el pago 
mismo o por haberse omitido su aportación, o cuando la liquidación efectuada fuera errónea, 
el secretario judicial requerirá al sujeto pasivo para que lo aporte o corrija la liquidación en el 
plazo de diez días, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. La 
ausencia de subsanación de tal deficiencia o de corrección de la liquidación, tras el 
requerimiento del secretario judicial a que se refiere el precepto, dará lugar a la preclusión 
del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según 
proceda.

3. Si a lo largo de cualquier procedimiento se fijase una cuantía superior a la inicialmente 
determinada por el sujeto pasivo, éste deberá presentar una declaración-liquidación 
complementaria en el plazo de un mes a contar desde la firmeza de la resolución que 
determine la cuantía. Lo mismo ocurrirá en el caso en que la cuantía del procedimiento no se 
hubiese determinado inicialmente por el sujeto pasivo o en los casos de inadecuación del 
procedimiento.

Si, por el contrario, la cuantía fijada por el órgano competente fuere inferior a la 
inicialmente determinada por el sujeto pasivo, éste podrá solicitar que se rectifique la 
autoliquidación presentada y, en su caso, que se devuelva la parte de la cuota tributaria 
presentada en exceso, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de las 
devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 71  Ley que regula determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia

– 2177 –

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-7905
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-909
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-5904
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-9651
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-9651


4. El Secretario judicial, en el plazo de cinco días desde la notificación de la resolución 
en la que se determine la cuantía definitiva, comunicará por escrito la modificación de la 
cuantía a la delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuya 
demarcación radique la sede del órgano judicial, a los efectos oportunos.

5. Se efectuará una devolución del 60 por ciento del importe de la cuota de la tasa, que 
en ningún caso dará lugar al devengo de intereses de demora, cuando, en cualquiera de los 
procesos cuya iniciación dé lugar al devengo de este tributo, tenga lugar el allanamiento total 
o se alcance un acuerdo que ponga fin al litigio.

Esta devolución también será aplicable en aquellos supuestos en los que la 
Administración demandada reconociese totalmente en vía administrativa las pretensiones del 
demandante.

Se tendrá derecho a esta devolución desde la firmeza de la resolución que ponga fin al 
proceso y haga constar la forma de terminación.

6. Los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución del 20 por ciento del importe de 
la cuota de la tasa cuando se acuerde una acumulación de procesos, que en ningún caso 
dará lugar al devengo de intereses de demora.

Artículo 9.  Gestión de la tasa.
1. La gestión de la tasa regulada en este artículo corresponde al Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas.
2. Por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se regularán los 

procedimientos y los modelos de autoliquidación de la tasa.

Artículo 10.  Bonificaciones derivadas de la utilización de medios telemáticos.
Se establece una bonificación del 10 por ciento sobre la tasa por actividad judicial para 

los supuestos en que se utilicen medios telemáticos en la presentación de los escritos que 
originan la exigencia de la misma y en el resto de las comunicaciones con los juzgados y 
tribunales en los términos que establezca la ley que regula las mismas.

Artículo 11.  Vinculación de la tasa.
La tasa judicial se considerará vinculada, en el marco de las disposiciones de la Ley 

1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, al sistema de justicia gratuita en los 
términos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.

TÍTULO II
Tasa por el alta y la modificación de fichas toxicológicas en el registro de 

productos químicos

Artículo 12.  Tasa por el alta y la modificación de fichas toxicológicas en el registro de 
productos químicos comercializados con la información pertinente para la formulación de 
medidas preventivas y curativas y para la respuesta sanitaria en caso de urgencia.

La tasa por el alta y la modificación de fichas toxicológicas en el registro de productos 
químicos del Servicio de Información Toxicológica, con la información pertinente para la 
formulación de medidas preventivas y curativas y para proporcionar la respuesta sanitaria en 
caso de urgencia se exigirá por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en 
los términos previstos en esta Ley.

En los mismos términos se exigirá la tasa por la notificación de la identidad química de 
las sustancias presentes en mezclas para las que la Agencia Europea de Sustancias y 
Mezclas Químicas haya aceptado una denominación química alternativa.

Artículo 13.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa:
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a) La solicitud de alta o de modificación de fichas toxicológicas en el registro por parte de 
los sujetos comercializadores de todo tipo de sustancias y mezclas químicas, 
independientemente de que la solicitud se efectúe de forma voluntaria o en cumplimiento de 
la normativa vigente en la materia.

b) La notificación de la identidad química de las sustancias con denominación química 
alternativa admitida por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas que se 
notifiquen al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Artículo 14.  Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa los sujetos que comercializan sustancias o mezclas 

químicas que soliciten el alta o la modificación en el registro del Servicio de Información 
Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para proporcionar 
respuesta toxicológica y, en su caso, alertas sanitarias, así como los sujetos a los que la 
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas les haya aceptado la utilización de una 
denominación química alternativa.

Artículo 15.  Exenciones y reducciones.
Cuando el solicitante de registro sea una PYME (microempresa, pequeña o mediana 

empresa), se aplicará una tasa de importe reducido con arreglo al cuadro 2 del artículo 17. 
Corresponderá al solicitante acreditar su condición de PYME.

Artículo 16.  Devengo de la tasa.
El devengo de la tasa se produce en el momento de efectuar la solicitud de alta o la 

modificación del producto en la base de datos del registro de fichas toxicológicas del Servicio 
de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Asimismo, el devengo de la tasa se produce en el momento de efectuar la notificación al 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de la identidad química de las 
sustancias presentes en mezclas para las que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas haya aceptado una denominación química alternativa.

Artículo 17.  Determinación de la cuota tributaria.
1. Será exigible la cantidad fija que, en función del alta o la modificación del producto en 

el registro, se determina en la siguiente tabla:

Cuadro 1

Importe normal

Tasa Importe de la tasa
Alta del producto en la base de datos 30 €
Modificación de un producto ya incluido en la base de datos 15 €

Cuadro 2

Importe reducido

Tasa Importe de la tasa
Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa

Alta del producto en la base de datos 3 € 10 € 15 €
Modificación de un producto ya incluido en la base 
de datos 2 € 5 € 7 €

2. En todo caso, se establece una tasa anual máxima por empresa de 10.000 euros por 
alta de fichas toxicológicas y de 5.000 euros por modificación de ficha toxicológica.
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Artículo 18.  Autoliquidación y pago.
1. Los sujetos pasivos autoliquidarán esta tasa conforme al modelo oficial establecido 

por el Ministerio de Justicia y procederán a su ingreso en el Tesoro Público con arreglo a lo 
dispuesto en la legislación tributaria general y en las normas reglamentarias de desarrollo de 
este artículo.

2. El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, 
acompañará a toda solicitud mediante la que se realice el hecho imponible de este tributo, 
sin el cual el Servicio de Información Toxicológica no dará curso a la misma hasta que la 
omisión fuere subsanada.

Artículo 19.  Gestión de la tasa.
1. La gestión de la tasa regulada en este título corresponde al Ministerio de Justicia.
2. Por Orden del Ministro de Justicia se regularán los procedimientos y los modelos de 

autoliquidación de la tasa.

Disposición transitoria primera.  Postulación de los funcionarios públicos.
En los procesos contencioso-administrativos que se refieran a cuestiones de personal 

que no impliquen su separación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley no se 
exigirá la postulación de los funcionarios públicos.

Disposición transitoria segunda.  Exención temporal de la tasa de alta y modificación de 
fichas toxicológicas.

Hasta el 31 de mayo de 2015, incluido, estarán exentas de la tasa de alta y modificación 
de fichas toxicológicas las empresas que hubieran contribuido a través de sus asociaciones 
a la gestión de la actual base de datos del Servicio de Información Toxicológica. A estos 
efectos se considerarán exoneradas todas aquellas empresas que a 17 de febrero de 2012 
estuvieran asociadas a la Asociación de Empresas de Detergentes y de Productos de 
Limpieza, Mantenimiento y Afines (ADELMA), a la Federación Nacional de Asociaciones de 
Fabricantes de Lejías y Derivados (FENALYD), a la Asociación Nacional de Grandes 
Empresas de Distribución (ANGED), y a la Asociación Española de Distribuidores, 
Autoservicios y Supermercados (ASEDAS).

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Se deroga el artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden Social.

Disposición final primera.  Modificación de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y 
Precios Públicos.

Se modifica el párrafo m) del artículo 13 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y 
Precios Públicos, que queda redactado como sigue:

«m) Por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-
administrativo y social.»

Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Queda derogado el apartado 3 del artículo 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil.

El número 7.º del apartado 1 del artículo 241 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, pasa a tener la siguiente redacción:
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«7.º La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, 
contencioso-administrativo y social, cuando sea preceptiva.»

Disposición final cuarta.  Modificación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Se modifica el artículo 3 y se añade un nuevo artículo 5 bis al Real Decreto-ley 20/2012, 
de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, en los términos siguientes:

Uno. Se modifica el artículo 3, que queda redactado en los siguientes términos:
«1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de este Real Decreto-ley, el 

personal funcionario y estatutario incluido en los artículos 26, 28, 29, 30, 32 y 35 de 
la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2012, no percibirá en el mes de diciembre de 2012 ninguna cuantía ni en concepto 
de paga extraordinaria ni, en su caso, en concepto de paga adicional de 
complemento específico o equivalente.

2. Al personal laboral del sector público estatal incluido en el artículo 27 de la Ley 
2/2012 le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2.2, de este Real 
Decreto-ley.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de este Real Decreto-ley, el 
personal a que se refiere el artículo 31, apartados Uno y Dos, de la Ley 2/2012 no 
percibirá, en el mes de diciembre de 2012, ninguna cuantía en concepto de paga 
extraordinaria, incluida la que se establece en el Anexo X de la Ley 39/2010, de 22 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011.

En todo caso, el porcentaje de minoración en la cuantía total anual de sueldo y 
trienios o antigüedad será análogo al previsto, para dichos conceptos, para el 
personal al que se refiere el apartado 1 de este mismo artículo. A tal efecto, a este 
personal se les reintegrará, en su caso, la cuantía correspondiente a la diferencia 
entre el porcentaje que supone la paga extraordinaria por dichos conceptos respecto 
de la paga ordinaria para los miembros de las carreras judicial y fiscal y el que 
supone para el personal del subgrupo A1 de la Administración General del Estado.

3 bis. Respecto al personal al que se refiere el artículo 31, apartado Tres, de la 
Ley 2/2012, la aplicación de lo previsto en el artículo 2 de este Real Decreto-ley se 
llevará a cabo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
respecto de los conceptos de sueldo y trienios, minorando la cuantía total anual por 
dichos conceptos, incluida las de las pagas extraordinarias, en un porcentaje análogo 
al que supone, respecto a idénticos conceptos, la reducción establecida para el 
personal al que se refiere el apartado 1 de este mismo artículo, con referencia para 
cada Cuerpo al grupo o subgrupo de titulación asimilable, y prorrateando dicha 
minoración entre las mensualidades ordinarias y extraordinarias pendientes de 
percibir en el presente ejercicio. Tampoco percibirán, en el mes de diciembre, por 
integrar las pagas extraordinarias, las cuantías que se recogen en el Anexo XI de la 
Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, 
ni las correspondientes al citado mes de diciembre a las que alude el apartado 
segundo del Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de mayo de 2009, publicado por 
Orden 1230/2009, de 18 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

3 ter. Al personal incluido en el artículo 31, apartado cuatro, le serán de 
aplicación las reducciones previstas en el presente artículo de acuerdo a la normativa 
que les resulte de aplicación.

4. A los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal a que se refiere el 
apartado Cinco del artículo 31 de la Ley 2/2012, a excepción del Fiscal General del 
Estado, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 de este Real Decreto-ley se les 
reducirá una catorceava parte de las retribuciones totales anuales en concepto de 
sueldo y de antigüedad o trienios y la totalidad de la paga correspondiente al mes de 
diciembre que figura en el Anexo X de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2011.
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Al Fiscal General del Estado, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.5 de 
este Real Decreto-ley, se le reducirá una catorceava parte de las retribuciones totales 
anuales que figuran para dicho cargo en el apartado Cinco, puntos 2 y 3, del citado 
artículo 31.

La citada minoración se prorrateará entre las nóminas pendientes de percibir en 
el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.

5. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a aquellos 
empleados públicos cuyas retribuciones por jornada completa, excluidos incentivos al 
rendimiento, no alcancen en cómputo anual 1,5 veces el salario mínimo 
interprofesional establecido en el Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre.»

Dos. Se adiciona un nuevo artículo 5 bis, con el siguiente contenido:

«Artículo 5 bis.  Cuotas de derechos pasivos y de las Mutualidades en el mes de 
diciembre de 2012.

Las cuantías mensuales en concepto de cuotas de derechos pasivos de los 
funcionarios civiles del Estado, del personal de las Fuerzas Armadas, de los 
miembros de las Carreras Judicial y Fiscal y de los Cuerpos de Secretarios 
Judiciales, así como las cuantías mensuales de cotización a la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado, al Instituto Social de las Fuerzas Armadas y a la 
Mutualidad General Judicial, se abonarán doblemente en el mes de diciembre de 
2012.»

Disposición final quinta.  Título competencial.
La presente Ley se dicta al amparo de las competencias del Estado en materia de 

Administración de Justicia, legislación procesal y Hacienda Pública del artículo 149.1. 5.ª, 6.ª 
y 14.ª de la Constitución.

Disposición final sexta.  Desarrollo reglamentario.
El Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministros de Justicia y de Hacienda y 

Administraciones Públicas, dictará las disposiciones reglamentarias complementarias que 
sean necesarias para la aplicación de las tasas reguladas en esta Ley.

Disposición final séptima.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado». No obstante lo anterior, el artículo 11 será de aplicación a partir del 1 de 
enero de 2013.
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§ 72

Resolución de 10 de enero de 2008, de la Subsecretaría, por la que 
se establece la aplicación del procedimiento para la presentación de 
la autoliquidación y las condiciones para el pago por vía telemática 

de las tasas administrativas del Ministerio de Justicia

Ministerio de Justicia
«BOE» núm. 22, de 25 de enero de 2008

Última modificación: 13 de noviembre de 2015
Referencia: BOE-A-2008-1334

El Decreto 1034/1959, de 18 de junio, convalidó las tasas por la expedición de 
certificados del Registro Central de Penados y Rebeldes y del Registro General de Actos de 
Última Voluntad, siendo su vigencia confirmada por la disposición final primera de la Ley 
25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales 
y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público. En el artículo 7 
del citado Decreto 1034/1959 se estableció que el organismo gestor de estas tasas es el 
Ministerio de Justicia.

La Ley 20/2005, de 14 de noviembre, sobre la creación del Registro de contratos de 
seguros de cobertura de fallecimiento, estableció a través de su disposición adicional 
séptima la tasa por la expedición de certificados de ese Registro. Asimismo, el artículo 18 del 
Real Decreto 398/2007, de 23 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 20/2005, de 14 de 
noviembre, sobre la creación del Registro de contratos de seguros de cobertura de 
fallecimiento, determinó que esa tasa se autoliquidaría por el sujeto pasivo, efectuándose la 
autoliquidación a través del modelo normalizado 790 ajustado a la orden del Ministerio de 
Hacienda de 4 de junio de 1998, por la que se regulan determinados aspectos de la gestión 
recaudatoria de las tasas que constituyen derechos de la Hacienda Pública, modificada por 
la Orden del Ministerio de Hacienda, de 11 de diciembre de 2001, e incluido como anexo V 
del citado Real Decreto 398/2007. Asimismo, en la disposición final primera del Real Decreto 
389/2007 se establece que las tasas por la expedición a instancia de los interesados del 
certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes y del certificado del Registro General 
de Actos de Última Voluntad se autoliquidarán por el sujeto pasivo, debiéndose utilizar para 
ello el modelo 790 referido anteriormente.

Igualmente la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 4 de junio de 1998, 
modificada por Orden de 11 de diciembre de 2001, dice en su apartado segundo que 
compete a cada uno de los departamentos ministeriales y organismos autónomos la 
recaudación en período voluntario de aquellas tasas cuya gestión le esté atribuida por las 
normas específicas reguladoras de las mismas.

El artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, prevé el empleo y 
aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos por las 
Administraciones públicas en el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus funciones. Tal 
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previsión ha sido desarrollada por el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se 
regula la utilización de las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas en el ámbito de la 
Administración General del Estado.

La Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo, del Ministro de Hacienda regula los supuestos 
y las condiciones generales para el pago por vía telemática de las tasas que constituyen 
recursos de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. En su 
disposición tercera señala que, por Resolución del Subsecretario de cada Departamento 
Ministerial, se podrá establecer que el pago de las tasas gestionadas por cada 
Departamento pueda efectuarse a través de las condiciones determinadas en la citada 
Orden HAC/729/2003, y previo informe del Departamento de Recaudación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y valoración técnica del Departamento de Informática de 
la misma Agencia.

Por otra parte, el Real Decreto 398/2007, de 23 de marzo, también prevé el sistema de la 
autoliquidación de la tasa con la intervención del notario y de la Organización Corporativa 
Notarial, de modo que no sea necesariamente el interesado –sujeto pasivo de la tasa– quien 
efectúe el correspondiente ingreso en el Tesoro. Así lo prevé su artículo 4.1.e) al disponer 
que «producido el devengo de la tasa por la solicitud del certificado del Registro prevista en 
el disposición adicional séptima de la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, el notario procederá 
a efectuar el cargo correspondiente en la cuenta identificada por el solicitante y el correlativo 
abono para la Administración, generando el justificante acreditativo de su pago, todo lo cual 
podrá realizarse por los procedimientos telemáticos establecidos en el apartado a), sin 
perjuicio de su pago anticipado a través de la institución notarial correspondiente. El notario 
incorporará a la escritura el traslado a soporte papel del certificado electrónico de pago, en 
caso de haber sido emitido, que tendrá efectos de carta de pago». Este procedimiento de 
autoliquidación de la tasa por la expedición de certificados por el Registro de contratos de 
seguro de cobertura de fallecimiento se regula a través del apartado undécimo de la 
presente resolución.

A su vez, la Resolución de 3 de junio de 2009 de la Dirección General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos 
en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras con ocasión de la 
tramitación de los procedimientos tributarios y en particular para el pago de deudas mediante 
el sistema de cargo en cuenta o mediante la utilización de tarjetas de crédito o débito hace 
posible que el pago por vía telemática se efectúe por un tercero distinto a la persona del 
obligado al pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

De acuerdo con la normativa citada en los párrafos anteriores, esta resolución 
contempla, por un parte, los aspectos requeridos por la ORDEN/HAC/729, de 28 de marzo 
de 2003, por la que se establecen los supuestos y las condiciones generales para el pago 
por vía telemática de las tasas. Por otro lado, se detiene en las especialidades que el Real 
Decreto 398/2007 establece para el pago de esta tasa en los supuestos en los que el notario 
y la Organización Corporativa Notarial intervengan en el pago del tributo por cuenta del 
sujeto pasivo.

En consecuencia, al objeto de poder llevar a cabo la presentación de la autoliquidación y 
pago de las referidas tasas por medios telemáticos, de acuerdo con lo previsto en el 
apartado tercero de la Orden HAC/729/2003, y previo informe del Departamento de 
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

DISPONGO

Primero.  Objeto.
1. La presente Resolución tiene por objeto establecer el procedimiento para la 

presentación de la autoliquidación y las condiciones para el pago por vía telemática de las 
tasas con código 006 «Tasas Administrativas del Ministerio de Justicia», las cuales gravan 
los siguientes hechos imponibles:

a) Expedición de certificados por el Registro Central de Penados y Rebeldes y por el 
Registro General de Actos de Última Voluntad. Estas tasas fueron convalidadas por el 
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Decreto 1034/1959, de 18 de junio, y su vigencia confirmada por la disposición final primera 
de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales 
y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público.

b) Expedición de certificados por el Registro de contratos de seguro de cobertura de 
fallecimiento. Esta tasa fue establecida a través de la disposición adicional séptima de la Ley 
20/2005, de 14 de noviembre, sobre la creación del Registro de Contratos de Seguros de 
cobertura de fallecimiento.

2. Asimismo, la presente resolución, a través de sus apartados décimo y undécimo, 
también establece las condiciones para el pago por vía telemática de la tasa por expedición 
de certificados del Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento, en el 
supuesto contemplado en el artículo 4.1.e) del Real Decreto 398/2007, de 23 de marzo, por 
el que se desarrolla la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, sobre la creación del Registro de 
contratos de seguros de cobertura de fallecimiento.

3. Igualmente, la presente resolución, a través de su apartado duodécimo, también 
establece las condiciones para el pago por vía telemática de las tasas con código 004 
«Derechos de examen (gestión por la Comisión de Selección de las pruebas de acceso a las 
carreras judicial y fiscal)» y las tasas con código 007 «Derechos de examen para Pruebas 
selectivas en la Administración de Justicia».

4. Asimismo, se establece, a través del apartado décimo tercero, las condiciones para el 
pago telemático de la tasa con código 020 ‘‘Tasa por el alta o modificación de fichas 
toxicológicas en el registro de productos químicos’’.

5. Asimismo, se establecen, a través del apartado 14, las condiciones para el pago 
telemático de la tasa con código 026 “Tasa por presentación de la solicitud de nacionalidad 
española por residencia y por carta de naturaleza para sefardíes originarios de España”.

Segundo.  Sujetos pasivos.
Los sujetos pasivos que pueden efectuar el pago de esta tasa, por los medios 

telemáticos aquí descritos, son las personas físicas o jurídicas a quienes afecten o 
beneficien, personalmente o en sus bienes, los servicios o actividades públicas que 
constituyen el hecho imponible, sin perjuicio de lo previsto en los apartados décimo y 
undécimo de la presente resolución.

Tercero.  Modelos normalizados.
El modelo normalizado de tasas administrativas es el modelo 790 que se ajusta al 

establecido en la Orden del Ministerio de Hacienda de 4 de junio de 1998, por la que se 
regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de las tasas que constituyen 
derechos de la Hacienda Pública, modificada por la Orden del Ministerio de Hacienda de 11 
de diciembre de 2001, e incluido en el anexo V del Real Decreto 398/2007, de 23 de marzo.

En caso de la tasa por el alta o modificación de fichas toxicológicas, el modelo 
normalizado es el aprobado por Resolución de 20 de noviembre de 2012, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se aprueba el modelo 
790 de autoliquidación de la tasa por el alta y la modificación de fichas toxicológicas en el 
registro de productos químicos.

En caso de la tasa por presentación de la solicitud de nacionalidad española por 
residencia y por carta de naturaleza para sefardíes originarios de España, el modelo 
normalizado es el aprobado por Resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Dirección 
General de los Registro y el Notariado, por la que se aprueba el modelo 790 de 
autoliquidación de la tasa por presentación de la solicitud de nacionalidad española por 
residencia y por carta de naturaleza para sefardíes originarios de España.»

Cuarto.  Dirección de Internet.
La declaración, liquidación y el pago de la tasa prevista en la presente Resolución podrá 

realizarse a través de la página web: www.mjusticia.es.
En el caso de la tasa por el alta o modificación de fichas toxicológicas en el registro por 

parte del los sujetos comercializadores de todo tipo de sustancias y mezclas químicas, de 
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productos químicos a través del portal de internet de la Administración de Justicia 
www.administraciondejusticia.gob.es.

Quinto.  Requisitos para el pago telemático.
El pago telemático tendrá siempre carácter voluntario y alternativo, en su caso, al 

procedimiento presencial.
Los sujetos pasivos que efectúen el pago de tasas de forma telemática han de cumplir 

los siguientes requisitos:
a) Disponer de número de identificación fiscal (NIF) o un código de identificación fiscal 

(CIF) según corresponda.
b) Disponer de firma electrónica avanzada basada en un certificado electrónico que sea 

admitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria como medio de identificación y 
autenticación en sus relaciones telemáticas con los contribuyentes.

c) Tener una cuenta abierta en una entidad colaboradora en la gestión recaudatoria que 
se haya adherido al sistema previsto en la Resolución de 3 de junio de 2009 de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre asistencia a los obligados 
tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras con 
ocasión de la tramitación de los procedimientos tributarios y en particular para el pago de 
deudas mediante el sistema de cargo en cuenta o mediante la utilización de tarjetas de 
crédito o débito, y aparezca en la relación de entidades que se muestre en la opción de pago 
de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria.

Sexto.  Método de autoliquidación y procedimiento para el pago de las tasas.
Los sujetos pasivos deberán cumplimentar los campos previstos en el modelo 790 

normalizado, correspondiente a cada una de las tasas, incluido en el anexo I de esta 
Resolución, y que se encuentra asimismo en la página web: www.mjusticia.es.

Séptimo.  Pago de la tasa por vía telemática.
Una vez cumplimentada la solicitud, los sujetos pasivos que deseen proceder al pago por 

vía telemática lo realizarán conforme a lo dispuesto en el apartado Cuarto.2 de la Orden 
HAC/729/2003 y su importe se ingresará a través de las cuentas restringidas abiertas en las 
entidades de depósito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria que 
tiene encomendada la Agencia Estatal de Administración Tributaria en los términos 
establecidos en la Orden EHA/2027/2007 de 28 de junio.

Una vez efectuado el pago, la entidad colaboradora generará el Número de Referencia 
Completa (NRC) que será enviado a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que a 
su vez lo transmitirá al Ministerio de Justicia, el cual, después de efectuar las 
comprobaciones oportunas, enviará un mensaje al interesado de confirmación de la 
realización del ingreso. Este mensaje de confirmación permitirá el registro telemático de la 
declaración del pago y la impresión del modelo 790 cumplimentado y pagado. En el modelo 
así impreso figurará el NRC y le servirá al interesado como justificante del pago de la tasa.

Octavo.  Cumplimentación del modelo 790 Tasas administrativas del Ministerio de Justicia.
En lo relativo al pago telemático de las tasas con código 006 y 026 serán de aplicación 

para su cumplimentación aquellas instrucciones específicas que se encuentran publicadas 
en la página web www.mjusticia.es.

Noveno.  Criterios específicos de utilización de técnicas telemáticas.
1. El declarante accederá a través de Internet o de cualquier otra vía equivalente que 

permita la conexión, a la dirección www.mjusticia.es y seleccionará el formulario 790 de pago 
telemático de las tasas con código 006, Tasas administrativas del Ministerio de Justicia. Una 
vez cumplimentados todos sus campos, solicitará la realización del pago telemático.

2. A continuación, se habilitará automáticamente el enlace con la página web de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a través de la cual se podrá efectuar el pago 
telemático de la tasa, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados cuarto.2 y quinto.2 de la 
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Resolución de 3 de junio de 2009 de la Dirección General de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su 
identificación telemática ante las entidades colaboradoras con ocasión de la tramitación de 
los procedimientos tributarios y en particular para el pago de deudas mediante el sistema de 
cargo en cuenta o mediante la utilización de tarjetas de crédito o débito.

3. Sí el pago es aceptado, la entidad financiera colaboradora facilitará el Número de 
Referencia Completo (NRC), que se entregará al Ministerio de Justicia, que procederá como 
se indica en el apartado séptimo de esta Resolución. En el supuesto de que fuese 
rechazado, se mostrarán en pantalla los datos y la descripción de los errores detectados.

4. Comprobado el NRC por el Servicio del Ministerio de Justicia, se generará al 
interesado un mensaje de confirmación de la realización del ingreso de la tasa, que junto al 
registro telemático posterior permitirá la impresión del modelo de declaración 790, el cual, 
junto al NRC, servirá de justificante de la presentación de la declaración y el pago de la tasa.

Décimo.  Persona que efectúa el pago telemático de la tasa por expedición de certificado 
por el Registro de contratos de seguro de cobertura de fallecimiento cuando el solicitante de 
aquél sea un notario.

El pago se efectuará por la Organización Corporativa Notarial correspondiente a que se 
refiere el artículo 4.1.e) del R.D. 398/2007, de 23 de marzo. Dicha organización Corporativa 
Notarial deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Disponer de número de identificación fiscal.
b) Disponer de un certificado electrónico que sea admitido por la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria como medio de identificación y autenticación en sus relaciones 
telemáticas con los contribuyentes. A estos efectos, serán válidos los certificados 
electrónicos X.509.V3 expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de 
la Moneda (FNMT-RCM) al amparo de la normativa tributaria, así como los emitidos por las 
Autoridades de Certificación publicadas en la página web de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (Sede electrónica de la Agencia Tributaria), admitidos para el uso 
de firma electrónica en las relaciones tributarias por medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria según se establece en la 
Orden HAC/1181/2003, de 12 de mayo.

c) Tener una cuenta abierta en alguna de las entidades colaboradoras en la gestión 
recaudatoria que se hayan adherido al procedimiento previsto en la Resolución de 3 de junio 
de 2009 de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre 
asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante las 
entidades colaboradoras con ocasión de la tramitación de los procedimientos tributarios y en 
particular para el pago de deudas mediante el sistema de cargo en cuenta o mediante la 
utilización de tarjetas de crédito o débito.

Undécimo.  Pago telemático de la tasa por expedición de certificado por el Registro de 
contratos de seguro de cobertura de fallecimiento cuando el solicitante de aquél sea un 
notario.

1. Una vez cumplimentados en la aplicación de la Organización Corporativa Notarial los 
datos del asegurado necesarios para la identificación y expedición del certificado por parte 
del Ministerio de Justicia así como los datos necesarios para la identificación del sujeto 
pasivo para la liquidación de la tasa, la Organización Corporativa Notarial efectuará el pago 
por cuenta del sujeto pasivo por vía telemática a partir de los datos y antecedentes que 
ponga a su disposición el notario interviniente que serán los relativos a la identificación del 
sujeto pasivo así como de los asegurados.

2. La citada Organización procederá al pago por vía telemática a través de la Sede 
electrónica de la Agencia Tributaria, conforme a lo dispuesto en los apartados cuarto.2 y 
quinto.2 de la Resolución de 3 de junio de 2009 de la Dirección General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos 
en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras con ocasión de la 
tramitación de los procedimientos tributarios y en particular para el pago de deudas mediante 
el sistema de cargo en cuenta o mediante la utilización de tarjetas de crédito o débito.
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3. El importe así pagado se ingresará a través de las cuentas restringidas abiertas en las 
entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria que 
tiene encomendada la Agencia Estatal de Administración Tributaria en los términos 
establecidos en el apartado 6 de la Orden del Misterio de Hacienda, de 4 de junio de 1998, 
por la que se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de las tasas que 
constituyen derechos de la Hacienda Pública.

4. Una vez efectuado el pago, la entidad colaboradora generará el Número de 
Referencia Completa (NRC) que será enviado al Terminal de la Organización Corporativa 
Notarial pagadora la cual comunicará al Ministerio de Justicia el pago de la tasa 
correspondiente para autorizar la expedición del certificado.

5. El mensaje de confirmación al Ministerio de Justicia por parte de la Organización 
Corporativa Notarial permitirá la generación de la carta de pago por parte del notario al 
sujeto pasivo de la tasa. Esta carta de pago firmada por el notario servirá como justificante 
del pago y producirá los efectos del modelo 790.

6. En la carta de pago así impresa figurará el NRC y los datos identificativos del sujeto 
pasivo, asegurado y Notario interviniente. Este justificante será puesto a disposición del 
Sujeto Pasivo a su solicitud a través del Notario interviniente de acuerdo con la normativa 
que resulte de aplicación.

7. En el supuesto en que las operaciones de pago fuesen rechazadas, se informará de 
ello a la institución notarial y se mostrarán los datos y la descripción de los errores 
detectados.

Duodécimo.  Pago telemático de las tasas con código 004 «Derechos de examen (gestión 
por la Comisión de Selección de las pruebas de acceso a las carreras judicial y fiscal) y las 
tasas con código 007 «Derechos de examen para Pruebas selectivas en la Administración 
de Justicia».

Una vez cumplimentada la solicitud, los sujetos pasivos que deseen proceder al pago por 
vía telemática lo realizarán conforme a lo dispuesto en el apartado cuarto.2 de la Orden 
HAC/729/2003 y su importe se ingresará a través de las cuentas restringidas abiertas en las 
entidades de depósito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria que 
tiene encomendada la Agencia Tributaria en los términos establecidos en la Orden 
EHA/2027/2007, de 28 de junio.

Una vez efectuado el pago, la entidad colaboradora generará el Número de Referencia 
Completa (NRC) que será incluido por el Ministerio de Justicia en el mensaje de 
confirmación de la realización del ingreso que muestre al interesado. Este Número de 
Referencia Completa también figurará en el modelo 790 firmado que el Ministerio de Justicia 
proporcione al interesado como justificante del pago de la tasa y la de presentación de su 
instancia de participación en la prueba selectiva.

Décimotercero.  Cumplimentación del modelo 790 de pago telemático de las tasas 020, 
Tasas administrativas del Ministerio de Justicia.

El declarante cumplimentará el formulario 790 accediendo a él a través del portal de 
Internet de la Administración de Justicia, siguiendo las instrucciones explicativas del propio 
modelo. A continuación solicitará la opción de pago telemático.

En lo relativo a las condiciones para efectuar este pago telemático, se estará a lo 
dispuesto en el apartado noveno (“Criterios específicos de utilización de técnicas 
telemáticas”) para el pago telemático de las tasas 006, debiendo entenderse a estos efectos 
que cualquier referencia que se haga a la tasa 006 será aplicable a la tasa 020.

Asimismo podrán consultarse a estos efectos las instrucciones específicas que se 
encuentran publicadas en la página web www.administracióndejusticia.gob.es.

Decimocuarto.  Cumplimentación del modelo 790 de pago telemático de las tasas código 
026, Tasas administrativas del Ministerio de Justicia.

El declarante cumplimentará el formulario 790 código 026 accediendo a él a través del 
portal de Internet de la Administración de Justicia, siguiendo las instrucciones explicativas 
del propio modelo. A continuación solicitará la opción de pago telemático.
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En lo relativo a las condiciones para efectuar este pago telemático, se estará a lo 
dispuesto en el apartado noveno («Criterios específicos de utilización de técnicas 
telemáticas») para el pago telemático de las tasas, debiendo entenderse a estos efectos que 
cualquier referencia que se haga a la tasa 006 será aplicable a la tasa 026.

Asimismo podrán consultarse a estos efectos las instrucciones específicas que se 
encuentran publicadas en la página web www.mjusticia.es.

Décimoquinto.  Entrada en vigor.
Esta Resolución entrará en vigor a los siete días de su publicación en el BOE.
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§ 73

Orden JUS/1291/2010, de 13 de mayo, por la que se aprueban las 
normas para la preparación y remisión de muestras objeto de análisis 

por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

Ministerio de Justicia
«BOE» núm. 122, de 19 de mayo de 2010

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2010-8030

El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de acuerdo con la Ley Orgánica 
19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, y el Real Decreto 862/1998, de 8 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento del Instituto de Toxicología, se configura como un órgano técnico cuya misión es 
auxiliar a la Administración de Justicia.

Dentro de sus funciones está la de emitir los informes y dictámenes que soliciten las 
autoridades judiciales y el ministerio fiscal, así como practicar los análisis e investigaciones 
toxicológicas que sean ordenados por las autoridades judiciales, las gubernativas, el 
ministerio fiscal y los médicos forenses en el curso de las actuaciones judiciales o en las 
diligencias previas de investigación efectuadas por el ministerio fiscal.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento citado, para la práctica 
de peritajes y solicitud de los correspondientes informes, se remitirán al Instituto los 
elementos que vayan a ser objeto de examen, teniendo en cuenta que para su recogida, 
preparación o envío habrán de observarse las instrucciones que establezca el Ministerio de 
Justicia a propuesta del propio Instituto.

La Orden del Ministerio de Justicia de 8 de noviembre de 1996 aprobó las normas para 
la preparación y remisión de las muestras objeto de análisis por el Instituto de Toxicología.

El tiempo transcurrido desde la publicación de la mencionada Orden, los avances 
operados en el campo de las ciencias forenses, así como la aparición de nuevas sustancias 
y productos, exigen nuevas medidas de actuación.

Esta orden tiene por objeto regular, nuevamente, las normas para la recogida, 
preparación y envío de muestras para su análisis en el Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses, así como la elaboración de nuevos formularios para la remisión de 
muestras, que presenten con claridad todos los datos necesarios para identificar, de forma 
inequívoca, los paquetes y las muestras, encauzar correctamente los análisis, asegurar el 
mantenimiento de la cadena de custodia, así como facilitar el control de las muestras y la 
devolución o destrucción cuando finalice el procedimiento correspondiente.

Asimismo, los desarrollos tecnológicos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses permitirán el envío de toda la documentación relativa al asunto investigado y a las 
muestras que se remiten, no sólo mediante correo ordinario sino también por vía telemática, 
mediante formularios tanto impresos como informatizados.
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Todo lo expuesto hace necesario la elaboración de la presente orden para adecuar esta 
normativa a la situación actual.

En su virtud, y a propuesta del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, 
dispongo:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
Esta orden tiene por objeto regular las normas para la preparación y remisión de las 

muestras que hayan de ser objeto de análisis por el Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses.

Sección 1.ª Normas de tramitación y documentación

Artículo 2.  Lugar de remisión de muestras.
1. Las muestras objeto de estudio por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 

Forenses (en adelante INTCF), a efectos del servicio que presta en la investigación pericial 
forense, deberán ser remitidas a:

a) Departamento de Madrid, las Comunidades Autónomas del Principado de Asturias, 
Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, 
Región de Murcia y País Vasco.

b) Departamento de Barcelona, las Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña, Illes 
Balears, Foral de Navarra y Comunitat Valenciana.

c) Departamento de Sevilla, las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura y 
a las Ciudades de Ceuta y Melilla.

d) Delegación del Departamento de Sevilla en Santa Cruz de Tenerife, la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

2. A cada uno de estos departamentos o delegación se dirigirán los organismos 
solicitantes de los diferentes territorios, enviando directamente las muestras y 
documentación, según más adelante se especifica.

Artículo 3.  Solicitud y formularios.
1. Las autoridades judiciales, gubernativas, ministerio fiscal y los médicos forenses, en el 

curso de las actuaciones judiciales o en las diligencias previas de investigación, solicitarán 
los estudios que consideren pertinentes al INTCF, mediante oficio que acompañará a los 
formularios normalizados, anexos a la presente orden, disponibles en su versión dinámica en 
la página web del INTCF.

2. En todos los casos se remitirán cumplimentados los formularios normalizados con una 
información suficiente de todos los datos que puedan tener interés para orientar la 
investigación.

3. Los dos formularios normalizados se denominan, respectivamente, de remisión de 
muestras y de remisión de paquetes de muestras.

El formulario de remisión (anexo I) de muestras incluye, en un único documento, la 
información necesaria para que puedan hacerse los análisis que se solicitan, estructurado en 
seis ejes:

a) Solicitante: Recoge los datos del organismo solicitante y, en su caso, del órgano de la 
administración de justicia competente.

b) Datos del asunto: Hace referencia a los detalles más relevantes del caso que se 
investiga.

c) Estudios solicitados: Categoriza los estudios solicitados dentro de un catálogo de 
servicios del INTCF.

d) Sujeto/s del estudio: Recoge toda la información relativa a los individuos, sean 
víctimas, sospechosos, etc., relacionados con el asunto.
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e) Muestras: Codifica cada objeto de análisis en cuanto a su origen y al tipo de estudios 
a realizar sobre los mismos.

f) Cadena de custodia: Registra todos los intervinientes en la toma y cadena de custodia 
de las muestras.

El formulario de remisión de paquetes de muestras (anexo II) incluye los datos del envío 
y de la cadena de custodia entre el organismo remitente y el INTCF.

La versión dinámica de los formularios tiene una estructura jerarquizada que facilita la 
cumplimentación de los campos de datos que se precisen, según el tipo de asunto. Además 
incorpora ayudas para la introducción de la información y para la toma de muestras.

4. En todos los casos se enviarán cumplimentados los datos de cadena de custodia 
incluidos en los formularios.

5. Los formularios podrán ser remitidos impresos, en el paquete o por correo postal, y 
por correo electrónico.

6. La documentación se enviará en sobres con indicación de las referencias del caso al 
que pertenecen. Los sobres, debidamente protegidos, para evitar su posible contaminación o 
deterioro, se dispondrán entre el embalaje secundario y el embalaje exterior, definidos en el 
artículo 4.

7. Si en un mismo embalaje exterior se enviasen muestras de varios individuos o casos 
diferentes, se hará constar esta circunstancia en el formulario de remisión de paquetes de 
muestras. Las documentaciones correspondientes deberán enviarse en sobres separados 
para cada caso, con indicación del caso al que pertenecen en el exterior de cada sobre.

8. En el caso de que fuese necesario utilizar más de un embalaje exterior para el envío 
de un solo caso, se hará constar en el formulario de remisión de paquetes de muestras.

Sección 2.ª Recomendaciones sobre el embalaje

Artículo 4.  Tipos de embalaje.
Las muestras que se reciban en el INTCF deberán llevar un triple embalaje de seguridad 

que constará de:
1. Embalaje primario: En contacto directo con la muestra. Será un recipiente 

impermeable y estanco de vidrio, metal o plástico dependiendo del tipo de muestra y de la 
temperatura de transporte.

2. Embalaje secundario: Sirve de protección a uno o más recipientes primarios, será a 
prueba de derrames. Deberá contener material absorbente suficiente para absorber la 
totalidad del contenido de los recipientes primarios.

3. Embalaje exterior: Protege al embalaje secundario, caja, cilindro, tambores, etc... Su 
solidez y dimensiones estarán acorde con las medidas, peso y fragilidad del material a 
embalar.

Artículo 5.  Instrucciones de embalaje.
1. Sustancias transportadas a temperatura ambiente o superiores: Los embalajes 

primarios deberán ser herméticos. Para garantizar su hermeticidad se utilizarán medios 
eficaces como el sellado al calor, tapón envolvente o cápsula metálica. Si se utilizan 
recipientes con tapón de rosca deberán reforzarse con cinta adhesiva.

2. Sustancias transportadas refrigeradas o congeladas: El hielo u otros refrigerantes no 
considerados mercancías peligrosas, deberán colocarse fuera del o de los embalajes 
secundarios. Es necesario fijar puntales internos para mantener el o los embalajes 
secundarios en su posición para el supuesto en que se derrita el refrigerante. Si se emplea 
hielo, el embalaje exterior deberá ser hermético. En el caso de hielo seco, el embalaje 
exterior deberá permitir la salida del dióxido de carbono (CO2) que se libere.

3. Cuando se utilice transporte aéreo, el embalaje primario deberá soportar el cambio de 
presión.
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Sección 3.ª Rotulado y etiquetado

Artículo 6.  Rotulado.
1. El rotulado es el conjunto de textos explicativos que debe contener todo embalaje con 

la finalidad de identificar el contenido, origen y destino de la muestra.
2. Los recipientes primarios estarán provistos de una etiqueta rotulada con expresión del 

contenido, nombre del individuo, en su caso, juzgado, número del procedimiento y fecha u 
otro sistema de identificación inequívoco.

El embalaje exterior deberá incluir:
a) El formulario de remisión de paquetes debidamente cumplimentado.
b) Datos indicativos del tipo de material que contiene: Biológico, infeccioso, no 

infeccioso, inflamable, etc., mediante las etiquetas correspondientes.
c) En ningún caso se exhibirán datos que permitan la identificación de personas, casos, 

antecedentes clínicos o necrópsicos, así como de la investigación ni del contenido del 
embalaje.

d) Si fuera necesario utilizar más de un embalaje exterior para el envío de un caso 
determinado se hará constar el número y el orden de los embalajes. En el embalaje que 
contiene la documentación del caso deberá constar el rótulo «Contiene documentación».

Artículo 7.  Tipos de etiquetas.
Las etiquetas deben identificar el tipo de sustancia que contiene el envío y las 

características especiales de manejo. Deberán ser de material perdurable, legibles y 
fácilmente visibles en el embalaje exterior.

Salvo lo dispuesto en el artículo 8, respecto a las muestras sometidas a regulación 
especial, las etiquetas podrán ser:

1. Etiqueta para material biológico:

2. Etiqueta para material diverso (hielo seco):

3. Etiqueta indicativa de posición del embalaje:
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Sección 4.ª Sustancias y objetos sometidos a regulación especial en su 
transporte

Artículo 8.  Recomendaciones generales.
Cuando se envíen al INTCF muestras de sustancias que son o se sospeche que puedan 

ser infecciosas o que por su toxicidad o peligrosidad puedan constituir un riesgo para la 
salud y/o el medio ambiente, deberá observarse la normativa vigente, específica para cada 
caso, según el tipo de sustancia o materia, el grado de peligrosidad y el medio de transporte 
empleado.

Artículo 9.  Normativa aplicable según medio de transporte.
El transporte de muestras sujetas a una regulación especial, dependiendo del medio 

empleado, se realizará de acuerdo con la siguiente normativa o con la que en su momento 
sea de aplicación:

1. Transporte terrestre. Se seguirán las normas del Acuerdo Europeo sobre Transporte 
por Carretera de Mercancías Peligrosas (ADR).

2. Transporte aéreo. Se deberá consultar las Instrucciones Técnicas para el Transporte 
sin riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea, publicadas por la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI).

3. Transporte marítimo. Se aplicará el Código Internacional Marítimo de Mercancías 
Peligrosas, publicado por la Organización Marítima Internacional (OMI).

4. Transporte por ferrocarril. Será de aplicación el Reglamento relativo al Transporte 
Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID).

5. Envío postal. La normativa aplicable es la recogida en el Manual del Correo Postal, 
publicado por la Unión Postal Universal (UPU).

CAPITULO II
Normas específicas

Sección 1.ª Estudios toxicológicos

Artículo 10.  Tipos de estudios toxicológicos.
Los estudios toxicológicos se clasifican en:
1. Estudios toxicológicos postmortem encaminados a determinar la ausencia o presencia 

de sustancias potencialmente tóxicas en fluidos biológicos, tejidos y muestras no biológicas, 
al objeto de evaluar su papel determinante o su contribución a la causa o mecanismo de la 
muerte.

2. Estudios toxicológicos en sujetos vivos, al objeto de determinar la ausencia o 
presencia de sustancias potencialmente tóxicas en muestras biológicas y no biológicas, para 
contribuir al esclarecimiento del proceso por el que se ha solicitado el estudio.
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3. Estudio toxicológico de estupefacientes procedentes de alijos y otras sustancias al 
objeto de determinar su significación toxicológica forense.

Artículo 11.  Tipos de muestras para estudios toxicológicos postmortem.
1. Sangre venosa periférica en dos tubos de 5 ml., al menos uno con fluoruro sódico 

como conservante y oxalato potásico como anticoagulante, completamente llenos sin 
cámara de aire.

2. Sangre de la cavidad cardíaca, toda la disponible.
3. Líquido pericárdico, todo el disponible.
4. Humor vítreo, todo el que se pueda recoger sin dañar estructuras oculares en su 

extracción, en tubo de tamaño adecuado para evitar la cámara de aire.
5. Orina, toda la que se pueda recoger en frasco de seguridad de 50 ml.
6. Bilis, toda la que se pueda recoger en frasco adecuado a la cantidad.
7. Contenido gástrico, todo el disponible, que se recogerá en un frasco adecuado a la 

cantidad. Si no se envía la totalidad, se indicará el volumen inicial del mismo.
8. Vísceras, en frasco de plástico de boca ancha y cierre hermético:
a) Hígado, una cuña de aproximadamente 50 gramos, en fresco, alejada de grandes 

vasos y vías biliares.
b) Riñón, una cuña de aproximadamente 50 gramos, en fresco.
c) Pulmón, aproximadamente 50 gramos, en fresco.
9. Cabello y pelos. Para el estudio del consumo habitual de drogas de abuso e 

intoxicaciones crónicas por metales, se enviará un mechón de cabello cortado de la zona 
occipital y muy próximo al cuero cabelludo, de un grosor mínimo de 7 mm de diámetro. Se 
depositará sobre un trozo de papel fijado con cinta adhesiva, indicando el extremo próximo a 
la raíz, zona proximal, y el extremo de la punta, zona distal. Para el estudio del consumo 
habitual de drogas de abuso, se indicarán las drogas de posible consumo y el tiempo que se 
quiere investigar.

10. Muestras no biológicas relacionadas con el fallecido: fármacos encontrados en el 
lugar de los hechos, recipientes o utensilios utilizados, jeringuillas, papelinas llenas o vacías.

Artículo 12.  Tipos de muestras para estudios toxicológicos en sujetos vivos.
1. Sangre venosa periférica en dos tubos de 5 ml., al menos uno con fluoruro sódico 

como conservante y oxalato potásico como anticoagulante, procurando llenar los tubos al 
máximo para evitar, en la medida de lo posible, la cámara de aire.

2. Orina, toda la que se pueda recoger en frasco de seguridad de 50 ml.
3. Contenido o lavado gástrico, todo el disponible, que se recogerá en un frasco 

adecuado a la cantidad.
4. Cabello y pelos. Para el estudio del consumo habitual de drogas de abuso e 

intoxicaciones crónicas por metales, se enviará un mechón de cabello cortado de la zona 
occipital y muy próximo al cuero cabelludo, de un grosor mínimo de 7mm de diámetro. Se 
depositará sobre un trozo de papel fijado con cinta adhesiva, indicando el extremo próximo a 
la raíz, zona proximal, y el extremo de la punta, zona distal. Para el estudio del consumo 
habitual de drogas de abuso, se indicarán las drogas de posible consumo y el tiempo que se 
quiere investigar.

5. Fluido oral. La muestra se tomará con los dispositivos específicos para la misma.
6. Muestras no biológicas relacionadas con el sujeto: fármacos encontrados en el lugar 

de los hechos, recipientes o utensilios utilizados, jeringuillas, papelinas llenas o vacías.

Artículo 13.  Estudio toxicológico de estupefacientes procedentes de alijos y otras 
sustancias.

En caso de alijos superiores a 2,5 kilos se enviarán las muestras resultantes de un 
muestreo. En los casos de alijos inferiores a 2,5 kilos se enviarán todas las muestras 
disponibles, preferentemente en su envase original, con la menor manipulación posible.
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El muestreo requiere como mínimo [Recomendación del Consejo de la Unión Europea 
de 30 de marzo de 2004 sobre directrices para la toma de muestras de drogas incautadas 
(2004/C 86/04)]:

1. Un informe detallado de la incautación: descripción, numeración, ponderación, 
embalaje, origen, características externas, apariencia, fotos, etc., de las muestras.

2. Una técnica de muestreo basada en los métodos hipergeométrico o bayesiano, con un 
nivel de confianza del 95% y una proporcionalidad del 50 % (como mínimo la mitad de los 
productos), o en el método recomendado por las Naciones Unidas.

Artículo 14.  Normas de recogida y preparación de muestras según el tipo de tóxico.
1. Las muestras destinadas al análisis toxicológico no se conservarán en formol. No se 

utilizarán los tubos con gel activador de la coagulación ante la posibilidad de que contengan 
tolueno.

2. Los frascos destinados a contener sangre no deben tener restos de agua para evitar la 
hemólisis.

3. A las muestras de sangre se añadirá un agente conservante, preferentemente fluoruro 
sódico, excepto cuando haya de determinarse flúor o sodio. A los restantes tipos de 
muestras biológicas no se les adicionará ningún conservante.

4. Para el estudio de tóxicos volátiles, monóxido de carbono, gases anestésicos, 
hidrocarburos volátiles, los envases de las muestras de sangre deberán llenarse al máximo 
para evitar en lo posible la cámara de aire.

5. Para la determinación de alcohol etílico en sangre en sujetos vivos, la extracción se 
llevará a cabo con jeringa desechable, no empleándose alcohol o desinfectantes con 
fracciones volátiles en la desinfección de la piel.

6. El envío se realizará en condiciones de refrigeración.
7. Todas las muestras objeto de análisis, se empaquetaran por separado con la finalidad 

de evitar una posible contaminación.
8. Para el análisis de metales y metaloides en intoxicaciones crónicas o agudas, se 

utilizarán recipientes primarios que no contengan sustancias quelantes como el EDTA, 
remitiéndose las muestras que se indican en la siguiente tabla:

VIVO CADÁVER
INTOX. AGUDA INTOX. CRÓNICA INTOX. AGUDA INTOX. CRÓNICA

ARSÉNICO. SANGRE.
ORINA.

PELO.
ORINA.

SANGRE.
ORINA.

PELO.
UÑA.
ORINA.

MERCURIO. SANGRE.
ORINA.

PELO.
ORINA.
SANGRE.

SANGRE.
ORINA.

PELO.
SANGRE.
RIÑÓN.
ORINA.

PLOMO.
SANGRE
(nunca suero).
ORINA.

PELO SANGRE.
SANGRE
(nunca suero).
ORINA.

PELO.
UÑA.
HÍGADO.

CROMO. SANGRE.
ORINA.

PELO.
ORINA.
SANGRE.

SANGRE.
ORINA.

PELO.
UÑA.
HÍGADO.
RIÑÓN.

CADMIO. SANGRE.
ORINA.

PELO.
ORINA.
SANGRE.

SANGRE.
ORINA.

PELO.
HÍGADO.
RIÑÓN.

COBRE Y TALIO. SANGRE.
ORINA.

PELO.
ORINA.
SANGRE.

SANGRE O SUERO.
ORINA.
BILIS.

PELO.
UÑA.
SANGRE.

Sección 2.ª Estudios histopatológicos

Artículo 15.  Normas generales de recogida y preparación de muestras.
1. Todas las muestras objeto de estudio histopatológico deben ser remitidas en formol 

tamponado al 4 %. Únicamente se enviarán en fresco aquellas muestras que deban ser 
objeto de otro tipo de análisis previo, como estudios criminalísticos y de vitalidad en heridas.
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2. Para una fijación adecuada, las piezas deben quedar cubiertas totalmente por formol, 
colocando el fijador antes que la muestra para permitir la fijación de la parte inferior de la 
misma. La proporción adecuada es: Volumen de la muestra/Volumen de formol = 1/3.

3. Como recipientes se recomienda la utilización de envases de plástico de boca ancha 
adecuados al tamaño de la muestra, para los encéfalos contenedores de 3 litros y para 
corazones envases de 2 litros.

4. Las muestras en formol se mantendrán a temperatura ambiente.

Artículo 16.  Recomendaciones de envío según tipo de muestra.
1. Encéfalo. Se enviará preferentemente completo e íntegro con tronco y cerebelo hacia 

arriba, en contenedor de seguridad de 3 litros y con abundante formol. Si el estudio 
macroscópico lo realiza el médico forense, deberá seccionarlo en cortes coronales, tras 15 
días de fijación en formol. A continuación, pueden enviarse al servicio de histopatología 
todas las secciones coronales.

2. Corazón. Se enviará completo incluyendo la totalidad de las aurículas. Puede enviarse 
íntegro o seccionado en dos, mediante corte transversal por la mitad del cono ventricular por 
debajo de los músculos papilares de la válvula mitral para preservar el aparato valvular. El 
cono ventricular también puede enviarse en varias secciones transversales obtenidas 
mediante cortes paralelos al surco aurículo-ventricular posterior. La base cardíaca, 
opcionalmente, puede enviarse abierta siguiendo la dirección de la corriente sanguínea. La 
aurícula derecha debe abrirse desde la desembocadura de la vena cava inferior a la orejuela 
derecha, para preservar el nodo sinusal del sistema de conducción.

Los corazones operados, prótesis valvulares, o bypass, deben enviarse completos y sin 
corte alguno. En caso de cirugía coronaria, tratar de preservar los injertos aortocoronarios y 
buscar posibles injertos pediculados de arteria mamaria interna.

Los corazones con cardiopatías congénitas, si es posible, deben enviarse completos, sin 
cortes y perfundidos.

3. Pulmón. Se enviará muestra de los 5 lóbulos pulmonares y de los hilios, 
preferentemente en dos envases, indicando su pertenencia al pulmón derecho o izquierdo. 
Se cubrirán con papel poroso o paño y se llenará el recipiente completamente de formol.

4. Hígado, Bazo, Páncreas. Se deben enviar secciones de unos 2 centímetros de grosor: 
una sección de cada lóbulo hepático, una de bazo y otras de cabeza y cola de páncreas.

5. Glándulas suprarrenales. Se remitirán completas.
6. Riñones. Se enviará la mitad de cada riñón en sección longitudinal media.
7. Vísceras huecas. Se enviarán abiertas y lavado su contenido. El estómago debe 

abrirse por curvatura mayor. El contenido gástrico se remitirá en envase aparte, si interesan 
otros análisis.

8. Útero y anejos. El útero se enviará abierto, separando la cara anterior de la posterior, 
para lo cual se seccionarán los bordes laterales desde el cuello con una tijera y 
posteriormente el fondo con cuchillo. Los anejos se dejan unidos a la cara posterior del 
útero.

9. Líquidos para citología pleural, pericárdica y peritoneal. Se enviarán en fresco lo antes 
posible, refrigerados, o bien, diluidos en alcohol del 50-60% en proporción 1:1. También 
pueden enviarse extensiones ya fijadas durante 4-5 minutos en una mezcla de alcohol-éter, 
a partes iguales, o bien en metanol puro. Una vez secos, fijados e identificados, se 
introducirán en un contenedor de plástico para portaobjetos.

10. Médula ósea hematopoyética. Se remitirá un segmento costal de 3 a 4 cm y/o un 
fragmento de esternón de tamaño similar al anterior, fijados también en formol.

11. Músculo psoas ilíaco. Se remitirá un fragmento longitudinal representativo, fijado en 
formol.

Artículo 17.  Recomendaciones de muestreo según el tipo de muerte.
1. Muerte súbita del adulto, joven y adolescente. Se enviará encéfalo en caso de 

sospecha de enfermedad neurológica, corazón, pulmón, hígado, bazo, páncreas, glándula 
suprarrenal, riñón y otros, según hallazgos de autopsia y antecedentes clínicos. En caso de 
disección de aorta se enviará ésta unida al corazón.
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2. Muerte súbita del lactante. Se realizará la investigación según protocolo internacional 
adoptado por el INTCF. Se deben enviar todos los órganos, bien el bloque visceral tóraco-
abdominal completo, o bien separados en dos recipientes el bloque torácico y el bloque 
abdominal. En ambas modalidades conviene remitir el tubo digestivo resecado y abierto para 
mejor conservación de la mucosa. El encéfalo, íntegro, según las normas generales. 
También se enviará músculo psoas, diafragma con el bloque abdominal, médula espinal, 
cuerpos vertebrales para estudio de médula ósea, y unión costo-condral para estudio de 
placa de crecimiento.

3. Embarazo y aborto. Se remitirán, el útero abierto, separadas cara anterior de posterior, 
excepto en caso de perforación, la placenta con cordón umbilical, el embrión completo e 
íntegro para determinación de la edad gestacional. Si se trata de un feto, se remitirán las 
vísceras en un recipiente y el resto en otro.

4. Anafilaxia. Se indicarán las circunstancias de la muerte, el tiempo transcurrido entre la 
exposición al alergeno y la muerte, la sintomatología y antecedentes si se conocen. Se 
remitirán las vías respiratorias superiores, inferiores y pulmón, y muestras para descartar 
muerte súbita.

5. Iatrogenia. Se remitirá historia clínica, tratamientos, tipo de intervención realizada, 
fecha de ingreso y de muerte, entre otros datos. Las muestras se tomarán según el caso de 
que se trate. En general, el muestreo será de todos los órganos, como si se tratara de una 
muerte súbita, y en caso de intervenciones quirúrgicas, conviene enviar un esquema o fotos 
con las lesiones encontradas y en caso de investigarse una posible perforación de víscera 
hueca o un punto de sangrado, se indicará la zona problema con hilo de sutura.

6. Intoxicaciones. El muestreo se hará según el órgano diana y los órganos asociados a 
la cinética del tóxico. Como norma general se recomienda, además, un extenso muestreo de 
órganos, como para los casos de muerte súbita, con el fin de identificar otras patologías que 
en último término puedan ser las responsables de la muerte, y no el tóxico inicialmente 
sospechado.

7. Muertes relacionadas con drogas de abuso. Muestreo completo como para casos de 
muerte súbita. En el caso de tratarse de un trasportador de drogas en su aparato digestivo 
se remitirá además el intestino.

8. Muerte violenta del recién nacido. Se deberá hacer un muestreo completo de todos los 
órganos, considerando opcional la práctica de la docimasia respiratoria o test de flotación por 
parte del médico forense. Se enviará la placenta completa unida al resto del cordón umbilical 
y su zona de inserción en el abdomen acompañado de un ojal de piel.

9. Muerte por sumersión. Se enviará pulmón, muestras de los 5 lóbulos y de los hilios, y 
un muestreo general como para los casos de muerte súbita.

10. Muerte por ahorcadura y estrangulación. Se realizará la descripción del tipo de 
ahorcadura y de los hallazgos de autopsia, se remitirá un muestreo bilateral de las 
estructuras del cuello previamente disecadas: perímetro cervical completo, ambos músculos 
esternocleidomastoideos, ambos paquetes vásculo-nerviosos, arterias carótidas, venas 
yugulares y nervios y el complejo hioides-laringe.

11. Traumatismos. Se remitirá una descripción precisa de las lesiones y esquemas de las 
mismas. Para descartar patología previa al traumatismo se hará un muestreo completo como 
en casos de muerte súbita.

En casos de traumatismo cráneo encefálico es aconsejable la remisión del encéfalo de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 16.1.

12. Heridas. Para diagnostico de vitalidad se tomarán muestras de piel problema y piel 
control.

13. Muertes en incendio. Se remitirán las vías aéreas superiores y pulmón para estudio 
de negro de humo y, en su caso, la piel de quemaduras para estudio de vitalidad. Se hará 
asimismo un muestreo completo para descartar muerte súbita.

14. Muertes por electricidad. Se incluirá un informe de las circunstancias de la muerte. 
Se remitirá piel para el estudio de quemaduras y marca eléctrica. Se hará asimismo un 
muestreo completo para descartar muerte súbita.
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Sección 3.ª Estudios medioambientales, de incendios y fauna

Subsección 1.ª Estudios medioambientales

Artículo 18.  Normas generales de toma de muestras.
1. En muestras líquidas se utilizarán como recipientes primarios, botes o botellas de 

plástico, de boca ancha, con tapón a rosca, obturador y perforaciones, aptos para ser 
precintados, de una capacidad de 2.000 ml.

Si se requieren análisis microbiológicos, los envases deberán ser estériles con 
posibilidad de ser precintados y de una capacidad mínima de 500 ml.

2. En muestras sólidas se utilizarán envases de plástico de boca ancha o bolsas de 
plástico flexible, resistentes y de dimensiones adecuadas, con auto cierre y precintables. La 
cantidad mínima de muestra requerida para realizar los análisis, es de 500 g.

3. Para la investigación de compuestos orgánicos, como los derivados del petróleo, los 
envases deberán ser de vidrio.

4. Para la investigación de metales los envases deberán ser de plástico.
5. Los envases estarán todos etiquetados y precintados. En la etiqueta, se harán constar 

al menos los siguientes datos:
a) Identificación de la muestra.
b) Localización del punto de muestreo.
c) Fecha de la toma.
d) Hora de la toma.
e) Diligencias policiales, judiciales, etc.
f) Nombre de quien toma la muestra.
g) Firma de quien toma la muestra.
6. Las muestras para estudios relacionados con delitos medioambientales deberán 

remitirse urgentemente y refrigeradas, a ser posible antes de que transcurran 24 horas 
desde su toma.

Artículo 19.  Clases de contaminantes y medios receptores.
1. Clases de contaminantes:
a) Vertidos líquidos y/o pastosos.
b) Residuos sólidos y líquidos.
c) Gases y material particulado.
2. Clases de medios receptores:
a) Aguas continentales:
1.º Aguas superficiales.
2.º Aguas subterráneas.
b) Aguas de mar.
c) Suelos.
d) Atmósfera.

Artículo 20.  Toma de muestras según clase de contaminante.
1. Cuando se investigue el potencial tóxico de un determinado vertido sobre alguno de 

los medios receptores anteriormente expuestos, se tomarán muestras en el punto exacto de 
vertido antes de mezclarse con el medio receptor.

2. Cuando se investigue el potencial tóxico de un residuo, las muestras se tomarán de 
diferentes lugares del mismo para poder determinar sus características físicas y químicas 
globales. Las muestras se tomarán de las zonas que se observen menos alteradas por el 
efecto de los agentes meteorológicos.

3. Cuando se investigue una emisión a la atmósfera de gases o material particulado, se 
tomarán las muestras con captadores adecuados y se enviarán los cartuchos, filtros o viales 
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de captación, sellados. Si es posible se tomarán muestras tanto del foco de emisión como de 
las zonas presuntamente afectadas.

Artículo 21.  Toma de muestras según la clase del medio receptor.
1. Cuando se investigue el potencial tóxico de un determinado vertido en una corriente 

de agua superficial, se tomarán muestras de aguas arriba del punto de vertido, muestra de 
referencia no afectada por el vertido, y aguas abajo, a una distancia orientativa de 50 m, 
donde la mezcla con el vertido sea homogénea. La toma de muestras se deberá efectuar 
cerca de la corriente principal, a una profundidad media evitando la proximidad de la orilla.

2. En lagos y embalses se deben evitar áreas de turbulencia para minimizar la perdida 
de componentes volátiles en la muestra. Se muestreará desde la superficie descendiendo 
progresivamente en profundidad y se tendrá la precaución de no remover el fondo, a fin de 
no recoger partículas sedimentadas.

3. Para la investigación de acuíferos se tomarán muestras de agua en pozos, dejando 
bombear el agua al menos dos minutos.

4. Para la investigación en aguas de abastecimiento, se deberá dejar correr el agua por 
las tuberías al menos dos minutos, antes de realizar la toma de muestras.

5. Para la investigación de un terreno contaminado por un vertido o residuo, se ha de 
enviar una muestra del suelo afectado por la contaminación y otra, de características 
similares, del entorno que no esté afectado por la contaminación del vertido.

Artículo 22.  Toma de muestras en vertidos de purines y lodos de depuradora.
Se tomarán las muestras en envases de plástico de 2.000 ml de capacidad. Dada la 

posibilidad de fermentación de estas muestras, se deberán utilizar envases provistos de 
doble tapa, la primera con cierre a presión y la segunda con cierre de rosca, u otro tipo de 
envases adecuados para evitar la sobrepresión.

Artículo 23.  Toma de muestra en vertidos de petróleo y derivados.
1. En caso de vertidos o fugas desde barcos petroleros o cualquier otro tipo de barco o 

depósito fijo o flotante, se tomarán muestras del producto contaminante en el origen del 
vertido, en la estela de los hidrocarburos flotantes, en las playas o riberas afectadas y en los 
fondos. El número de muestras a tomar se determinará de acuerdo con el laboratorio.

2. En caso de vertidos o fugas en suelos, deberá enviarse muestra del producto original 
vertido, muestras del suelo contaminado y de aguas de pozos o manantiales cercanos para 
el estudio de la afectación del acuífero correspondiente. El número de muestras a tomar se 
determinará de acuerdo con el laboratorio.

3. En todos los casos, las muestras se tomarán antes de la aplicación de emulgentes y 
dispersantes. Los recipientes se llenarán en su totalidad para evitar la pérdida de fracciones 
volátiles.

Subsección 2.ª Estudios de incendios forestales

Artículo 24.  Toma de muestras.
Se enviará cualquier material que pueda tener relación con el origen del incendio, como 

botellas, recipientes con su contenido y vacíos. Se empaquetarán individualizados en cajas 
de cartón como contenedor primario y en bolsas de plástico cerradas como contenedor 
secundario. Los posibles acelerantes se enviarán en recipientes de vidrio o metal.

Subsección 3.ª Estudio sobre la fauna

Artículo 25.  Toma de muestras en supuestos de envenenamientos de la fauna.
1. En el caso de mortandad de peces se remitirán muestras de agua.
2. En el caso de muertes de mamíferos y aves, se enviará el contenido estomacal del 

animal.
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3. En el caso de existir en el entorno recipientes sospechosos de haber contenido el 
tóxico, se enviarán íntegros, con las etiquetas comerciales o inscripciones, con el fin de 
orientar la investigación.

Sección 4.ª Estudios biológicos

Artículo 26.  Tipos de estudios biológicos.
Los estudios biológicos se clasifican en:
1. Estudios de identificación genética.
2. Estudio de diatomeas e hidremias en casos de muerte por sumersión.
3. Estudios bioquímicos en casos de muertes súbitas e intoxicación.
4. Estudios microbiológicos en casos de muertes de etiología no aclarada.
5. Estudio de identificación de setas y plantas superiores en casos de intoxicación.
6. Estudios entomológicos.

Subsección 1.ª Estudios de identificación genética

Artículo 27.  Clases de estudios de identificación genética.
Los estudios de identificación genética que se realizan son:
1. Investigación biológica de la paternidad y/o maternidad.
2. Identificación de restos cadavéricos.
3. Identificación de indicios biológicos de interés criminal procedentes del lugar de los 

hechos.
4. Identificación de indicios biológicos procedentes del cuerpo de la víctima y/o 

sospechoso.
5. Identificación de indicios biológicos en casos de agresión sexual.
6. Identificación genética de muestras clínicas.

Artículo 28.  Procesos que afectan a la integridad de una muestra.
1. Contaminación por material biológico humano. Se debe al depósito de material 

biológico humano, en el lugar de los hechos y/o en el cuerpo de la víctima, con posterioridad 
a la producción del delito. Esta contaminación puede ser causada por personas ajenas a la 
investigación, como curiosos o familiares, o por personas que colaboran en la investigación, 
de forma accidental o por desconocimiento. Puede tener lugar durante el proceso de 
recogida de indicios si no se mantienen unas precauciones mínimas y/o por defectos en el 
empaquetado de las muestras.

2. Transferencia de indicios biológicos. Se debe al traslado, normalmente accidental, de 
los indicios de una localización a otra, lo que puede dar lugar a su contaminación o a su 
pérdida. Los vestigios biológicos que sufren con más facilidad este cambio de localización 
son los pelos.

3. Contaminación microbiológica. Este tipo de contaminación tiene lugar por el desarrollo 
de microorganismos y suele estar favorecida por la humedad y las altas temperaturas. 
Normalmente se produce o incrementa por defectos en el empaquetado y conservación de 
las muestras hasta su envío al laboratorio.

4. Contaminación química. Se debe a la presencia de productos químicos que van a 
dificultar algunos de los procesos del análisis genético, fundamentalmente la amplificación y 
extracción de ADN. Se produce fundamentalmente cuando las muestras se envían inmersas 
en productos conservantes como el formol o cuando se realizan estudios previos con 
sustancias químicas, como el revelado de huellas dactilares, que pueden comprometer el 
análisis de ADN.

5. Degradación del ADN. El uso de luz ultravioleta para la búsqueda de indicios puede 
dañar la estructura del ADN.

6. Interferencia con los análisis posteriores, eliminación o enmascaramiento de vestigios 
por el uso de reactivos para revelar manchas latentes.
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Artículo 29.  Normas generales de actuación para la recogida de muestras.
La toma de muestras se realizará de la siguiente forma:
1. Aislar y proteger lo más rápidamente posible el lugar de los hechos y recoger los 

indicios biológicos.
2. Usar guantes limpios y cambiarlos con frecuencia, especialmente cuando se 

manipulan indicios biológicos susceptibles de tener distinto origen.
3. Evitar hablar, toser o estornudar sobre las muestras. Usar mascarilla.
4. Usar bata, calzas u otro tipo de ropa protectora.
5. Utilizar instrumental desechable de un solo uso siempre que sea posible o limpiarlo 

bien antes de recoger cada indicio biológico.
6. No añadir conservantes a las muestras.
7. Dejar las muestras secar a temperatura ambiente, en un lugar protegido, antes de 

empaquetarlas para su envío al laboratorio.
8. Empaquetar cada muestra por separado.
9. Empaquetar las muestras en bolsas de papel o cajas de cartón evitando utilizar 

plástico. Los hisopos deben ser introducidos en cajas específicas para los mismos.
10. Es recomendable el uso de equipos que trabajen con luz en el rango visible del 

espectro.
11. Se recomienda el uso de reactivos con compatibilidad conocida para análisis 

genéticos.
12. Enviar inmediatamente las muestras al laboratorio.

Artículo 30.  Toma de muestras de referencia.
Con independencia del estudio que se vaya a realizar deberán enviarse las muestras 

indubitadas de las personas relacionadas con el caso.
1. Muestras de personas vivas:
a) Epitelio bucal. Para la toma de muestras se frotará la cara interna de los carrillos y 

encías con dos hisopos estériles secos. Los hisopos serán introducidos en cajas de cartón 
específicas para hisopos. En caso de empaquetar estas cajas se deberán dejar secar los 
hisopos al menos una hora, para evitar la degradación del ADN.

b) Sangre. Se recogerán 5 ml de sangre en un tubo con EDTA como anticoagulante. 
Enviar refrigerado.

c) Pelos arrancados con raíz. Se usarán para comparación morfológica. Se tomarán tres 
pelos de cada región anatómica que representen la variabilidad morfológica de los pelos del 
sujeto. El número total de pelos no será inferior a diez. Los pelos serán introducidos en 
diferentes sobres de papel convenientemente etiquetados.

d) En personas transfundidas recientemente y/o con trasplantes de médula ósea, es 
obligatoria, como muestra de referencia, una toma bucal, además de la sangre.

2. Muestras de cadáveres:
a) Cadáveres en buen estado de conservación. Se remitirán:
1.º Sangre: se recogerán 10 ml en dos tubos con EDTA como anticoagulante. Enviar 

refrigerada.
2.º Músculo esquelético: se obtendrán dos fragmentos de músculo, de unos 10 g, de las 

zonas mejor conservadas. Se deben envasar en frascos de boca ancha con cierre 
hermético. Se enviarán refrigerados.

3.º Piezas dentales: si existen dudas sobre la conservación del cadáver, conviene extraer 
cuatro piezas dentales, si es posible molares, como reserva, a fin de evitar la posible 
exhumación del cadáver.

b) Cadáveres carbonizados. Enviar sangre semisólida de la cavidad cardiaca, músculo 
de zonas preservadas, piezas dentales y hueso largo, como el fémur.

c) Cadáveres en avanzado estado de putrefacción o esqueletizados. Si su estado lo 
permite, enviar sangre y músculo de zonas preservadas. En todos los casos se deben 
enviar:
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1.º Piezas dentales: Al menos 4 piezas que no estén dañadas, si es posible molares, que 
se enviaran en una bolsa de papel.

2.º Huesos: Siempre que sea posible un hueso largo, preferiblemente el fémur, que debe 
limpiarse de restos de putrílago y enviarse en una caja de cartón, si no hay restos de tejidos 
blandos, o en un recipiente de plástico.

d) Cadáveres embalsamados o momificados. Se deberán valorar las muestras más 
adecuadas en función de la antigüedad, técnica de embalsamamiento, etc., de acuerdo con 
el laboratorio.

e) Otras muestras de referencia de restos de fallecidos:
1.º Análisis de restos biológicos del fallecido existentes en centros hospitalarios. Es 

posible analizar muestras de sangre, biopsias incluidas en parafina, preparaciones 
histológicas, etc.

No es recomendable el análisis de tejidos conservados en formol durante mucho tiempo, 
a no ser que sea la única muestra disponible, ya que este compuesto modifica el ADN, 
dificultando, cuando no imposibilitando la obtención de resultados.

2.º Análisis de restos biológicos del fallecido que aún permanezcan en el ámbito familiar. 
Es posible analizar muestras que contengan restos biológicos del fallecido como sobres, 
sellos con restos de saliva, maquinillas de afeitar, peines, cepillos, etc. Estas muestras en 
muchos casos deben ser autentificadas mediante análisis genético de familiares.

3.º Restos fetales. Se analizarán los restos fetales, placentarios y el cordón umbilical. Se 
enviarán refrigerados.

Artículo 31.  Investigación biológica de la paternidad y/o maternidad.
1. Cuando el presunto padre, el hijo y/o la madre están vivos se enviará una muestra de 

referencia de sangre o muestra bucal de cada uno de ellos, según se describe en el artículo 
29.1.

2. Cuando el presunto padre biológico ha fallecido hay tres posibles estrategias:
a) Análisis de restos óseos, según se describe en el artículo 29.2 letras a), b), c) y d) de 

muestras de cadáveres.
b) Análisis de restos biológicos del fallecido existentes en centros hospitalarios o en el 

ámbito familiar, según se describe en el artículo 29.2.e).
c) Análisis de muestras biológicas procedentes de familiares del fallecido. Se enviaran 

muestras de referencia de sangre o muestra bucal de cada uno de los familiares, según se 
describe en el artículo 29.1.

Los familiares recomendados para el análisis biológico de paternidad, de mayor a menor 
eficacia son:

1.º Ambos abuelos paternos.
2.º Hijos biológicos adicionales del presunto padre fallecido, al menos dos, y la/s madre/s 

de éstos.
3.º Hermanos biológicos del presunto padre fallecido, al menos dos.
4.º Otros familiares. La eficacia es limitada. Consultar con el laboratorio las distintas 

posibilidades.
3. Investigación de paternidad a partir de restos fetales. Se enviarán los restos fetales y 

placentarios, cordón umbilical o el líquido amniótico y muestras de referencia de la madre y 
el supuesto padre.

Artículo 32.  Identificación de restos cadavéricos.
1. Muestras procedentes del cadáver o restos cadavéricos: se recogerá la muestra 

según establece el artículo 28. Si se sospechase que los restos cadavéricos corresponden a 
varios individuos, resulta necesario enviar las muestras por separado en la forma ya 
indicada.

2. Los familiares más adecuados para proceder a la identificación, por orden de 
prioridad, son los siguientes:

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 73  Preparación y remisión de muestras objeto de análisis 

– 2203 –



a) Ascendientes y descendientes directos para estudios de paternidad con marcadores 
STRs autosómicos.

1.º Padre y madre biológicos del fallecido.
2.º Hijos del fallecido y el otro progenitor de éstos.
b) Hermanos del fallecido. Si la víctima es un varón es recomendable la obtención de 

muestras de hermanos varones para investigar la línea paterna mediante marcadores de 
cromosoma Y, además de la línea materna mediante ADN mitocondrial. Con estos familiares 
se reduce el poder de discriminación.

c) Otros familiares. Si no es posible obtener muestras de los familiares anteriormente 
descritos, es recomendable la obtención de muestras de familiares que mantengan la línea 
paterna y/o materna. Consultar con el laboratorio las distintas posibilidades.

Artículo 33.  Identificación de indicios biológicos de interés criminal procedentes del lugar de 
los hechos.

1. Manchas secas en muestras de fácil transporte. En general, este tipo de muestras 
serán recogidas e introducidas cada una por separado en bolsas de papel o cajas de cartón. 
Las muestras más frecuentes son:

a) Colillas. Deben recogerse con pinzas limpias e introducirse por separado en bolsas de 
papel o cajas de cartón pequeñas.

b) Chicles. Deben recogerse con pinzas limpias e introducirse por separado en envases 
de plástico duro.

c) Sobres y sellos. Sin despegarse, se recogen con unas pinzas limpias y se introducen 
en bolsas de papel o plástico.

d) Armas blancas. Se deben recoger con precaución para no afectar al estudio de 
huellas dactilares y colocarlas, por separado, en cajas de cartón especialmente preparadas 
para este tipo de muestras, de tal manera que queden bien sujetas. Si no se cuenta con este 
tipo de cajas, se debe proteger la hoja e introducir por separado en bolsas de papel.

e) Llaves, monedas, joyas y similares. Se deben recoger con unas pinzas limpias e 
introducir por separado en bolsas de papel.

f) Piedras, ramas, hojas y similares. Se deben recoger de forma adecuada para evitar 
contaminaciones e introducir por separado en bolsas de papel.

g) Billetes, papeles, cartones pequeños y similares. Se procederá en forma análoga al 
apartado anterior.

2. Manchas secas en muestras no transportables de superficie no absorbente. En estos 
casos las muestras, cristales, metales y similares, pueden recogerse frotando con un hisopo 
estéril ligeramente mojado en agua destilada o suero salino, para su introducción inmediata 
en cajas para hisopos; o bien raspando la mancha con un bisturí sobre un papel que debe 
ser cuidadosamente doblado e introducido en una bolsa de papel.

3. Manchas secas en muestras no transportables de superficie absorbente. Para estas 
muestras, cortinas, alfombras y similares, lo más adecuado es recortar las manchas con un 
bisturí o unas tijeras y enviarlas por separado en bolsas de papel.

4. Ropas con indicios húmedos. Hay que dejarlas secar en un lugar protegido, sobre una 
superficie limpia. Una vez secas, empaquetarlas por separado en bolsas de papel. Si se 
recogen en bolsas de plástico, para su traslado al lugar de secado, se deben mantener en 
plástico el tiempo imprescindible para su traslado y desempaquetar inmediatamente.

5. Preservativos con semen. Se atan bien para que no se derrame el contenido y se 
introducen en frascos de plástico de boca ancha. Enviar refrigerados.

6. Orina u otros fluidos. Deben recogerse con una pipeta de plástico desechable e 
introducirse en tubos o frascos de plástico de boca ancha. Enviar refrigerados.

7. Pelos dubitados. Los pelos dubitados deben ser recogidos con unas pinzas limpias 
colocando cada pelo o cada grupo de pelos en un papel pequeño que debe ser doblado con 
cuidado e introducido en una bolsa de papel pequeña.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 73  Preparación y remisión de muestras objeto de análisis 

– 2204 –



Artículo 34.  Identificación de indicios biológicos procedentes del cuerpo de la víctima/
sospechoso.

1. Manchas de saliva, sangre, semen u otros fluidos biológicos en el cuerpo de la 
víctima. Recoger las manchas con hisopos estériles ligeramente mojados con agua destilada 
o suero salino. Limpiar todo el área presionando suavemente y si es posible con un solo 
hisopo. Introducir en cajas de cartón específicas para hisopos.

2. Saliva en marcas de mordeduras. Recoger la mancha con hisopos estériles 
ligeramente mojados con agua destilada. Limpiar de forma circular la marca dejada por los 
dientes y toda el área interior que delimitan. Introducir en cajas de cartón específicas para 
hisopos.

3. Uñas. Examinar las manos y uñas, recogiendo con unas pinzas los pelos o fibras 
existentes. Cortar el borde distal de las uñas para analizar en el laboratorio la posible 
presencia de restos de sangre y piel. Recoger por separado cada uña sobre un papel que 
debe ser cuidadosamente doblado e introducido en una bolsa de papel pequeña. En 
cadáveres no extraer la uña completa sino solo el borde distal.

4. Pelos dubitados. Los pelos dubitados deben ser recogidos con unas pinzas limpias 
colocando cada pelo o cada grupo de pelos en un papel pequeño que debe ser doblado con 
cuidado e introducido en una bolsa de papel pequeña.

Artículo 35.  Identificación de indicios biológicos en casos de agresión sexual.
1. Tomas bucales para búsqueda de semen. Se recogerán los posibles restos de semen 

con dos hisopos estériles que se pasaran con cuidado y sin frotar mucho, por debajo de la 
lengua, alrededor de las encías, de los dientes y por el paladar. Se introducirán en cajas de 
cartón específicas para hisopos.

Esta es la primera toma que debe realizarse, ya que en la boca los restos de semen 
desaparecen con cierta celeridad.

2. Superficie corporal. Hay que buscar manchas de saliva, sangre o semen, mordeduras 
o similares que deben recogerse con hisopos estériles según se ha descrito en el artículo 34, 
puntos 1 y 2.

3. Peinado de vello púbico y recogida de pelos dubitados. Mediante peinado suave para 
no arrancar pelos de la víctima, sobre un papel blanco, enviándose tanto el peine como el 
papel sobre el que se ha realizado el peinado.

4. Tomas vaginales, cervicales y de genitales externos. Se deben obtener con dos 
hisopos estériles secos limpiando la cavidad vaginal, dos para el cuello uterino y uno para la 
región vulvar.

La toma de los hisopos deberá realizarse de la zona exterior a la interior, primero la 
vulva, después la cavidad vaginal y por último el cuello uterino para no arrastrar hacia 
adentro los posibles restos o que estos queden adheridos al palo del hisopo y no al 
absorbente del mismo. Esta toma deberá realizarse antes de hacer el lavado vaginal. Los 
hisopos se introducirán en cajas de cartón específicas para ellos.

5. Lavado vaginal. Se lleva a cabo después de la toma con hisopos, para lo cual se 
utilizarán unos 10 ml de suero fisiológico estéril que se recogerá en un tubo o frasco de 
plástico. Enviar refrigerado.

6. Tomas anales y del margen anal. Deben ser obtenidas limpiando con dos hisopos 
estériles secos el conducto ano rectal y el margen anal, respectivamente. No enviar heces.

7. Las ropas vestidas por la víctima en el momento de la agresión deberán envolverse 
cada una por separado en papel, e introducirse en bolsas de papel independientes.

Es aconsejable el uso del kit de agresiones sexuales del INTCF.

Artículo 36.  Identificación genética de muestras clínicas.
1. Bloques de parafina y portaobjetos con cortes histológicos. Se enviaran por separado 

en bolsas de papel pequeñas o en estuches para portaobjetos.
2. Líquido amniótico. Se recogerá una muestra de unos 10 ml que se introducirá en un 

tubo o frasco de plástico. Enviar refrigerado.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 73  Preparación y remisión de muestras objeto de análisis 

– 2205 –



Subsección 2.ª Estudio de diatomeas e hidremias en casos de muerte por sumersión

Artículo 37.  Normas generales de recogida de muestras.
Las muestras deberán recogerse en frascos separados, de boca ancha y cierre 

hermético, para evitar la contaminación cruzada. Se evitará el contacto de las vísceras con 
las muestras del medio líquido en el que se produjeron los hechos. Se enviarán refrigeradas 
y sin líquido fijador.

Artículo 38.  Tipos de muestras.
1. Muestras procedentes del cadáver.
a) Sangre de ambos ventrículos. Se deberá recoger la mayor cantidad de sangre de 

ambos ventrículos por separado e introducirla en sendos tubos con EDTA como 
anticoagulante. Es conveniente realizar la extracción por punción intracardiaca evitando abrir 
el corazón.

b) Pulmón. Porciones distales de los diferentes lóbulos, principalmente el inferior derecho 
de 100 a 200 gramos.

c) Esternón o fémur para estudio de la médula ósea.
d) Sistema nervioso central. Duramadre, cerebelo completo y plexos coroideos.
e) Bazo e hígado. Unos 100 g de cada órgano.
2. Muestras procedentes del medio líquido donde se han producido los hechos. Se 

recogerán unos 100 ml. En cauces profundos es recomendable tomar muestras a diferentes 
alturas: profunda, media y superficie.

Subsección 3.ª Estudios bioquímicos en casos de muertes súbitas e intoxicación

Artículo 39.  Tipos de muestras.
1. En casos de muerte súbita, el tiempo máximo que puede haber transcurrido desde el 

momento de la muerte hasta la toma de muestras es de una hora. Para la determinación de 
glucosa, urea, creatinina y cloruros se enviarán las muestras que a continuación se 
relacionan:

a) Humor vítreo, 0,5 ml que se introducirán en un tubo de ensayo estéril sin adición de 
ningún tipo de sustancia.

b) Sangre, 1 ml con heparina, como anticoagulante. Para la determinación de glucosa la 
sangre será introducida en tubos con fluoruro sódico-oxalato potásico.

2. En casos de intoxicación por plaguicidas organofosforados o carbamatos, para 
determinación de acetilcolinesterasas y/o pseudocolinesterasas, el tiempo máximo que 
puede haber transcurrido desde el momento de la muerte hasta la toma de muestras es 
igualmente de una hora. Deberá enviarse 1 ml de sangre en un tubo con EDTA o heparina 
como anticoagulante, refrigerado.

Subsección 4.ª Estudios microbiológicos en casos de muerte de etiología no aclarada

Artículo 40.  Tipos de estudios.
Los supuestos más frecuentes de muerte de etiología desconocida en los que se debe 

realizar análisis microbiológico son:
1. Muerte inesperada de posible origen infeccioso.
2. Muerte súbita cardiaca.
3. Muerte súbita del lactante y del niño.

Artículo 41.  Normas generales de recogida de muestras.
La toma de muestra de biopsias, de tejidos/órganos, orina y aspirados se hará en tubos 

o frascos estériles de boca ancha y tapón de rosca, adecuados al tamaño de la muestra. Se 
prestará especial atención al cierre de los envases para evitar derrames.
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Las muestras para el análisis microbiológico, pueden verse afectadas por numerosos 
procesos: contaminación microbiológica con flora cutánea o exógena, migración bacteriana 
postmortem, degradación de las muestras, alteración de la viabilidad de los patógenos que 
pueden contener, etc. por ello se deberán tomar una serie de precauciones encaminadas a 
proteger las muestras:

1. El cadáver debe ser conservado a 4 ºC lo antes posible y hasta la realización de la 
autopsia.

2. El personal implicado en la autopsia debe realizar un lavado quirúrgico previo.
3. Antes de comenzar la autopsia, se lavará el cadáver con un antiséptico eficaz. Si esto 

no es posible, al menos se lavarán las zonas donde se vaya a practicar la toma de muestra 
para microbiología o donde se vaya a realizar la apertura de cavidades.

4. La autopsia se realizará en un período que no supere las 24 horas desde la muerte y 
preferentemente en las primeras 15 horas.

5. Las muestras de sangre y otros fluidos corporales, exudado nasofaríngeo, orina y 
heces, se tomarán al comienzo de la autopsia.

6. No se debe emplear el oxalato como anticoagulante, ni el fluoruro como conservante, 
por ser tóxicos para muchos microorganismos.

7. Los exudados se deberán recoger mediante hisopos de poliéster o cualquier otro 
material sintético, nunca de algodón o alginato de calcio. Se evitaran los hisopos con 
vástagos de madera. Los hisopos deberán introducirse en un medio de transporte que será 
diferente según la patología que se sospeche; Amies o Stuart para bacteriología o como 
medio de transporte viral. Se tomarán al menos dos hisopos en cada caso.

8. Si se desconoce si la etiología es viral o bacteriana, habrá que tomar la misma 
muestra con los dos sistemas de transporte por separado.

9. Si se sospecha una infección por anaerobios, se inocularán en un vial de anaerobios 
que se enviará al laboratorio, inmediatamente, sin refrigeración.

10. La apertura de cavidades y disección de órganos, se realizará empleando las 
técnicas de esterilidad y asepsia quirúrgicas usuales. Se evitará romper vasos sanguíneos u 
otros órganos, especialmente el intestino.

11. Las muestras se obtendrán esterilizando la superficie del órgano con una espátula 
ardiente y cortando bloques de tejidos desde la zona central del área cauterizada o 
aspirando fluidos a través de ésta.

12. Se aconseja realizar tomas de dos o más órganos empleando un kit de instrumentos 
estériles para cada órgano o tejido.

13. Los envases para análisis microbiológicos no se compartirán con otros análisis.
14. Se deberá reseñar la hora de la toma de muestra y el tiempo transcurrido entre la 

muerte y su envío.

Artículo 42.  Toma de muestras para estudios microbiológicos. Recomendaciones de 
recogida por tipo de muestra.

1. Sangre y suero sin conservantes. La sangre, preferiblemente periférica, y el suero, son 
muestras obligatorias en cualquier muerte súbita infecciosa, sea cual sea el cuadro clínico. 
Se podrá tomar también de las venas subclavia, femoral o axilar.

Se procederá a la desinfección de una porción de piel de 16-20 cm2, primero con una 
gasa impregnada con alcohol y a continuación se friccionará con otra gasa o algodón 
impregnado de una solución antiséptica eficaz. Una vez seca la piel se procederá a la 
aspiración aséptica de sangre de la vena con una jeringa. Se cambiará de aguja para la 
inoculación de la sangre en los envases adecuados.

Se recomienda recoger tres tubos de 3 a 5 ml. Uno de sangre con citrato trisódico o, en 
su defecto, polianetol sulfonato sódico (SPS), como anticoagulantes, para cultivo 
bacteriológico. Otro de sangre con EDTA, como anticoagulante, para técnicas moleculares 
(PCR) y un tercero con el suero obtenido mediante centrifugación de un tubo de sangre con 
activador de coagulo, para análisis antigénicos y serológicos.

Si se sospechara una infección sistémica, es recomendable inocular parte de la muestra 
de sangre, entre 5 a 10 ml, en frascos para hemocultivo. Esta muestra se contamina muy 
fácilmente y por eso nunca deberá sustituir a las muestras de sangre anteriormente citadas.
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No se utilizarán tubos con oxalato o fluoruro.
2. Líquido cefalorraquídeo (LCR). La toma se podrá realizar en el conducto raquídeo, por 

punción lumbar percutánea, en cisterna magna o en ventrículos laterales.
La zona de piel donde se va a realizar la punción lumbar se desinfectará con un 

antiséptico eficaz antes de proceder a la extracción de la mayor cantidad posible de líquido.
3. Tejidos y órganos en fresco. Es recomendable hacer el estudio de bazo, pulmón, 

miocardio, cerebro, riñón, hígado y glándulas suprarrenales.
Se tomarán cuñas de 1 cm3, en las condiciones de asepsia ya indicadas, de cada uno 

de los órganos indicados que se introducirán en recipientes estériles separadamente.
Es aconsejable tomar una muestra de cada lóbulo del pulmón, especialmente en los 

casos de muerte súbita infantil, en las que el aspecto macroscópico del pulmón puede 
inducir a error con respecto a la existencia de infección.

Se reseñará la localización exacta de donde se obtuvo la muestra, el lóbulo del pulmón 
de que se trate o la región sospechosa del órgano.

4. Orina. Es la muestra de elección para el diagnóstico rápido de legionella y para el 
diagnóstico, mediante técnicas antigénicas, de la neumonía por Streptococcus pneumoniae.

Se recogerá por punción de la vejiga y se introducirá en recipientes estériles.
5. Exudados faríngeos. Se recogerán, al menos dos hisopos, que se rotaran varias veces 

por la región amigdalar, especialmente de la zona con exudado o inflamación. Uno de estos 
hisopos deberá introducirse en un medio de transporte específico para virus.

Se evitará la zona labial, bucal, lengua y úvula, contaminadas con flora saprofita.
6. Aspirado nasofaríngeo. Se recomienda para el estudio de virus respiratorios y ante la 

sospecha de infección por Bordetella pertussis.
Se obtendrá mediante aspiración de cada una de las fosas nasales, con ayuda de una 

sonda que se introducirá por la fosa nasal hasta llegar a la vía aérea superior o con una 
torunda nasofaríngea, que incorpora un medio de transporte como el de Stuart, que se rotará 
varias veces por la región nasofaríngea. Ante la sospecha de infección viral se tomará una 
segunda torunda con medio de transporte para virus.

7. Otros fluidos corporales: Líquidos pleural y abdominal. Exudados purulentos. En casos 
de infección localizada son útiles: el líquido pleural para el diagnóstico de neumonía, sobre 
todo si hay empiema y el líquido libre en cavidad abdominal ante la sospecha de peritonitis.

Se recogerán mediante aspiración con aguja y jeringa estériles, extrayendo con cuidado 
todo el aire que se haya introducido, para mantener las condiciones de anaerobiosis, y se 
dispondrán en un tubo o frasco estéril.

Ante la sospecha de infección por microorganismos anaerobios se deberán introducir en 
envase con medio de transporte específico.

Los exudados purulentos, se recogerán con un hisopo con medio de transporte Amies o 
Stuart.

8. Aspirado bronquial. Se realizará ante la sospecha de infección respiratoria. Se 
obtendrá mediante la introducción de una jeringa estéril en el bronquio lobar inferior, 
inmediatamente después de la separación de los bronquios principales. Se extraerá el aire 
que se haya introducido en el recipiente, en el que se remite al laboratorio, para intentar 
mantener las condiciones de anaerobiosis.

9. Heces. La muestra de heces es necesaria en caso de antecedentes de gastroenteritis, 
sospecha de una toxiinfección alimentaria, miocarditis aguda y muerte súbita del lactante.

Las heces se recogerán con espátula o cucharilla y se dispondrán en envase estéril. Si 
no es posible su obtención se usará un hisopo rectal, al menos por duplicado, en medio de 
transporte adecuado a la patología sospechada.

10. Abscesos y heridas.
a) Abscesos: en los cerrados la toma se hace aspirando el pus con jeringa y aguja, 

preferiblemente a través de una zona de piel sana. Si no se obtuviera una muestra se podrá 
inyectar suero salino estéril subcutáneo y volver a aspirar. Una vez realizada la aspiración, 
se debe expulsar el aire inoculando la muestra en tubo estéril, preferentemente con medio 
de transporte para anaerobios. En los abscesos abiertos la muestra se tomará con hisopo.

b) Heridas: previa desinfección de la zona más externa de la piel, mediante una torunda, 
se muestreará el tejido celular subcutáneo de los bordes de la herida o de la base de la 
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lesión. En el caso de heridas muy secas, se recomienda impregnar la torunda con suero 
salino estéril antes de realizar la toma.

11. Oído medio. Se recomienda ante la sospecha de infección meníngea o diseminada 
con antecedentes de otitis bacteriana.

La toma de muestra se realizará con torunda provista de medio de transporte, Amies/
Stuart, tras la limpieza del conducto auditivo externo con un antiséptico.

Artículo 43.  Recomendaciones de recogida de muestras según el tipo de muerte.
1. Sospecha de infección bacteriana fulminante: se recomienda recoger dos tubos de 

sangre, uno con citrato sódico y otro con EDTA, suero, LCR, tejidos/órganos en fresco y 
orina. Los principales órganos son: bazo, pulmón, miocardio, cerebro, riñón, hígado y 
glándulas suprarrenales. Estas últimas son especialmente importantes ante la sospecha de 
infección meningocócica o ante el diagnóstico de un síndrome de Waterhouse-Friderichsen.

Ante el supuesto de una peritonitis bacteriana, además de la sangre y el bazo se remitirá 
líquido peritoneal, en envase específico de anaerobios.

Si se observan adenopatías, también se recomienda el análisis de ganglios.
2. Sospecha de intoxicación alimentaria o gastroenteritis: son imprescindibles tanto la 

sangre, que permite confirmar la septicemia, como las heces.
3. Muerte súbita del lactante y del niño: antes de la autopsia se recomienda la toma de 

aspirado nasofaríngeo, exudado faríngeo, heces, sangre, suero, LCR, fluidos corporales e 
hisopo de lesiones.

Durante la autopsia se recomienda tomas de tejidos, principalmente bazo, pulmón, 
miocardio, cerebro, hígado, hisopos bronquiales y exudados purulentos.

4. Muerte súbita cardiaca: sospecha de enfermedad miocárdica de origen infeccioso.
a) Muestras en fresco: sangre con EDTA, suero y corazón en fresco, una porción de 3 a 

5 g de punta de miocardio en envase estéril y preferentemente en medio de transporte viral.
Hisopos faríngeo y nasofaríngeo recogidos con medio de transporte preferentemente 

viral.
Pulmón, líquido pleural y aspirado bronquial si hubiera existido sintomatología 

respiratoria.
En caso de diarrea los días previos a la muerte, heces en recipiente estéril o hisopo 

rectal con medio de transporte preferentemente viral.
b) Muestras fijadas: es prioritario que este análisis se efectúe con la mayor rapidez 

desde que se establece el diagnóstico histológico.
Se tomarán secciones de parafina de miocardio, procedentes de dos zonas del corazón 

seleccionadas según los hallazgos histopatológicos: una zona con infiltrado inflamatorio y 
otra de una zona control con celularidad normal. De cada una de ellas se tomarán 5-6 cortes, 
cada uno de ellos de 5 micras, que se dispondrán en tubo Eppendorf estéril y se mantendrán 
refrigeradas hasta su análisis.

5. Otros supuestos clínicos. En los restantes supuestos en que se considere adecuado 
realizar un estudio microbiológico, las muestras se tomarán de la forma indicada, de acuerdo 
a los antecedentes clínicos y a los hallazgos macroscópicos de autopsia, consultando 
cualquier duda con el servicio de biología del Departamento de Madrid del INTCF.

Artículo 44.  Envío de las muestras al laboratorio.
Todas las muestras para análisis microbiológico se remitirán al servicio de biología del 

Departamento de Madrid del INTCF.
El traslado de las muestras debe realizarse de forma inmediata. Las muestras deben 

conservarse a una temperatura entre 2-8 ºC. Si el envío se va a retrasar más de 24-48 
horas, la muestra podrá ser congelada a –70 °C, manteniendo la cadena de frío durante el 
transporte.
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Subsección 5.ª Estudios de identificación de setas y plantas superiores en casos de 
intoxicación

Artículo 45.  Identificación de setas.
Se enviará el contenido del estómago refrigerado, en un frasco de cierre hermético sin 

conservantes.
Igualmente, se remitirá un ejemplar completo de la seta sospechosa de intoxicación o, de 

no ser posible, restos de la misma. Estas muestras se enviarán por separado, en frascos sin 
conservantes.

Subsección 6.ª Estudios entomológicos

Artículo 46.  Normas generales de recogida.
1. Las muestras para estudios entomológicos deberán tomarse en el lugar donde fue 

encontrado el cuerpo, tanto del cadáver, como bajo el mismo y en sus proximidades. En su 
caso, y siempre considerando las condiciones ambientales y el tiempo que transcurra, 
podrán obtenerse también durante la práctica de la autopsia.

Se deberá obtener un registro de la temperatura ambiental de los días previos en el lugar 
donde fue hallado el cadáver, a través de la Agencia Estatal de Meteorología o el organismo 
correspondiente en las comunidades autónomas, así como del agua o del suelo si se ha 
encontrado el cadáver en alguno de estos medios.

2. Para completar el estudio entomológico se deberá aportar la siguiente información:
a) Si se trata de una muerte violenta con heridas abiertas.
b) La fase de descomposición en la que se encuentra el cadáver.
c) La fecha y hora de recogida de las muestras entomológicas.
d) El lugar del hallazgo y la situación del cadáver:
Si fue encontrado al aire libre, se describirá: el medio circundante, la orientación, la 

temperatura, la humedad, etc. Si es posible, se remitirán fotografías.
Si fue localizado en un espacio cerrado, se informará: de la situación del cadáver dentro 

de este espacio, de las condiciones ambientales del mismo, en especial la temperatura, luz, 
ventilación y condiciones higiénicas y de la presencia de medios físicos que actúen 
modificando estas condiciones tal como calefacción/aire acondicionado.

Asimismo, se deberá indicar si el cuerpo permaneció en condiciones especiales, como 
sumergido, enterrado, quemado u otras.

3. Los recipientes deberán ser etiquetados con indicación de la procedencia anatómica 
de los especímenes.

Artículo 47.  Tipos de muestras.
1. Larvas y puparios. Las muestras se dividirán en dos grupos:
En el primero las larvas se matan previamente introduciéndolas en un recipiente con 

líquido conservante, alcohol al 70 % con unas gotas de glicerina, en el que se remitirán al 
laboratorio.

En el segundo se introducirán y remitirán larvas vivas acompañadas de un sustrato 
alimenticio como por ejemplo hígado de pollo.

2. Insectos adultos o imagos. Se remitirán en un bote con virutas de madera y un 
algodón impregnado en acetato de etilo.

Sección 5.ª Estudios criminalísticos

Artículo 48.  Estudios criminalísticos. Definición y tipos.
La investigación criminalística tiene como objetivo establecer o descartar mediante 

procedimientos científicos el cotejo positivo o el descarte del mismo, entre muestras 
dubitadas, aquellas de las que no tenemos seguridad en cuanto a su procedencia e 
indubitadas o de referencia.
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Los estudios criminalísticos se pueden clasificar en:
1. Estudio de indicios.
2. Estudio de residuos de disparo.
3. Estudio de signos de violencia en las ropas, cuerdas y otros objetos.
4. Estudio de lesiones.
5. Estudios antropológicos y odontológico forenses.
6. Estudios de documentoscopia y grafística.

Artículo 49.  Estudio de indicios. Normas generales de actuación.
Se considera indicio a todo material biológico o no biológico, objeto o fragmento que 

pueda encontrarse en el lugar de los hechos, sobre la víctima o sobre un sospechoso y de 
cuyo estudio pueda llegar a establecerse una evidencia en la reconstrucción del suceso.

Para la correcta toma de muestras, el entorno debe ser convenientemente aislado y 
protegido con el fin de evitar las posibles contaminaciones y/o pérdidas de los indicios; para 
ello el operador deberá contar con el equipamiento y el instrumental adecuados para la 
búsqueda, recogida y embalaje de las muestras para su traslado al laboratorio.

Se tomarán tanto muestras dubitadas como indubitadas, recogiendo las dubitadas en 
primer lugar.

Se utilizarán diferentes soportes para recoger y empaquetar las muestras dubitadas y las 
indubitadas, que se remitirán siempre por separado, en contenedores apropiados al tamaño 
y tipo de muestra, correctamente etiquetados y precintados.

En caso de que los indicios se encuentren en prendas húmedas, se deberán dejar secar 
a temperatura ambiente y en lugar protegido, sin exposición al sol ni a secadores. Se 
remitirán en bolsas de papel, evitando el plástico.

Artículo 50.  Recogida de indicios. Tipos.
1. Pelos y cabellos:
a) Pelos y cabellos dubitados. Los pelos y cabellos dubitados presentes en la cabeza y el 

pubis se obtendrán mediante un peinado suave, para evitar que sean arrancados. Los que 
se encuentren en las manos, uñas y superficie corporal se recogerán con pinzas estériles, 
que se lavarán entre recogida de muestra y muestra con alcohol al 70 %. En ambos casos, 
la toma se realizará sobre un papel blanco, enviándose al laboratorio tanto el peine como el 
papel sobre el que se ha realizado el muestreo, plegado e introducido en un sobre de papel 
convenientemente etiquetado.

Aquellos que se localicen sobre superficies textiles, se recogerán mediante un soporte 
ligeramente adhesivo distinto para cada prenda o zona a muestrear. Este soporte se pegará 
sobre una hoja de acetato, nunca sobre sí mismo.

b) Pelos y cabellos indubitados. Los pelos indubitados deberán ser siempre arrancados. 
Se recogerán de la misma zona anatómica de la que procedan los pelos dubitados.

Se tomarán de diferentes zonas en número suficiente, nunca inferior a 10 que, en todo 
caso, deberán representar la variabilidad morfológica del sujeto.

2. Fibras:
a) Fibras dubitadas. Se remitirán las prendas o soportes sobre el que se encuentren las 

fibras, envasándose separadamente.
Si no es posible remitir el soporte, se recogerán las fibras dubitadas con pinzas o papel 

adhesivo, que se depositará sobre una superficie de acetato.
La recogida de fibras en el pelo, se realizará con un peine con algodón en la base.
Para el estudio de fibras en uñas, recortar éstas lo máximo posible y remitir 

separadamente las uñas, indicando su procedencia.
En el muestreo se tratará de evitar la contaminación cruzada con las fibras de las 

prendas del operador.
b) Fibras indubitadas. Se remitirán todas las ropas y tejidos que sean útiles para el 

cotejo.
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Si la muestra indubitada se encuentra sobre un soporte que no se pueda transportar, se 
remitirá un fragmento del mismo que sea representativo del color y del tipo de fibras de que 
se componga.

3. Escamas y manchas de pintura:
a) Muestra dubitada. Se buscarán fragmentos de pintura en el lugar de los hechos y en 

los efectos personales y ropas de la víctima, que se recogerán siempre con pinzas.
Los fragmentos de pintura adheridos a las heridas se remitirán en fresco y refrigerados, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52.
Los restos de pintura pueden transferirse de un soporte a otro, no obstante, cuando la 

transferencia de pintura sea mínima, se remitirá con el soporte de origen.
b) Muestra indubitada. Las muestras se recogerán de la zonas próximas al área en que 

hayan tenido lugar los hechos.
Para el muestreo se utilizará un cuchillo limpio o un escalpelo. En el caso de vehículos 

se profundizará hasta la chapa metálica, y en el caso de edificios o tapias, hasta el substrato 
de la pared.

Cuando la muestra indubitada proceda de un vehículo, se enviarán también los datos 
sobre el color, marca, modelo, matrícula y zona del vehículo donde se ha recogido la 
muestra.

Para evitar mezclar las diferentes capas de pintura o contaminar la muestra, no se 
rasparán las superficies ni se utilizará cinta adhesiva.

4. Vidrios: Las muestras de vidrio se remitirán separadamente, en contenedores 
estancos apropiados a su tamaño.

Siempre que sea posible se remitirán muestras indubitadas. Se especificará con claridad 
cuáles son las muestras dubitadas y cuáles las indubitadas, proporcionando información 
sobre el origen de las mismas.

5. Explosivos: Se tomarán las muestras en la zona cercana al foco de la explosión, 
recogiendo con pinzas las partículas sospechosas. Se recogerán además aquellos 
elementos cercanos al foco de la explosión que tengan propiedades absorbentes, 
fragmentos de piel, telas, tapicerías, alfombras, etc. y se remitirán en contenedores de vidrio.

En caso de no existir fragmentos sospechosos, se frotará la zona a investigar con 
algodón impregnado en acetona, remitiendo otro algodón impregnado en acetona como 
control negativo. Los algodones se remitirán en botes de vidrio, nunca de plástico.

Si se encontraran restos del embalaje del explosivo se remitirán envueltos en papel o 
incluidos en contenedores de vidrio.

6. Investigación de incendios: Acelerantes.
Se recogerán en el punto de inicio del incendio los materiales absorbentes que haya, 

como madera, tapicerías, telas, etc. y se remitirán las muestras en envases de vidrio o 
metálicos, nunca de plástico.

7. Identificación del contenido gástrico: se remitirá la totalidad del contenido gástrico en 
un bote cerrado y refrigerado.

Se reseñarán los datos relativos a: ingesta de alimentos, tiempo de digestión, estado de 
la dentadura, consumo de alcohol, fármacos u otras sustancias, así como la edad, posibles 
patologías, o cualquier otro dato relacionado.

8. Huellas dactilares: se manipulará el objeto sospechoso siempre con guantes para 
evitar contaminaciones y se remitirá bien protegido y correctamente etiquetado, 
especificando en la etiqueta exterior que se solicita estudio de huellas.

Artículo 51.  Estudio de residuos de disparo.
La toma de muestras se realizará de forma inmediata, tanto sobre el cadáver como sobre 

el sospechoso si su detención es cercana a los hechos, a fin de evitar la pérdida de residuos.
1. Recogida de residuos en manos. La toma de muestras se realizará preferiblemente en 

el lugar de los hechos. Si no fuera posible, se protegerán las manos con bolsas de papel 
hasta la realización de la toma de muestras.

Se utilizará el «Dispositivo de Recogida de Residuos de Disparo» diseñado a tal fin por 
el INTCF u otros similares empleados por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
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En el caso de que no se disponga de estos dispositivos, se recogerán, de los sujetos 
vivos, las prendas exteriores que vistan en el momento de los hechos, en envoltorios 
distintos para cada prenda. Del cadáver se recortará la piel de la cara dorsal y de la región 
interdigital entre pulgar e índice, por ambas caras, tanto de la mano derecha como de la 
izquierda, que se enviarán en recipientes independientes, en refrigeración y sin 
conservantes.

2. Recogida de residuos de disparo en ropas. Se evitará la manipulación de las prendas. 
Cada prenda se remitirá por separado envuelta en papel.

Artículo 52.  Estudio de signos de violencia en ropas, cuerdas y otros objetos.
Se remitirán todas las prendas relacionadas con los hechos, secas y envueltas en papel. 

En caso de que estén mojadas o húmedas, se dejarán secar a temperatura ambiente en un 
lugar protegido antes de su envío. Se indicarán las zonas a estudiar, diferenciándolas de 
aquellas que han sido alteradas en la autopsia o en el reconocimiento de la víctima.

Si se precisa el estudio de objetos vulnerantes sospechosos se remitirán conforme a lo 
indicado en el artículo 52.1.

Si se precisará conocer el mecanismo de corte practicado sobre una cuerda se 
especificará cuál de los extremos es el dubitado.

Se aportará toda la información disponible sobre los hechos.

Artículo 53.  Estudio de lesiones.
1. Heridas punzantes, incisas o contusas producidas por arma blanca o por objetos 

contundentes: Se recortará un colgajo cutáneo amplio, alrededor de cada una de las heridas. 
Los colgajos se remitirán en fresco y refrigerados, utilizando siempre un bote de plástico de 
boca ancha para cada colgajo.

Se reseñará la región anatómica a la que pertenece cada colgajo siendo conveniente 
orientar la pieza con hilos de sutura o marcas, o remitir un esquema de las lesiones. Si es 
posible se remitirán fotografías.

Se deberán indicar todos los datos relativos al número y localización de las heridas, así 
como la profundidad de las mismas en el cadáver.

Si existen objetos vulnerantes sospechosos, se remitirán en contenedores normalizados 
para muestras peligrosas, o en envases rígidos con las zonas punzantes o cortantes bien 
protegidas para evitar accidentes. Si son varios los objetos, se remitirán por separado y 
correctamente identificados.

2. Surcos de ahorcadura: Se seguirán las mismas instrucciones que para las heridas por 
arma blanca. Es fundamental orientar la pieza.

Si existe lazo se remitirá a fin de establecer la compatibilidad entre lazo y surco.
3. Cordón umbilical: Se remitirá el cordón en fresco y refrigerado. Se reseñará 

claramente cuál es el extremo fetal o placentario.
4. Heridas por arma de fuego: Las muestras con los orificios de disparo no serán 

manipuladas, para salvaguardar sus características y no introducir modificaciones en el 
patrón inicial del disparo. No se lavarán ni rasurarán las zonas heridas antes de su remisión.

Se recortará un colgajo cutáneo, amplio, alrededor de cada orificio. Los colgajos se 
remitirán en fresco y refrigerados, utilizando siempre un bote de plástico de boca ancha para 
cada colgajo.

Se reseñará la región anatómica a la que pertenece cada colgajo y se enviará piel 
indemne como control negativo.

Se remitirán siempre las ropas afectadas, secas y dobladas, de modo que se evite, en la 
medida de lo posible, el contacto entre los diversos orificios. Para ello, si la separación entre 
unos y otros lo permite, podrán protegerse colocando sobre ellos un papel que se fijará 
mediante cinta adhesiva. Cada prenda se remitirá en un envoltorio independiente de papel, 
convenientemente etiquetado.

Se enviará toda la información disponible, especialmente en aquellos casos en los que la 
víctima recibe más de un impacto, así como todos los datos disponibles relativos al tipo de 
arma, munición, asistencia médica del fallecido, etc.
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Artículo 54.  Estudios antropológicos y odontológicos forenses.
1. Restos óseos y dentarios. Es fundamental aportar la mayor cantidad de datos posibles 

referidos al lugar de los hechos tales como: Informe fotográfico del levantamiento, mapa del 
lugar, croquis o dibujo a escala del mismo; descripción pormenorizada del tipo de 
enterramiento y del lugar: casa de campo, habitación, descampado, cueva, pantano, monte 
bajo o similares; tipo de suelo: color, aspecto cohesión, textura; condiciones ambientales: 
temperatura y humedad del lugar donde se hallaron los restos; la orientación de los mismos; 
exposición al sol; fauna general, tanto animales predadores como insectos.

Se remitirán los objetos hallados con los restos tales como vestidos, ornamentos, 
prótesis dentales y similares.

Se tomarán muestras de la tierra situada inmediatamente debajo de la caja torácica y de 
las cavidades abdominal y pélvica.

Se remitirá toda la información disponible de datos antropológicos y odontológicos 
antemortem tanto morfológicos como ocupacionales y patológicos.

a) Restos esqueletizados. Se remitirán todos los restos sin manipular, ni limpiar, 
envueltos en papel dentro de cajas de cartón, preferentemente de pH neutro, provistas con 
algún sistema de amortiguación de golpes.

b) Restos no esqueletizados. Se remitirá el cráneo completo, el fémur y la tibia, región 
anterior de la parrilla costal atlas, axis, alguna otra vértebra y el coxal. Todos desprovistos de 
partes blandas que habrán de ser retiradas.

Se remitirán, lo antes posible, en bolsas de plástico o embalados en recipientes 
herméticos e impermeables, preferentemente refrigerados.

2. Material radiográfico. Las radiografías, en proyección antero-posterior y, si fuera 
necesario, lateral y ortopantografías se remitirán en sobres acolchados.

Artículo 55.  Estudios de documentoscopia y grafística.
En los documentos privados u oficiales podemos distinguir dos tipos:
1. Documentos manuscritos.
2. Documentos impresos.

Artículo 56.  Documentos manuscritos.
1. Documentos dubitados: son siempre originales, nunca fotocopias. Se hará constar la 

parte del documento objeto del estudio.
2. Documentos indubitados: se consideran documentos indubitados los contemplados en 

el artículo 350 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Deberán proceder 
tanto de la víctima como de los sospechosos.Se indicará el nombre y edad de la persona a 
la que corresponden, así como la fecha en la que se han realizado y cualquier otro dato que 
se considere de interés.

A efectos periciales los documentos indubitados provienen de dos fuentes distintas: 
escritos espontáneos y escritos dictados.

a) Escritos espontáneos. Pueden corresponder a diarios, cartas, libros de registro, etc., 
preferiblemente largos. Deberán enviarse el mayor número posible de textos coetáneos con 
dicho documento y ser lo más semejantes al documento dubitado, tanto en el soporte 
utilizado, como en el instrumento empleado.

b) Escritos dictados. Se dictará el texto de autos, ocultando el original y otro texto en el 
que entren las palabras, frases o cifras del escrito dubitado, pero en distinta composición. Se 
realizarán con los mismos materiales que los del texto dubitado tales como papel de igual 
calidad y tamaño, mismo tipo de útil de escribir, etc.

Se indicará el tipo de letra a utilizar: Mayúsculas, minúsculas, tipográfica o caligráfica. No 
se harán indicaciones sobre la ortografía o sobre los signos de puntuación.

La velocidad en cada dictado irá incrementándose. Al principio debe ser lenta dando 
tiempo al sujeto para escribir todo el texto, repitiéndolo si hiciera falta; al final el sujeto no 
debe tener tiempo para escribir todo el texto, que además no será repetido.

El texto dictado será realizado al menos 10 veces.
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Tras cada dictado, debe retirarse el papel y esperar al menos cinco minutos antes de 
comenzar uno nuevo.

Si se sospecha que la persona es zurda se obtendrá el cuerpo de escritura tanto con la 
mano derecha como con la izquierda.

Artículo 57.  Investigación de firmas.
1. Si el documento dubitado presenta varias firmas, se especificará cuáles son las firmas 

dubitadas y a qué persona/s supuestamente se le ha podido falsificar y/o manipular.
a) En primer lugar se procederá a la demostración de la autenticidad de la firma 

dubitada, para ello, se recogerán y enviarán el mayor número de firmas indubitadas de la 
víctima y firmas indubitadas espontáneas del sospechoso, como las del DNI, pasaporte, etc. 
En ambos casos y a ser posible coetáneas a la firma que se investiga.

b) Se obtendrá un cuerpo de escritura del sospechoso, que firmará en hojas en blanco, 
diez veces seguidas. A continuación, tras una pausa de unos minutos, en otro papel 
diferente se le dictará un pequeño texto, 50 palabras, en el que aparezcan las letras de la 
firma dubitada, seguido de otras diez firmas.

2. Si se tratará de un talón o documento mercantil, deben obtenerse las firmas sobre 
copias de documentos semejantes, que previamente debe rellenar el propio firmante. El 
número mínimo de estos documentos será de diez.

3. En el caso de que se sospechara una imitación, se le indicará al sospechoso que 
rellene y firme los documentos con el nombre de la víctima. Nunca se mostrará la firma 
dubitada.

4. Se preguntará, tanto a la víctima, como al sospechoso, si poseen distintos tipos de 
firmas, de ser así realizarán un cuerpo de escritura de todas ellas, en las mismas 
condiciones antes mencionadas.

Artículo 58.  Anónimos.
1. Anónimo realizado en letras mayúsculas o letras de imprenta:
Se dictará al sospechoso, cinco veces el texto de los anónimos, dictando al principio 

lentamente, para ir aumentando la velocidad de modo progresivo. Se seguirán las normas 
establecidas para el dictado.

Se dictará un pequeño texto, 25 palabras, compuesto por palabras del escrito anónimo, 
que debe así mismo escribirse con mayúsculas o letras de imprenta, según esté realizado el 
documento dubitado.

Se recogerán, si es posible, escritos indubitados existentes de la misma época de la que 
datan los anónimos.

2. Anónimo realizado con escritura normal o disfrazada:
Se dictará cinco veces al sospechoso el texto de los anónimos. Se dictará un texto más o 

menos largo, según el nivel cultural del sospechoso, de aproximadamente 25 palabras.
Se recogerán, si es posible, escritos indubitados existentes de la misma época de la que 

datan los anónimos.

Artículo 59.  Documentos impresos.
Se recogerán documentos indubitados realizados con el equipo sospechoso, de fechas 

anteriores, coetáneas y posteriores a la del documento dubitado.
Se imprimirá con el equipo sospechoso un texto, sello, logotipo, etc. idénticos al que 

figura en el documento dubitado.
Si el documento dubitado es una fotocopia, se enviarán diez fotocopias realizadas en un 

folio en blanco, indicando en cada fotocopia la fecha en que se ha realizado.
No se podrán enviar los documentos impresos en bolsas de plástico.
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Disposición derogatoria.  Derogación normativa.
Queda derogada la Orden de 8 de noviembre de 1996, por la que se aprueban las 

normas para la preparación y remisión de muestras objeto de análisis por el Instituto de 
Toxicología.

Disposición final primera.  Titulo competencial.
La presente orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.5.ª de la 

Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Administración 
de Justicia.

Disposición final segunda.  Desarrollo normativo.
Se autoriza a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia para 

modificar, mediante resolución, los anexos que se acompañan a la presente orden.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado».
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ANEXO I
Formulario de Remisión de muestras al Instituto Nacional de Toxicología y 

Ciencias Forenses
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Códigos de tipos de asunto y de estudios solicitados

Código Tipo de asunto
DCPATRI. Delitos contra el patrimonio.
DCLSEX. Delitos contra la libertad sexual.
DCSALUDP. Delitos contra la salud pública.
DCSVIAL. Delitos contra la seguridad del tráfico.
DCMEDAMB. Delitos contra el medio ambiente.
DINTOX. Diagnóstico de intoxicación/consumo de drogas.
FALS. Falsedad / Falsificación.
FILIA. Filiación.
GARCAL. Garantía de calidad.
LESION. Lesiones.
MSUBITA. Muerte súbita.
MSOSCRIM. Muerte sospechosa de criminalidad.
MVIOL. Muerte violenta.
RESPROF. Responsabilidades en el ámbito profesional.
VICMULT. Suceso con víctimas múltiples.

ESTUDIOS TOXICOLÓGICOS.
ITVHOMI. Investigación toxicológica en víctimas de homicidio.
ITSSUI. Investigación toxicológica ante la sospecha de suicidio (precipitación ahorcamiento..).
ITMEXPTOX. Investigación toxicológica en muertes por presumible exposición a tóxicos.
ITRAD. Investigación toxicológica ante la sospecha de reacción adversa a drogas de abuso.
ITACCID. Investigación toxicológica en muertes por accidente de tráfico, laboral, deportivo..
ITSCRIM. Investigación toxicológica en muertes de etiología desconocida sospechosa de criminalidad.
ITSOSPE. Investigación toxicológica sobre un sospechoso/detenido/procesado.
ITDLSEX. Investigación toxicológica en delitos contra la libertad sexual.
ITDSALUDP. Investigación toxicológica en delitos contra la salud pública.
ITDSVIAL. Investigación toxicológica en delitos e infracciones contra la seguridad de tráfico.
ITVARIOS. Investigación toxicológica de sustancias y productos varios.
ITFAUNA. Investigación toxicológica en la fauna.
ITCARBON. Investigación de acelerantes de la combustión y sobre cadáveres carbonizados.
ITEXPLO. Investigación de explosivos.
KVITREO. Data de la muerte a partir de iones en humor vítreo.

ESTUDIOS BIOLÓGICOS.
IDIBESCENA. Identificación de indicios biológicos de interés criminal en el lugar de los hechos.
IDIBCUERPO. Identificación de indicios biológicos procedentes del cuerpo de la víctima y/o sospechoso.
IDIBDLSEX. Identificación de indicios biológicos en casos de agresión sexual.
IDGENCLIN. Identificación genética de muestras clínicas.
FILIAPATVIV. Filiación en presencia del presunto padre/madre.
FILIARFETAL. Filiación de restos fetales.
FILIAPRENAT. Filiación prenatal.
FILIAPATMUE. Filiación a partir de restos cadavéricos del padre/madre fallecido.
FILIAANTEM. Filiación a partir de muestras biológicas antemortem del padre/madre fallecido.
FILIAFAMMUE. Filiación a partir de familiares directos del padre/madre fallecido.
IDRCADPATER. Identificación de restos cadavéricos mediante estudio de paternidad/maternidad.
IDRCADANTEM. Identificación de restos cadavéricos por cotejo con muestras biológicas del fallecido.
IDRCADFAM. Identificación de restos cadavéricos mediante análisis de familiares.
SUMERSION. Estudio de diatomeas e hidremia en sospecha de muerte por sumersión.
EBIOQUIMI. Estudios bioquímicos en casos de muertes súbitas e intoxicaciones.
MICROBIO. Estudios microbiológicos en casos de muerte de etiología no aclarada.
IBOTANICA. Estudios de identificación botánica en casos de intoxicación.
ENTOMO. Data de la muerte a partir de estudios entomológicos.
HMSUBITA. Investigación de muertes súbitas e inesperadas.
HTRAUMA. Estudio de Lesiones/Traumatismos.
HVITALIDAD. Estudio de vitalidad.
HASFIXIA. Estudio de asfixias mecánicas.
HMVIOLENRN. Estudio de la muerte violenta del recién nacido
HINTOX. Patología de intoxicaciones.
HMDROGA. Patología de muertes de drogadictos.
HANAFILAXIA. Diagnóstico de anafilaxia.
HIATROGENIA. Investigación de iatrogenia.
HCITOLIQUI. Estudio citológico de líquidos.

ESTUDIOS CRIMINALÍSTICOS.
MORFOPEL. Estudio de Indicios-Estudio morfológico de pelos.
COTEPEL. Estudio de Indicios-Cotejo entre pelos dubitado e indubitados.

GENEPEL. Estudio de Indicios-Selección de pelos que han de ser analizados con técnicas 
moleculares.

COTEFIBRAS. Estudio de Indicios-Identificación y cotejo de fibras y cuerdas.
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Código Tipo de asunto
OMPOPINT. Estudio de Indicios-Identificación del origen de la pintura.
COTEPINT. Estudio de Indicios-Cotejo entre muestras dubitadas e indubitadas de pintura.
COTETIERRA. Estudio de Indicios-Cotejo entre muestras dubitadas e indubitadas de tierra.
COTEVIDRIO. Estudio de Indicios-Cotejo entre muestras dubitadas e indubitadas de vidrio.
DETIDEXPLO. Estudio de Indicios-Detección e identificación de explosivos.
IDALIMEN. Estudio de Indicios-Identificación de los alimentos en contenido gástrico y bronquial.
DATAALIMEN. Estudio de Indicios-Determinación del tiempo de digestión en contenido gástrico.
HUEDACTIL. Estudio de Indicios-Revelado de huellas dactilares y otras impresiones.
INDIVARIOS. Estudio de Indicios-Varios.
TIPOHERIDA. Estudio de heridas-Determinación del tipo de herida (incisa, punzante, contusa etc.).

OBJEVULNE. Estudio de heridas por arma blanca u objetos contundentes-Características del objeto 
vulnerante.

LAZOSURCO. Estudio de surcos de ahorcadura-Compatibilidad entre lazo y surco.
CORTECOR. Estudio de heridas en cordón umbilical-Mecanismo de corte del extremo libre del cordón.

ORIDISPA. Estudio de heridas por arma de fuego-Diagnóstico diferencial entre orificio de entrada de 
salida.

DISTADISPA. Estudio de heridas por arma de fuego-Determinación de la distancia de disparo.
RESIDISPA. Investigación de residuos de disparo en manos y/o ropas.

VIOLENROPA. Investigación de signos de violencia en ropas-Determinación de la causa de las soluciones 
de continuidad.

RESTOSEO. Estudios antropológicos-Estudios identificativos de restos óseos y dentarios.

RADIOLO. Estudios antropológicos-Estudio de radiografías con fines identificativos y de edad del 
sujeto.

DOCIMPRE. Documentoscopia y Grafística-Estudio de documentos impresos.
DOCMANU. Documentoscopia y Grafística-Estudio de documentos manuscritos.

ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES, DE INCENDIOS Y FAUNA.

VERAGUARES. Estudio de afectación medioambiental por vertidos de aguas residuales urbanas o 
industriales.

VERPURDEPU. Estudio de afectación medioambiental por vertidos de purines y lodos de depuradora.
RESILIXI. Análisis y Valoración Toxicológica de Residuos y Lixiviados.
SUELOS. Análisis y Valoración Toxicológica de contaminantes en suelos.
VERPETROL. Estudio de afectación medioambiental por vertidos de petróleo y derivados.
ENSAYOECO. Ensayos de ecotoxicidad.
VENEFAUNA. Estudio de envenenamientos de la fauna.
EUTROFIZA. Estudio de parámetros de eutrofización.
INCENDIO. Estudio de la afectación medioambiental por incendios en el área urbana y en el área rural.
VALORINFOAM. Valoración de Informes medioambientales.
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ANEXO II
Formulario de remisión de paquetes de muestras al Instituto Nacional de 

Toxicología y Ciencias Forenses
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§ 74

Real Decreto 3360/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba 
la Reglamentación Técnico-Sanitaria de Lejías

Presidencia del Gobierno
«BOE» núm. 24, de 28 de enero de 1984
Última modificación: 20 de abril de 1993

Referencia: BOE-A-1984-2215

El Decreto de la Presidencia del Gobierno número 2484/1977, de 25 de septiembre, por 
el que se aprueba el texto del Código Alimentario Español, prevé que puedan ser objeto de 
reglamentaciones especiales las materias en él reguladas.

Publicado el Decreto de la Presidencia del Gobierno número 2519/1974, de 9 de agosto, 
sobre entrada en vigor, aplicación y desarrollo del Código Alimentario Español, procede 
dictar la Reglamentación Técnico-Sanitaria de Lejías, en la que se tenga en cuenta las 
experiencias acumuladas.

En su virtud, oídos los representantes de las organizaciones profesionales afectadas, 
previo informe preceptivo de la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria, a 
propuesta de los Ministerios de Economía y Hacienda, de Industria y Energía, de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 30 de noviembre de 1983,

DISPONGO:

Artículo único.  
Se aprueba la adjunta Reglamentación Técnico-Sanitaria de Lejías.

Disposición transitoria primera.  
Las reformas y adaptaciones de instalaciones derivadas de las nuevas exigencias 

incorporadas a esta Reglamentación que no sean consecuencias de disposiciones legales 
vigentes y en especial de lo dispuesto en el Decreto 2519/1974, de 8 de agosto, sobre 
entrada en vigor, aplicación y desarrollo del Código Alimentario Español, serán llevadas a 
cabo en el plazo de doce meses, a contar desde la publicación de la presente 
Reglamentación.

Disposición transitoria segunda.  
Durante el mismo período de tiempo se permitirá a los industriales el uso de las 

existencias en almacén o contratadas de los envases, etiquetas, cierres o precintos, no 
pudiéndose efectuar a partir de la fecha de publicación del presente Real Decreto nuevas 
contrataciones de dichos materiales si no es ajustándose a las exigencias de la presente 
Reglamentación.
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Disposición transitoria tercera.  
El etiquetado de los envases cuyos prototipos han sido objeto de aprobación anterior por 

la Orden ministerial de 25 de octubre de 1966 («Boletín Oficial del Estado» del 29) podrá ser 
modificado conservando el número de registro ya concedido, sin más restricciones que la 
adaptación de textos del etiquetado a la nueva Reglamentación, siempre que se conserven 
las características físico-químicas y geométricas del envase.

Disposición transitoria cuarta.  
Los artículos 5.1 y 10.8 e) de la adjunta Reglamentación entrarán en vigor a partir de la 

publicación de la lista positiva de aditivos de aplicación en las aguas potables de consumo 
público.

Disposición derogatoria.  
Queda derogada expresamente la Orden de Presidencia de 25 de octubre de 1986 y 

cuantas disposiciones legales de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el 
presente Real Decreto.

REGLAMENTACIÓN TÉCNICO-SANITARIA DE LEJÍAS

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.  Ámbito de aplicación.
La presente Reglamentación tiene por objeto definir a efectos legales lo que se entiende 

por lejías y fijar con carácter obligatorio normas de fabricación, comercialización y, en 
general, la ordenación técnico-sanitaria de tales productos.

Será de aplicación también a los productos importados.
Esta Reglamentación obliga a todos los fabricantes, envasadores y comerciantes de 

lejías para uso doméstico, en colectividades y en industrias relacionadas con la alimentación 
y, en su caso, a los importadores de dichos productos con destino directo a los usos antes 
enunciados, siendo de aplicación en todo el territorio nacional.

Se considerarán fabricantes, envasadores y comerciante, de lejías para uso doméstico, 
en colectividades y en industrias relacionadas con la alimentación, a todas las personas 
naturales o jurídicas que en uso de las autorizaciones concedidas por los Organismos 
oficiales competentes dediquen su actividad a la obtención, envasado, manipulación o 
comercio de los productos definidos y clasificados en los artículos 2 y 3, respectivamente, de 
esta Reglamentación.

TÍTULO I
Definiciones y clasificaciones

Artículo 2.  Definiciones.
2.1 Cloro activo. Es un término usado para expresar el poder oxidante del cloro 

contenido en las lejías descritas en esta Reglamentación. Se expresa en gramos de cloro 
activo por litro (g Cl/l).

La determinación del cloro activo se realizará por el método establecido en el anejo I.
2.2 Lejías. Se entiende por lejías las soluciones de hipoclorito alcalino, tal y como se 

producen por la industria, incluyan o no los aditivos necesarios para su puesta en el 
mercado, siendo su contenido en cloro activo no inferior a 35 gramos por litro ni superior a 
100 gramos por litro.

2.3 La denominación «lejía» queda reservada exclusivamente a las sustancias definidas 
en el presente artículo, quedando prohibida la designación de cualquier otra sustancia o 
producto comercial con dicha denominación.
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Artículo 3.  Clasificaciones.
En función de su contenido en claro activo, las lejías se clasifican en:
1. Lejía.
Es aquella cuyo contenido en cloro activo no es inferior a 35 gramos por litro ni superior 

a 60 gramos por litro y tiene una alcalinidad total máxima, expresada en óxido de sodio 
(ONa2), del 0,9 por 100 en peso.

2. Lejía concentrada.
Es aquella cuyo contenido en cloro activo no es inferior a 60 gramos por litro ni superior 

a 100 gramos por litro y tiene una alcalinidad total máxima, expresada en óxido de sodio 
(ONa2), del 1,8 por 100 en peso.

La alcalinidad total se determinará por el método descrito en el anejo I de la presente 
Reglamentación.

TÍTULO II
Materias primas, manipulaciones permitidas y prohibidas

Artículo 4.  Materias primas.
El hipoclorito empleado en la fabricación de las lejías habrá de ser de grado de pureza 

técnica y la materia insoluble en el mismo no debe exceder del 0,15 por 100.

Artículo 5.  Manipulaciones permitidas y prohibidas.
1. Para que en una lejía pueda figurar la etiqueta "apta para la desinfección del agua de 

bebida" se deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) A la dilución de uso indicada en el apartado c), la proporción de sustancias, aditivos e 

impurezas aportada por la lejía al agua tratada no superará los límites tolerables 
establecidos en la Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y control de 
calidad de las aguas potables de consumo público, aprobada por el Real Decreto 1138/1990, 
de 14 de septiembre.

b) Su concentración en cloro activo será la establecida en el artículo 3, apartado 3.1.
c) El fabricante indicará en la etiqueta las instrucciones de uso oportunas para que el 

consumidor obtengan una concentración de 3 miligramos de cloro activo por litro (tres partes 
por millón de cloro) en el agua a tratar.

d) El hipoclorito y los aditivos, en su caso, utilizados para su fabricación deberán estar 
autorizados para el uso en el tratamiento de agua potable de consumo público.

e) El material de los envases y sus cierres deberán estar autorizados para el uso 
alimentario.

2. En las lejías, y con el objeto de evitar los fenómenos de degradación de su contenido 
en cloro activo previsible en estos productos, se aceptará una tolerancia de ‒7 y +10 por 100 
para las concentraciones comprendidas entre 35 y 60 gramos de claro activo por litro y de 
±10 por 100 para las comprendidas entre 60 y 100 gramos de cloro activo por litro.

3. Se prohíbe la adición a la lejía de sustancias que produzcan olores iguales o 
parecidos a los productos alimenticios o que enmascaren totalmente su olor, así como los 
que alteren su color.

TÍTULO III
Registros administrativos

Artículo 6.  
1.  Los fabricantes, envasadores e importadores de lejías fabricadas para uso como 

desinfectantes en la industria de la alimentación, así como aquellas que incluyan la 
denominación de "apta para la desinfección del agua de bebida", cumplirán lo exigido en el 
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Real Decreto 1712/1991, de 29 de noviembre, sobre Registro General Sanitario de 
Alimentos.

2.  Los fabricantes de lejías estarán obligados a comunicar al Instituto Nacional de 
Toxicología la composición de las mismas y cualquier cambio que introduzcan, a fines de 
orientación en caso de accidentes.

TÍTULO IV
Condiciones generales de los establecimientos, del material y del personal

Artículo 7.  Condiciones generales de las industrias.
Todos los establecimientos incluidos en esta Reglamentación deberán ajustarse a un 

diseño o esquema que garantice el adecuado tratamiento técnico e higiénico sanitario de las 
materias primas, sus productos y subproductos, y que facilite una correcta aplicación de las 
distintas prácticas de fabricación en áreas de la salud pública.

Con este fin, los establecimientos cumplirán obligatoriamente las siguientes exigencias:
7.1 Los locales de fabricación o almacenamiento y sus anejos, en todo caso, deberán ser 

idóneos para el uso a que se destinen, con emplazamientos e instalaciones adecuados, 
accesos fáciles y amplios, situados a distancia conveniente de cualquier clase de suciedad y 
basuras o insalubridad.

7.2 La ventilación e iluminación, natural o artificial, será la reglamentaria y, en todo caso, 
apropiada a la capacidad y volumen del local, según la finalidad a que se destine.

7.3 Dispondrán en todo momento de agua corriente a presión en cantidad suficiente para 
cubrir las necesidades de los establecimientos industriales. La red de distribución de agua 
tendrá el suficiente número de tomas para asegurar la limpieza y el lavado de los locales, 
instalaciones y elementos industriales. La industria dispondrá de un suministro adecuado de 
agua potable con capacidad suficiente para el uso del personal.

7.4 Habrán de tener servicios higiénicos y vestuarios en número y características 
acomodadas a lo que prevean para cada caso las autoridades competentes.

7.5 Todos los locales deberán mantenerse en estado adecuado de limpieza, que habrá 
de llevarse a cabo por los medios más apropiados para no levantar polvo ni introducir 
contaminaciones o alteraciones.

7.6 Toda maquinaria y demás elementos que estén en contacto con las materias primas, 
productos en curso de elaboración o ya elaborados e incluso en los envases serán de 
características tales que no puedan transmitir al material elaborado propiedades nocivas ni 
originar, en contacto con él, reacciones químicas perjudiciales. Iguales precauciones se 
tomarán en cuanto a los recipientes, elementos de transportes, envases provisionales y 
lugares de almacenamiento. Todos estos elementos estarán construidos de forma tal que 
puedan mantenerse en perfectas condiciones de higiene y limpieza.

7.7 Contarán con servicios, defensas, utillajes o instalaciones adecuadas en su 
construcción y emplazamiento para garantizar las condiciones de higiene y limpieza y su no 
contaminación por la proximidad o contacto con cualquier clase de residuo, aguas 
residuales, humo, suciedad y materias extrañas, así como por la presencia de insectos, 
roedores, aves y otros animales domésticos o no.

7.8 Asimismo habrán de cumplirse cualesquiera otras condiciones técnicas, sanitarias e 
higiénicas que se establezcan en sus respectivas competencias por los Organismos de la 
Administración Pública en sus distintas esferas.

7.9 Dispondrán del adecuado laboratorio propio o concertado para control de calidad de 
materias primas y producto terminado, regido por un técnico titulado competente.

Artículo 8.  Condiciones generales referentes al personal.
El personal que intervenga en el proceso de elaboración vestirá durante el trabajo en 

forma adecuada, con la debida pulcritud e higiene.
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TÍTULO V
Envasado, etiquetado y rotulación

Artículo 9.  Envasado.
La venta de los productos objeto de esta Reglamentación Técnico-Sanitaria habrá de 

hacerse en envases que cumplan los siguientes requisitos:
1. Los materiales que constituyen los envases y sus cierres no serán susceptibles de ser 

atacados por el contenido ni de formar con éste combinaciones que puedan ser peligrosas.
2. Los envases y sus cierres estarán diseñados y fabricados de manera que sean 

estancos y serán fuertes y sólidos, con el fin de que no se abran y que resistan con 
seguridad los esfuerzos de las operaciones normales de manipulación, debiendo satisfacer 
los requisitos de resistencia descritos en el anejo II de la presente Reglamentación.

3. Los envases de lejía dispondrán de un cierre de características o diseños tales que 
resistan con seguridad las operaciones normales de manipulación y que, una vez abiertos, 
puedan ser nuevamente cerrados sin perder su carácter estanco. Las lejías clasificadas 
como irritantes, en aplicación del Real Decreto 2216/1985, de 28 de octubre, por el que se 
aprobó el Reglamento sobre Declaración de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y 
Etiquetado de Sustancias Peligrosas, modificado por el Real Decreto 725/1988, de 3 de 
junio, dispondrán de un cierre que cumpla con las especificaciones que para dichas 
clasificaciones se establezcan.

4. No se utilizarán en los envases y etiquetas diseños que puedan atraer o suscitar la 
curiosidad infantil.

5. Los envases de lejía de contenido neto igual o inferior a 10 litros no serán retornables.
Los envases de lejía apta para la desinfección de agua de bebida de contenido neto 

superior a 10 litros, que vayan a ser reutilizados, deberán limpiarse e higienizarse 
previamente, mediante cualquier procedimiento que garantice las condiciones higiénico-
sanitarias que tenía el envase en su primer uso.

Artículo 10.  Etiquetado, presentación y publicidad.
El etiquetado, la presentación y la publicidad de los productos regulados en esta 

Reglamentación Técnico-Sanitaria estarán sujetos a los principios generales contenidos en 
el título III del Reglamento de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos 
Industriales destinados a su venta directa a los Consumidores y Usuarios, aprobado por el 
Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre.

Además, serán de obligatoria aplicación:
‒ Lo establecido en el apartado 8.1 del artículo 8 del Real Decreto 1468/1988, de 2 de 

diciembre.
‒ La prohibición de cualquier mención que induzca al consumidor a realizar un trasvase 

de la lejía a un envase diferente del de origen.
‒ La prohibición de que los envases lleven grabado en relieve sobre su superficie alguno 

de los textos o símbolos de inserción obligatoria.
La información del etiquetado de los envases constará obligatoriamente de las siguientes 

especificaciones:
1. Denominación de "lejía", "lejía concentrada", seguida de la indicación de "apta para la 

desinfección de agua de bebida" o "no apta para la desinfección de agua de, bebida", según 
corresponda. En el caso de que lleve incorporado algún perfume, se indicará la mención 
"perfumada" con los caracteres en el tamaño mínimo exigidos en el apartado 10, para la 
denominación del tipo de lejía.

2. El nombre o la razón social o la denominación del fabricante, envasador o vendedor, 
establecidos en la Comunidad Europea y, en todo caso, su domicilio.

3. La denominación "hipoclorito de ......, solución de ....... gramos de cloro activo por litro", 
debiendo señalar el metal alcalino de que se trate y el contenido de cloro activo a la salida 
de fábrica.
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4. Instrucciones de uso adecuado para el consumidor. En las lejías clasificadas como 
"aptas para la desinfección de agua de bebida" se deberá indicar claramente la cantidad 
necesaria para su uso correcto.

5. En función del grado de peligrosidad, las lejías definidas en esta Reglamentación 
Técnico-Sanitaria se someterán a lo siguiente:

A) Las lejías cuya concentración en cloro activo las clasifique como irritantes deberán 
llevar obligatoriamente el pictograma e indicación de peligro establecidos en el anejo II del 
Reglamento sobre Declaración de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y 
Etiquetado de Sustancias Peligrosas, aprobado por el Real Decreto 2216/1985, de 28 de 
octubre, modificado por el Real Decreto 725/1988, de 3 de junio, así corno las siguientes 
frases de riesgo y prudencia:

a) En contacto con los ácidos, libera gases tóxicos.
b) Irrita los ojos y la piel.
c) Manténgase fuera del alcance de los niños.
d) En caso de contacto con los ojos y con la piel, lávense inmediata y abundantemente 

con agua.
e) No mezclar con otros productos, pueden desprender gases peligrosos (cloro).
B) La lejía cuya concentración en cloro activo no la clasifique como "irritante" deberá 

llevar las frases:
a) En contacto con los ácidos libera gases tóxicos.
b) Manténgase fuera del alcance de los niños.
c) No mezclar con otros productos, pueden desprender gases peligrosos (cloro)
d) En caso de contacto con los ojos y con la piel, lávense inmediata y abundantemente 

con agua.
C) En cualquier caso, ambos tipos de lejía deberán indicar en su etiquetado:
«En caso de accidente o peligro para la salud, acuda a su médico o consulte al instituto 

Nacional de Toxicología.»
Deberá indicarse a continuación el teléfono del Instituto Nacional de Toxicología.
6. Las leyendas de inscripción obligatoria señaladas en los apartados 1, 2, 3 y 5 deberán 

estar agrupadas en el mismo campo visual; a fin de facilitar su lectura a los consumidores, y 
de tal forma que se puedan leer horizontalmente cuando el envase esté en posición normal.

7. Las instrucciones de uso adecuado para el consumidor señaladas en el apartado 4 
podrán figurar en cualquier parte del etiquetado.

8. El conjunto de las inscripciones señaladas en los apartados 1, 2, 3 y 5 deberá ocupar 
como mínimo las superficies siguientes:

Capacidad del envase Formato en milímetros
Inferior o igual a 3 litros. 52 x 74
Superior a 3 litros e inferior o igual a 50 litros. 74 x 105
Superior a 50 litros e inferior o igual a 500 litros. 105 x 148
Superior a 500 litros. 148 x 210

9. a) El pictograma de producto irritante, en su caso, deberá ocupar como mínimo una 
décima parte de la superficie descrita en el apartado 8 y estará dibujado en negro sobre 
fondo amarillo-naranja.

b) Excepcionalmente, aquellos envases de capacidad inferior a un litro y con 
dimensiones que no permitan el tamaño señalado en el apartado 5, podrán llevar una 
etiqueta de tamaño reducido siempre que el pictograma, si lo requiere, no ocupe una 
superficie inferior a un centímetro cuadrado, En eso casos, el pictograma podrá figurar 
separadamente del resto de la inscripción obligatoria, pero necesariamente junto a la parte 
superior de la misma.

10. La denominación "lejía" o "lejía concentrada" deberá resaltar sobre el resto de las 
leyendas del etiquetado, siendo el tamaño mínimo de estos caracteres de 6 milímetros de 
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altura, así como las menciones "apta pare le desinfección del agua de bebida" o "no apta 
para la desinfección del agua de bebida", que tendrá unos caracteres mínimos de 3 
milímetros de altura y deberán figurar en una misma línea.

11. La información obligatoria no podrá inscribirse en cierres, precintos u otras partes que 
se inutilicen al abrir el envase.

Artículo 11.  Rotulación.
En el rótulo de los embalajes de los productos comprendidos en esta Reglamentación 

deberán figurar como mínimo las siguientes especificaciones:
11.1 Marca comercial y mención, en su caso, de la frase «lejía» (diluida o concentrada).
11.2 Número y contenido neto de los envases.
11.3 País de origen en caso de importación.
11.4 Símbolo que indique la posición normal de los envases, según prácticas de uso 

corriente.
No será obligatoria la mención de estas especificaciones, siempre que puedan ser 

determinadas clara y fácilmente en el etiquetado de los envases sin necesidad de abrir el 
embalaje.

TÍTULO VI
Transporte, almacenamiento y venta

Artículo 12.  
La lejía podrá ser transportada con alimentos y productos alimenticios, siempre que 

exista la debida separación material y que el transporte se haga en envases herméticos 
como se exige en el anejo II.

En su caso cumplirán lo establecido en la legislación vigente en materia de transporte de 
mercancías peligrosas.

Artículo 13.  Prohibición de venta al por menor.
No se permitirá la venta al por menor de lejías a granel.

Artículo 14.  
Se podrán almacenar y vender lejías con alimentos y productos alimenticios, siempre 

que se cumplan en su totalidad las siguientes condiciones:
14.1 Que sus envases cumplan el artículo 9 de esta Reglamentación y su anejo II y que 

en el transporte, almacenamiento y venta se garantice con los mejores medios disponibles el 
que su contenido no se mezcle, ni entre en contacto ni ejerza acción de cualquier clase 
sobre los alimentos o productos alimenticios transportados, almacenados o vendidos.

14.2 Que exista la debida separación material, asegurando el aislamiento de unos 
respecto de otros, tanto en estanterías como en las trastiendas y almacenes de reserva del 
establecimiento.

Artículo 15.  
No obstante lo preceptuado en el artículo anterior, los productos objeto de esta 

Reglamentación se atendrán en lo que les afecte a lo dispuesto en otras Reglamentaciones 
en materia de transporte, almacenamiento y venta de alimentos.

En los casos no previstos en esta Reglamentación Técnico Sanitaria se estará a lo 
dispuesto en esta materia por las ordenanzas municipales y Comunidades Autónomas.

TÍTULO VII
Comercio exterior e intercambios intracomunitarios
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Artículo 16.  Comercio exterior.
1. Los productos objeto de esta Reglamentación destinados a la exportación a países 

terceros, que no cumplan las condiciones técnico-sanitarias exigidas en la misma, llevarán 
impresas en su embalaje la palabra EXPORT. Dichos productos no podrán comercializarse 
en España.

Además, deberán estar etiquetados y rotulados de forma que se identifiquen como 
producto de exportación inequívocamente mediante un rombo rojo sobre fondo de distinto 
color, cuyas dimensiones mínimas serán de 15 x 25 milímetros, para evitar su consumo en el 
mercado interior.

En el caso de que los envases vayan etiquetados en idioma extranjero no necesitarán el 
mencionado rombo.

2. Los productos procedentes de países terceros deberán cumplir todas las 
especificaciones de la presente Reglamentación e incluirán el número de Registro General 
Sanitario de Alimentos, si el producto lo requiere, según lo establecido en la legislación 
aplicable.

Todo ello se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios 
internacionales sobre la materia que resulten de aplicación en España.

Artículo 17.  Intercambios intracomunitarios.
Las exigencias de composición no se aplicarán a los productos procedentes de 

intercambios intracomunitarios legal y lealmente fabricados y comercializados en el Estado 
miembro de origen. Los citados productos, siempre que no supongan riesgos para la salud 
humana y no afecten a la aplicación del artículo 36 del Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea, podrán ser comercializados en España con la correspondiente denominación legal 
del Estado de producción, o, en su defecto, con una denominación consagrada por los usos 
y costumbres legales y constantes en el Estado miembro de producción, acompañada de 
una mención descriptiva lo suficientemente precisa para permitir al comprador conocer su 
naturaleza real.

TÍTULO VIII
Competencias administrativas y régimen sancionador

Artículo 18.  Competencias administrativas.
Los Departamentos responsables velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en la 

presente Reglamentación, en el ámbito de sus respectivas competencias y a través de los 
Organismos administrativos encargados, que coordinarán sus actuaciones, y en todo caso 
sin perjuicio de las competencias que correspondan a las Comunidades Autónomas y a las 
Corporaciones Locales.

Artículo 19.  Régimen sancionador.
Las infracciones a lo dispuesto en la presente Reglamentación serán sancionadas en 

cada caso por las autoridades competentes de acuerdo con la legislación vigente y con lo 
previsto en el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones 
en materia del consumidor y en materia agroalimentaria, previa la instrucción del 
correspondiente expediente administrativo. En todo caso, el Organismo instructor del 
expediente que proceda, cuando sean detectadas infracciones de índole sanitaria, deberá 
dar cuenta inmediata de las mismas a las autoridades sanitarias que correspondan.

ANEJO I
Métodos analíticos para las determinaciones previstas en los artículos 2 y 3 de 

la presente Reglamentación Técnico-Sanitaria de Lejías
1. Determinación del cloro activo.
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Se establece como método el previsto en las normas UNE 55-528-77, parte I y parte II.
2. Determinación de la alcalinidad total.
Se establece como método el previsto en la norma UNE 55-528-77, parte VI.

ANEJO II
Especificaciones técnicas de envases para lejías

1. Naturaleza química de los materiales empleados en la fabricación de los envases.
1.1 El material para la fabricación de envases para lejías será resistente al posible 

ataque químico de las lejías y tal que reúna las exigencias previstas en el apartado 9.1 de la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria de Lejías. No se permitirán los envases de vidrio.

1.2 Los envases deberán cumplir con las normas de resistencia a la compresión y al 
impacto por caída fijadas en el apartado 2 de este anejo.

2. Condiciones mínimas de resistencia a la rotura por impacto y compresión de los 
envases.

2.1 Los envases objeto de ensayo deberán reunir las siguientes condiciones previas.
a) Ser muestra aleatoria representativa de al menos un 2 por 100 del lote a inspeccionar, 

como mínimo será de cuatro unidades.
b) Serán llenados con agua o lejía hasta un 95 por 100 de su capacidad y cerrados con 

el sistema propio del mismo envase.
c) Se acondicionaran a una temperatura de 23 ± 2 ºC durante dos horas.
2.2 Resistencia a la rotura por impacto en caída libre.
El 90 por 100 de los envases a ensayar deberán resistir de forma total la prueba 

efectuada.
El impacto por caída se provocara sobre una superficie rígida, uniforme, lisa, plana y 

horizontal.
El número de envases a ensayar se dividirá en dos grupos iguales y a cada uno de estos 

grupos se les someterá a una de las dos pruebas previstas de ensayo de impacto.
Se evitará que coincidan sobre un mismo envase los dos ensayos, a fin de evitar que por 

efectos de fatiga se distorsionen los resultados.
a) Ensayo 1. El envase caerá verticalmente siguiendo una perpendicular a la superficie 

de choque coincidente con su eje longitudinal y produciéndose el impacto sobre su base. La 
altura de caída será medida desde la parte inferior de la base del envase hasta la superficie 
del impacto.

b) Ensayo 2. El envase caerá en posición horizontal, produciéndose el impacto sobre un 
lateral de su cuerpo. La altura de caída será medida desde el plano tangente-horizontal del 
envase en su posición inferior hasta la superficie del impacto.

Las alturas de los ensayos 1 y 2 se determinarán de acuerdo con el volumen del envase 
ensayado.

1. Envase inferior o igual a 1.000 ml: 1,5 metros.
2. Envase superior a 1.000 ml: 1 metro.
2.3 Resistencia a la compresión.
La equivalente a dos metros de altura de apilado de envases de su mismo tamaño y 

capacidad dentro de sus respectivos embalajes.
Los envases, una vez llenos, deberán resistir una sobrepresión externa de 127,14 kpa 

(1,3 kgf/cm2), sin presentar deformaciones considerables ni salida apreciable del líquido 
contenido.

2.4 Ensayo de estanquidad.
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Los envases motivo de ensayo serán colocados en posición invertida, apoyándose sobre 
el tapón durante dos horas, al cabo de las cuales no deben haberse producido pérdida ni 
derrame del líquido.

3. Condiciones de seguridad respecto al desprendimiento de gases.
Los envases y/o sus recipientes deberán estar diseñados de tal modo que se evite la 

formación de una sobrepresión interior que pudiera afectar su adecuada seguridad.
Este requisito se entenderá cumplido cuando exista en su interior una cámara sin líquido 

equivalente al menos al 5 por 100 de su volumen total.
4. Condiciones de conservación.
Con el objeto de ayudar a cumplir los márgenes de tolerancia citados en el apartado 5.2 

de la Reglamentación Técnico-Sanitaria de Lejías, es aconsejable la opacidad del envase y 
el evitar la exposición a la luz solar directa.

Téngase en cuenta la Orden de 23 de diciembre de 1985, por la que se dictan normas 
complementarias para la homologación de envases de lejías. Ref. BOE-A-1985-26981
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§ 75

Real Decreto 770/1999, de 7 de mayo, por el que se aprueba la 
Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y 

comercio de detergentes y limpiadores

Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 118, de 18 de mayo de 1999

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1999-11049

El Real Decreto 2816/1983, de 13 de octubre, aprobó la Reglamentación técnico-
sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de los detergentes.

Teniendo en cuenta, que los productos en ella regulados han sufrido, en los últimos 
años, importantes innovaciones, técnicas y comerciales y, además, la entrada en vigor del 
Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, y la aprobación del Real 
Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, se 
hace necesario llevar a cabo una actualización de la misma.

Se ha considerado oportuno extender el ámbito de aplicación de la Reglamentación 
técnico-sanitaria hacia otros productos cuya fabricación, comercialización y aplicaciones son 
similares a los detergentes.

Asimismo, se establecen requisitos especiales de formulación y etiquetado para ciertos 
lavavajillas líquidos con el fin de mejorar su seguridad.

Por otra parte se da cumplimiento a la recomendación de la Comisión Europea de 13 de 
septiembre de 1989, relativa al etiquetado de detergentes y productos de limpieza 
(89/542/CEE).

El presente Real Decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.10.ª, 
16.ª y 23.ª de la Constitución y de acuerdo con el artículo 40, apartados 2 y 4, de la Ley 
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y los artículos 3.3 y 9.1 de la Ley 21/1992, de 
16 de julio, de Industria.

Todo ello sin que lo establecido en este Real Decreto sea obstáculo a lo dispuesto en los 
artículos 30 y 36 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, ni a las obligaciones 
derivadas de otros Tratados o Convenios internacionales.

La presente disposición ha sido sometida al procedimiento de información en materia de 
normas y reglamentaciones técnicas previsto en la Directiva 83/189/CEE, de 28 de marzo, y 
en el Real Decreto 1168/1995, de 7 de julio.

En la tramitación del presente Real Decreto se han recabado los informes pertinentes del 
Consejo de Consumidores y Usuarios y del resto de los sectores afectados y se ha 
informado a la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria.
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En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo, de Economía y 
Hacienda y de Industria y Energía, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de mayo de 1999,

DISPONGO:

Artículo único.  Aprobación de la Reglamentación técnico-sanitaria.
Se aprueba la adjunta Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación 

y comercio de detergentes y limpiadores.

Disposición adicional única.  Título competencial.
El presente Real Decreto tiene la condición de norma básica en el sentido previsto en el 

artículo 149.1.10.ª, 16.ª y 23.ª de la Constitución y de acuerdo con el artículo 40, apartados 2 
y 4, de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y los artículos 3.3 y 9.1 de la Ley 
21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Disposición transitoria primera.  Prórroga general de comercialización.
Con el fin de que las industrias puedan adoptar las medidas necesarias para el 

cumplimiento de lo dispuesto en esta Reglamentación, todos los productos por ella afectados 
podrán seguir comercializándose en las condiciones exigidas por la anterior legislación 
vigente, durante un período de dieciocho meses, contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Real Decreto.

Disposición transitoria segunda.  Prórroga de comercialización de los lavavajillas líquidos.
No obstante, las prescripciones establecidas en el apartado 1 del artículo 8 y en el 

apartado 5 del artículo 11 para los lavavajillas líquidos será de aplicación a los doce meses 
de la entrada en vigor de la presente disposición.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa singular.
Queda derogado el Real Decreto 2816/1983, de 13 de octubre, por el que se aprueba la 

Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de detergentes 
(detergentes sintéticos y jabones de lavar).

Disposición final primera.  Facultad de desarrollo.
Se faculta al Ministro de Sanidad y Consumo y al Ministro de Industria y Energía, para 

que, en el ámbito de sus competencias, dicten las normas necesarias para la actualización 
de los anexos técnicos de la Reglamentación que se apruebe por medio del presente Real 
Decreto.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».

REGLAMENTACIÓN TÉCNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACIÓN, 
CIRCULACIÓN Y COMERCIO DE DETERGENTES Y LIMPIADORES

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.  Ámbito de aplicación.
La presente Reglamentación tiene por objeto determinar las condiciones técnico-

sanitarias que deben reunir los detergentes y los limpiadores y los requisitos que han de 
cumplir las instalaciones donde se elaboren y almacenen, así como su transporte y venta.
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Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente Reglamentación los productos 
siguientes:

a) Las lejías reguladas por el Real Decreto 3360/1983, de 30 de noviembre, y sus 
posteriores modificaciones.

b) Los plaguicidas, regulados por el Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, y sus 
posteriores modificaciones.

c) Las pinturas, barnices y lacas.
d) Los disolventes de las pinturas, barnices y productos afines.
e) Las colas y los adhesivos.
Esta Reglamentación se aplica sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto 363/1995, 

de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias 
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, y el Real Decreto 
1078/1993, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado 
y etiquetado de preparados peligrosos. Los productos objeto de esta Reglamentación 
deberán igualmente ajustarse al Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se 
imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados 
peligrosos, así como a las disposiciones sobre biocidas, en aquellos productos en los que 
sea de aplicación.

TÍTULO I
Definiciones, denominaciones y clasificación

Artículo 2.  Definiciones y denominación.
A los efectos de esta Reglamentación se entiende que:
1. Detergente: es todo producto cuya composición ha sido especialmente estudiada para 

colaborar al desarrollo de los fenómenos de detergencia y que se basa en componentes 
esenciales (agentes tensioactivos) y, generalmente, componentes complementarios 
(coadyuvantes, reforzantes, cargas, aditivos y otros componentes accesorios).

Se incluyen en este grupo productos cuya finalidad principal es el lavado, como los 
destinados al lavado de vajillas, al lavado de ropa, al lavado de superficies y todos aquellos 
otros a base de tensioactivos que puedan tener otra finalidad complementaria, como los que 
tienen acción desinfectante.

2. Limpiador: es el producto cuya finalidad principal es la limpieza y mantenimiento de 
objetos y superficies tales como suelos, maderas, plásticos, azulejos, cristales, sanitarios, 
metales, tejidos o cueros. Estos productos pueden contener, entre otros componentes, 
disolventes, álcalis, ácidos, ceras, aditivos y otros auxiliares. Se incluyen, asimismo, los 
productos destinados a purificar o aromatizar el ambiente y los limpiadores utilizados 
también como desinfectante.

3. Agente tensioactivo: es todo compuesto químico que disuelto en un líquido se absorbe 
preferentemente en una interfase, lo que determina un conjunto de propiedades 
fisicoquímicas de interés práctico, en base a las cuales se clasifica en:

1) Iónicos:
a) Aniónicos.
b) Catiónicos.
2) No iónicos.
3) Anfótericos.
El definir los agentes tensioactivos como componentes fundamentales de los 

detergentes, no implica necesariamente que estén presentes en la formulación en proporción 
mayoritaria.

4. Reforzantes: son unos componentes complementarios que mejoran ciertas 
propiedades características de los componentes fundamentales.

5. Aditivos: son componentes complementarios de un detergente o de un limpiador que 
aportan propiedades adicionales a la acción específica de limpieza.
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6. Cargas: son los productos utilizados para lograr el tipo de presentación y 
concentración deseadas de un detergente o un limpiador.

7. Coadyuvantes: son componentes complementarios de un detergente o de un 
limpiador, que aportan propiedades particulares a las de los componentes fundamentales en 
la acción específica de limpieza.

8. Jabón de lavar: es el producto que se obtiene de la reacción de los ácidos de un 
aceite u otro cuerpo graso con un álcali y que se destina al lavado de ropa u objetos 
diversos.

9. Biodegradabilidad: es la capacidad de biodegradación de los agentes tensioactivos.
10. Biodegradación: es la degradación molecular del agente tensioactivo, resultante de 

una acción compleja de los organismos vivos del medio ambiente.
11. Porcentaje de biodegradabilidad: es la cantidad porcentual del agente tensioactivo 

biodegradado según los métodos oficiales en vigor.

Artículo 3.  Clasificación.
Los productos objeto de esta Reglamentación se clasifican, por el uso a que van 

destinados, de acuerdo con las categorías recogidas en el anexo I, y podrán presentarse en 
el mercado en forma de sólidos, en polvo, en escamas, en pasta, en líquidos, en aerosoles o 
en cualquier otra forma de presentación que el desarrollo tecnológico permita.

TÍTULO II
Requisitos para la comercialización de los productos

Artículo 4.  Condiciones previas para la producción y comercialización.
1. Sin perjuicio de la legislación industrial aplicable, las industrias, establecimientos e 

instalaciones de producción, envasado e importación de detergentes y desinfectantes para la 
industria alimentaria, deberán figurar inscritos en el Registro General Sanitario de Alimentos, 
regulado por el Real Decreto 1712/1991, de 29 de noviembre.

2. En el momento de la primera comercialización de cada producto, o con motivo de 
cada modificación de fórmula, los responsables de la comercialización comunicarán la 
composición de cada fórmula al Servicio de Información Toxicológica del Instituto de 
Toxicología, de acuerdo con los procedimientos que a tal efecto se establezcan por dicho 
organismo. Este Instituto facilitará a la Dirección General de Salud Pública y a los 
correspondientes órganos de las Comunidades Autónomas, cuando lo soliciten, la 
información necesaria para el cumplimiento de las competencias que les sean propias. Dicha 
información sólo podrá ser utilizada para requerimientos de orden médico, tanto preventivos 
como curativos.

TÍTULO III
Condiciones generales de las industrias, del material y del personal. 

Características de los productos

Artículo 5.  Condiciones generales de las industrias.
Todos los establecimientos industriales relacionados con los productos objeto de esta 

Reglamentación, deberán ajustarse a un diseño o esquema que garantice el adecuado 
tratamiento técnico-sanitario de las materias primas, sus productos y subproductos y que 
facilite una correcta aplicación de las distintas prácticas de fabricación en aras de la salud 
pública.

Con este fin los establecimientos cumplirán obligatoriamente las siguientes exigencias:
1. Los locales de fabricación o almacenamiento y sus anejos, deberán ser idóneos para 

el uso a que se destinen, con emplazamientos o instalaciones adecuadas, accesos fáciles y 
amplios situados a la distancia conveniente de cualquier clase de suciedad o insalubridad.
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2. La ventilación e iluminación, natural o artificial, será la reglamentaria y, en todo caso, 
apropiada a la capacidad y volumen del local, según la finalidad a que se destine.

3. Dispondrá en todo momento de agua en cantidad suficiente para cubrir las 
necesidades de los establecimientos industriales.

La red de distribución de agua tendrá el suficiente número de tomas para asegurar la 
limpieza y lavado de locales, instalaciones y elementos industriales. La industria dispondrá 
de un circuito de agua potable con capacidad suficiente para el uso del personal.

4. Habrán de tener servicios higiénicos y vestuarios en número y características 
acomodadas a lo que prevean para cada caso las autoridades competentes.

5. Todos los locales deberán mantenerse constantemente en estado de pulcritud y 
limpieza, que habrá de llevarse a cabo por los medios más apropiados para no levantar 
polvo ni producir contaminaciones o alteraciones.

6. Toda la maquinaria y demás elementos que estén en contacto con las materias 
primas, productos en curso de elaboración o ya elaborados e, incluso, los envases, serán de 
características tales que no puedan transmitir al material elaborado propiedades nocivas ni 
originar, en contacto con él, reacciones químicas perjudiciales. Iguales precauciones se 
tomarán en cuanto a los recipientes, elementos de transporte, envases provisionales y 
lugares de almacenamiento. Todos estos elementos estarán construidos de forma tal que 
puedan mantenerse en perfectas condiciones de higiene y limpieza.

7. Contarán con servicios, defensas, utillajes o instalaciones adecuadas a su 
construcción y emplazamiento para garantizar las condiciones de higiene y limpieza y su no 
contaminación por la proximidad o contacto con cualquier clase de residuos, aguas 
residuales, humo, suciedad y materias extrañas, así como por la presencia de insectos, 
roedores, aves y otros animales.

8. Asimismo, habrán de cumplirse cualesquiera otras condiciones técnicas, de seguridad 
industrial, sanitarias y laborales establecidas o que se establezcan en sus respectivas 
competencias por las Administraciones públicas en sus distintas esferas.

9. Dispondrán del adecuado laboratorio propio o contratado, para control de calidad de 
materias primas y productos terminados, regido por un técnico titulado competente.

Artículo 6.  Condiciones generales referentes al personal.
El personal que intervenga en el proceso de elaboración, vestirá durante el trabajo de 

forma adecuada y con la debida pulcritud e higiene. Cumplirá la legislación laboral vigente en 
materia de seguridad laboral.

Artículo 7.  Características de las materias primas.
1. Biodegradabilidad: los agentes tensioactivos de los productos objeto de esta 

Reglamentación deberán cumplir con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de 
biodegradabilidad.

2. Otras características: los componentes de los productos objeto de esta 
Reglamentación quedarán sometidos a lo dispuesto en el Real Decreto 363/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, o, en su caso, a lo dispuesto 
en el Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

Artículo 8.  Características de los productos terminados.
Sin perjuicio de lo establecido en el capítulo XXXVIII del Código Alimentario Español, 

aprobado mediante Real Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, los productos terminados 
deben reunir las siguientes características:

1. Los lavavajillas líquidos destinados a uso profesional que resulten clasificados como 
«corrosivos» de acuerdo con el Real Decreto 1078/1993, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, deberán 
comercializarse:
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a) Coloreados de tal manera que nunca puedan ser confundidos con el agua, cuando 
sean preparados no clorados.

b) Sin incorporar componentes que puedan alterar su olor característico, cuando sean 
preparados clorados.

2. De forma general, quedan prohibidos los productos clasificados como tóxicos o muy 
tóxicos destinados a uso doméstico.

3. Los detergentes y limpiadores destinados a uso doméstico o a la industria alimentaria 
se ajustarán a las características siguientes:

a) En las condiciones de uso recomendadas por el fabricante, estos productos no 
dañarán los objetos sobre los que se emplean ni las manos del usuario.

b) Los de uso alimentario deberán poder ser eliminados de los utensilios, aparatos e 
instalaciones, siendo enjuagados con agua potable o vapor de agua, tras haber ejercido su 
acción, con la salvedad de algunos abrillantadores, que en pequeñas dosis suelen aplicarse 
al acabado de la operación de limpieza.

4. No se permiten productos que tengan una forma, un olor, un color, un aspecto, una 
presentación, un etiquetado, un volumen o un tamaño, tales que sea previsible que los 
consumidores, en particular los niños, los confundan con productos alimenticios y por ello los 
lleven a la boca, los chupen o los ingieran.

TÍTULO IV
Envasado y etiquetado

Artículo 9.  Envasado.
La venta de productos objeto de esta Reglamentación técnico-sanitaria habrá de hacerse 

en envases que cumplan los siguientes requisitos:
1. Los materiales que constituyen los envases y sus cierres no serán susceptibles de ser 

atacados por el contenido ni formar con éste combinaciones que puedan ser peligrosas.
2. Los envases y sus cierres estarán diseñados y fabricados de manera que sean 

estancos, fuertes y sólidos, con el fin de que no se abran y que resistan con seguridad los 
esfuerzos de las operaciones normales de manipulación.

3. Los envases de los productos con un sistema de cierre reutilizable dispondrán de un 
cierre de características y diseños tales que una vez abiertos puedan ser nuevamente 
cerrados sin perder su carácter estanco.

4. Los productos envasados en aerosoles se atendrán a lo dispuesto en el Real Decreto 
2549/1994, de 29 de diciembre, por el que se modifica la instrucción técnica complementaria 
MIE-AP3 del Reglamento de aparatos a presión referente a generadores de aerosoles.

Artículo 10.  Principios generales del etiquetado, la presentación y la publicidad.
El etiquetado, la presentación y la publicidad de los productos regulados por esta 

disposición estarán sujetos a los siguientes principios:
1. Deberán contener una información eficaz, veraz y suficiente de sus usos y 

características esenciales.
2. No dejarán lugar a dudas respecto de la verdadera naturaleza del producto y no darán 

lugar a confusión en su denominación con medicamentos, cosméticos y alimentos.
3. No inducirán a error o engaño por medio de inscripciones, signos, anagramas o 

dibujos.
4. No se omitirán o falsearán datos de modo que con ello pueda inducirse a error o 

engaño al consumidor o propicien una falsa imagen del producto.
5. Los envases no podrán tener una forma o una decoración gráfica que pueda atraer o 

excitar la curiosidad activa de los niños o inducir a error al consumidor.
6. En los productos clasificados como peligrosos no se hará mención alguna que induzca 

al consumidor a realizar un trasvase, con el fin de diluir el producto, a un envase diferente 
del de origen, excepto cuando se trate de:
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a) Productos clasificados como irritantes.
b) Productos de uso profesional que se vendan en establecimientos a los que no pueda 

tener acceso el consumidor.
En los productos irritantes que contengan esta mención, el responsable de la 

comercialización pondrá a disposición del consumidor, sobre los mismos lugares de venta, 
un envase apto para contener el producto diluido con su etiquetado correspondiente.

En los productos que lleven esta mención, se indicará detalladamente la forma de 
realizar el trasvase y se advertirá del riesgo que conlleva realizarlo a cualquier otro envase y, 
en especial, al de cualquier producto alimenticio.

Artículo 11.  Etiquetado.
En el etiquetado de los productos regulados por esta Reglamentación se harán constar, 

al menos, en la lengua española oficial del Estado, los siguientes datos:
1. Los productos que no resulten clasificados como sustancias o preparados peligrosos 

indicarán:
a) La denominación o el nombre comercial del preparado y el uso a que se destina.
b) La cantidad nominal (masa nominal o volumen nominal) del contenido, o número de 

unidades en su caso.
c) El nombre y dirección completa del responsable de la comercialización, establecido 

dentro de la Unión Europea, ya sea el fabricante, el envasador, el importador o el distribuidor.
Asimismo, se indicará el lugar de procedencia u origen en el caso en que su omisión 

pudiera inducir a error al consumidor en cuanto al verdadero origen o procedencia del 
producto. Los productos importados procedentes de terceros países no pertenecientes a la 
Organización Mundial del Comercio, deberán indicar, en todo caso, el país de origen en su 
etiquetado.

d) Incompatibilidades con algún material, caso de existir, dentro de los usos a que va 
destinado.

e) Todos los productos de esta Reglamentación deberán llevar la siguiente leyenda:
«Manténgase fuera del alcance de los niños.»
Asimismo, aquellos que sean susceptibles de ser ingeridos deberán llevar, además, la 

leyenda:
«No ingerir.»
f) Componentes: los detergentes y productos de limpieza deben indicar el contenido de 

los componentes enumerados en el anexo II de esta Reglamentación siempre que estén 
presentes en una concentración superior al 0,2 por 100.

Los productos para uso exclusivamente profesional no deberán cumplir forzosamente 
este requisito si se proporciona la información correspondiente mediante fichas de datos 
técnicos o de datos de seguridad, o mediante otro sistema similar apropiado.

g) Información en caso de accidentes: la leyenda «En caso de accidente consultar al 
Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono...», indicando el número de teléfono 
correspondiente a dicho Servicio.

Este dato se incluirá una vez cumplimentado correctamente lo requerido en el artículo 4, 
apartado 2.

h) Código de envasado: los fabricantes codificarán los envases, de tal forma que puedan 
identificar la fecha de envasado.

i) Modo de empleo: se harán constar las instrucciones y dosis para un uso adecuado del 
producto, en los casos en que su omisión pueda causar una incorrecta utilización de los 
mismos.

En el caso de detergentes destinados al uso doméstico para el lavado de ropa en 
máquinas automáticas, se indicarán las cantidades recomendadas y/o las instrucciones de 
dosificación, expresadas en mililitros o gramos, así como la equivalencia con el dosificador si 
lo hubiere, adecuadas a una carga normal de lavadora y según varias clases, especificadas, 
de dureza de agua y uno o dos programas de lavado.
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2. El etiquetado de los productos que resulten clasificados como sustancias o 
preparados peligrosos de acuerdo con sus Reglamentos específicos incluirán, además de lo 
indicado en el apartado 1 de este mismo artículo, lo establecido en dichos Reglamentos.

3. Los productos envasados en aerosol deben, además, cumplir las especificaciones de 
etiquetado establecidas en el Real Decreto 2549/1994, de 29 de diciembre.

4. Los jabones sólidos de lavar, objeto de esta Reglamentación, deberán cumplir 
solamente los apartados 11.1.b), 11.1.c) y 11.6 excepto las características de indelebilidad 
exigida en este último apartado, si careciera de envase.

5. Los productos lavavajillas líquidos para uso profesional que resulten clasificados como 
«corrosivos» de acuerdo con el Real Decreto 1078/1993, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, deberá 
incluir en su etiquetado, además de lo dispuesto en los apartados anteriores de este mismo 
artículo, lo siguiente:

a) La leyenda «Restringido a usos profesionales», quedando prohibida toda indicación 
sobre un uso simultáneo en el hogar.

b) La leyenda «Consérvese únicamente en el recipiente de origen».
6. Todas las leyendas de inserción obligatoria deberán figurar con caracteres claros, bien 

visibles, indelebles y fácilmente legibles por el consumidor.
La información obligatoria no podrá inscribirse en cierres, precintos y otras partes que se 

inutilicen al abrir el envase.
7. Será obligatorio que figure en el mismo campo visual las indicaciones relativas a la 

denominación y la cantidad nominal.
Igualmente deberán figurar en el mismo campo visual las indicaciones relativas al 

responsable, las incompatibilidades y las leyendas.
8. La cantidad nominal se expresará, utilizando como unidades de medida el kilogramo o 

el gramo, el litro, el centilitro o el mililitro, por medio de cifras de una altura mínima de:
a) 6 milímetros si la cantidad nominal es superior a 1.000 gramos ó 100 centilitros.
b) 4 milímetros si la cantidad nominal está comprendida entre los 1.000 gramos ó 100 

centilitros, inclusive, y 200 gramos ó 20 centilitros, exclusive.
c) 3 milímetros, si la cantidad nominal está comprendida entre 200 gramos ó 20 

centilitros, inclusive, y 50 gramos ó 5 centilitros, exclusive.
d) 2 milímetros, si la cantidad nominal es igual o inferior a 50 gramos ó 5 centilitros.
Estas cifras irán seguidas del símbolo de la unidad de medida o bien de su nombre.

TÍTULO V
Almacenamiento, transporte y venta

Artículo 12.  Almacenamiento, transporte y venta.
1. Sin perjuicio de la obligación del cumplimiento de la legislación existente del 

transporte, los productos objeto de esta Reglamentación podrán ser transportados, 
almacenados o vendidos con los alimentos y los productos alimentarios, si se cumplen en su 
totalidad las condiciones siguientes:

a) Que las envolturas, envases y embalajes cumplan el artículo 9 de esta 
Reglamentación, y que en el transporte, almacenamiento y venta se garantice, con los 
mejores medios disponibles, que su contenido no se mezcle, ni entre en contacto, ni ejerza 
acción de cualquier clase sobre los alimentos o productos alimentarios transportados, 
almacenados o vendidos.

b) Que exista la debida separación material y que en el caso de los comercios se 
asegure el aislamiento de los unos respecto de los otros, tanto en las estanterías, como en 
las trastiendas y almacenes de reserva del establecimiento.

2. Los productos objeto de esta Reglamentación se atendrán en lo que les afecte a lo 
dispuesto en otras Reglamentaciones técnico-sanitarias sobre transporte, almacenamiento y 
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venta de los alimentos y, en general, a lo dispuesto por las Ordenanzas municipales a este 
respecto.

3. No se permite la introducción de juguetes y otros objetos dirigidos a los niños dentro 
del envase de los productos objeto de esta Reglamentación.

4. No se permite la venta de productos clasificados como tóxicos o muy tóxicos, así 
como los de uso restringido a profesionales, en lugares donde el consumidor tenga acceso 
directo.

TÍTULO VI
Comercio exterior

Artículo 13.  Exportación.
Los productos sujetos a esta Reglamentación destinados a la venta a países terceros 

que no cumplan con las condiciones técnico-sanitarias exigidas en la misma, deberán estar 
etiquetados de forma que se identifiquen inequívocamente como productos de exportación, 
con objeto de evitar su consumo en el mercado nacional. Para ello, los envases deberán 
llevar en un lugar destacado un rombo de color rojo, sobre fondo de distinto color, cuyas 
dimensiones serán de 15 × 25 milímetros como mínimo.

En el caso de que los envases vayan etiquetados en idioma distinto de la lengua oficial 
del Estado, no necesitarán llevar el mencionado rombo.

Artículo 14.  Importación.
Los productos de importación comprendidos en la presente Reglamentación técnico-

sanitaria deberán cumplir las disposiciones aprobadas en el presente Real Decreto. No 
obstante los productos legal y lealmente comercializados en otros Estados miembros de la 
Unión Europea y de los firmantes del Acuerdo del Espacio Económico Europeo, aun cuando 
no cumplan lo dispuesto en la presente Reglamentación, podrán comercializarse libremente 
en el territorio español siempre y cuando mantengan una información, en su etiquetado, 
equivalente a la requerida en los artículos 10 y 11 y presenten niveles similares de seguridad 
para los consumidores. Dicha información deberá figurar, al menos, en la lengua española 
oficial del Estado.

TÍTULO VII
Toma de muestras y método de análisis

Artículo 15.  Toma de muestras y método de análisis.
En los controles analíticos que hayan de efectuarse sobre los productos contemplados 

en la presente Reglamentación se utilizarán los métodos oficiales aprobados por las 
disposiciones vigentes o, en su defecto, los reconocidos como idóneos por los Organismos 
internacionales correspondientes.

TÍTULO VIII
Competencias y régimen sancionador

Artículo 16.  Competencias.
Los órganos responsables de las Administraciones públicas ejercerán sus respectivas 

competencias en la aplicación de lo dispuesto en la presente Reglamentación y coordinarán 
sus actuaciones en orden a que dicha aplicación se realice de forma correcta. 
Corresponderá a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas la vigilancia e 
inspección del correcto cumplimiento, en sus respectivos territorios, de cuanto se establece 
en la misma.

CÓDIGO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

§ 75  Reglamentación técnico-sanitaria detergentes y limpiadores

– 2246 –



Artículo 17.  Régimen sancionador.
Las infracciones a lo dispuesto en la presente Reglamentación serán sancionadas de 

acuerdo con lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y la Ley 
26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en las 
demás disposiciones que resulten de aplicación.

ANEXO I
Clasificación no exhaustiva de los productos objeto de esta Reglamentación 

por el uso a que están destinados
A) Productos para el lavado de vajillas:
1. Detergentes para lavado a mano.
2. Productos para lavado a máquina.
3. Productos auxiliares para lavado a máquina (abrillantadores, sales).
B) Productos para el lavado de ropa:
1. Detergentes.
2. Suavizantes.
3. Productos para el prelavado.
4. Aditivos (anticalcáreos, blanqueantes).
C) Jabones de lavar.
D) Productos de mantenimiento y limpieza:
1. De uso general.
2. Limpiacristales y multiusos.
3. Limpiadores para sanitarios.
4. Ceras y limpiadores para muebles y maderas.
5. Abrillantadores y limpiadores para suelos duros.
6. Productos para tejidos (quitamanchas, aprestos, limpiadores para tapicerías y 

alfombras y tintes).
7. Limpiacalzados y limpiadores para cuero y pieles.
8. Limpiadores para hornos, microondas, vitrocerámicas.
9. Limpiametales y productos para el tratamiento de superficies metálicas.
10. Quitagrasas.
11. Desincrustantes y desatascadores.
12. Productos para el lavado y cuidado de carrocerías, vehículos y otros elementos de 

transporte.
13. Ambientadores.
E) Productos para limpieza de la industria alimentaria (suelos, paredes, maquinaria, 

envases, cisternas, cámaras frigoríficas y otros elementos de producción, almacenamiento y 
transporte de alimentos).

F) Productos de mantenimiento y limpieza destinados a otras aplicaciones industriales y 
a otros usos profesionales.

ANEXO II
Lista de componentes de indicación obligatoria según lo expresado en el 

artículo 11.1.f)
Fosfatos.
Fosfonatos.
Tensioactivos aniónicos.
Tensioactivos catiónicos.
Tensioactivos anfotéricos.
Tensioactivos no iónicos.
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Blanqueantes basados en oxígeno (1).
Blanqueantes basados en cloro.
EDTA.
Ácido nitrilotriacético.
Fenoles y fenoles halogenados.
Paradiclorobenceno.
Hidrocarburos aromáticos.
Hidrocarburos alifáticos.
Hidrocarburos halogenados.
Jabón.
Zeolitas.
Policarboxilatos.
La indicación debe hacerse de acuerdo con la siguiente escala de porcentajes:
1. Menos del 5 por 100.
2. Entre 5 por 100 y menos del 15 por 100.
3. Entre 15 por 100 y menos del 30 por 1000.
4. El 30 por 100 o más.
Los enzimas y los conservantes/desinfectantes, si se añaden, deberán figurar siempre 

en la etiqueta, sea cual sea su concentración.

(1) Expresados en su forma anhidra.
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§ 76

Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece el régimen 
sancionador previsto en los Reglamentos (CE) relativos al registro, a 
la evaluación, a la autorización y a la restricción de las sustancias y 
mezclas químicas (REACH) y sobre la clasificación, el etiquetado y el 

envasado de sustancias y mezclas (CLP), que lo modifica

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 79, de 1 de abril de 2010
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2010-5293

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

ley.

PREÁMBULO
El Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de 
Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el 
Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la Comisión, 
así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión, establece la nueva política europea sobre 
comercialización de sustancias químicas con el claro objetivo de garantizar un elevado nivel 
de protección de la salud humana y del medio ambiente, así como la libre circulación en el 
mercado interior de sustancias, como tales, en forma de mezclas o contenidas en artículos, y 
potenciar al mismo tiempo la competitividad y la innovación. Asimismo, pretende fomentar 
métodos alternativos para evaluar los peligros que plantean las sustancias químicas.

El citado Reglamento (CE) n.º 1907/2006, que se basa en el principio de precaución, 
establece cometidos y obligaciones específicos para los fabricantes, importadores y usuarios 
intermedios a quienes corresponde garantizar que sólo fabrican, comercializan o usan 
sustancias químicas, como tales, en forma de mezclas o contenidas en artículos, que, en 
condiciones razonablemente previsibles, no perjudican la salud humana ni el medio 
ambiente. Así, la industria se hace responsable de gestionar los riesgos provocados por las 
sustancias químicas y de proporcionar a los usuarios la información apropiada para que 
puedan utilizarlas en condiciones de seguridad.
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Para cumplir con los objetivos señalados, el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 constituye 
un sistema de registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias químicas, 
como tales, en forma de mezclas o contenidas en artículos. Además, establece 
disposiciones acerca de la comunicación, de la información de los peligros y de la manera de 
utilizar la sustancia de forma segura a lo largo de la cadena de suministro.

Las disposiciones relativas al registro establecen que fabricantes e importadores 
deberán recopilar información suficiente sobre las sustancias que fabrican o importan, 
utilizarla para evaluar los riesgos que dichas sustancias puedan representar y desarrollar y 
recomendar las medidas adecuadas de gestión del riesgo. El proceso de evaluación permite 
controlar si los registros cumplen o no los requisitos del reglamento comunitario y, si es 
necesario, requerir que se obtenga más información sobre las propiedades de las 
sustancias. La autorización persigue que los riesgos derivados de sustancias altamente 
preocupantes se controlen de manera apropiada y que, en último término, sean sustituidas 
por otras sustancias o tecnologías alternativas siempre y cuando sean técnica y 
económicamente viables. Por último, se establece la posibilidad de imponer restricciones a la 
fabricación, comercialización o uso de una sustancia ya sea como tal o en forma de 
preparado o contenida en un artículo.

Además, el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 mantiene la ficha de datos de seguridad 
como elemento de comunicación dentro de la cadena de suministro, si bien su calidad se 
verá mejorada al proporcionar una información más precisa sobre los efectos peligrosos de 
las sustancias que se manejan en los centros de trabajo y sobre las medidas que se deben 
implantar para que los riesgos estén controlados.

Por otra parte, el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se 
modifica el Reglamento n.º (CE) 1907/2006 (en adelante el Reglamento (CE) n.º 1272/2008) 
establece nuevos criterios para adaptar el sistema comunitario de clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas, al de Naciones Unidas (Sistema Globalmente 
Armonizado, SGA).

Para que el sistema creado pueda funcionar de manera eficaz es necesario asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones que emanan de los reglamentos comunitarios. A tal fin, los 
Estados miembros deben adoptar medidas efectivas de supervisión y control, según dispone 
el artículo 125 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 y el artículo 47 del Reglamento (CE) n.º 
1272/2008.

La experiencia adquirida a través de la Red Nacional de Vigilancia, Inspección y Control 
y del Sistema de Intercambio Rápido de Información sobre Productos Químicos, 
establecidos por la Dirección General de Salud Pública y Sanidad Exterior y por las 
consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas, en la Comisión de Salud Pública 
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, así como el trabajo desarrollado 
en el contexto de la prevención de riesgos ambientales por la Conferencia Sectorial de 
Medio Ambiente y la Red de Directores Generales de Calidad y Evaluación Ambiental, 
servirán de base para el establecimiento de una actuación coherente en el territorio nacional 
y una coordinación entre las Administraciones públicas competentes en el control del 
cumplimiento del Reglamento REACH y del Reglamento (CE) n.º 1272/2008.

Dichos sistemas de información serán, a su vez, la herramienta más adecuada para 
difundir las decisiones acordadas en el foro de intercambio de información relativa al 
cumplimiento de la normativa de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas 
(ECHA) que afecten al control del cumplimiento de los tan citados Reglamentos.

Dado que del incumplimiento del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 y del Reglamento (CE) 
n.º 1272/2008 podría resultar un perjuicio para la salud humana y/o el medio ambiente, en 
sus artículos 126 y 47, respectivamente, obligan a los Estados miembros a establecer un 
régimen sancionador por infracción de lo dispuesto en los mismos y a tomar todas las 
medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones previstas deberán ser 
efectivas, proporcionadas y disuasorias.

A tal fin, en el ordenamiento jurídico interno español, deben adoptarse distintas medidas 
efectivas de supervisión y control, así como el correspondiente régimen sancionador 
efectivo, proporcionado y disuasorio que permita conocer con precisión las conductas 
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tipificadas, las sanciones y los órganos competentes para instruir y sancionar. Con ello se 
podrá garantizar la existencia de un sistema eficaz que permita evitar daños a la salud o al 
medio ambiente derivados de determinadas sustancias químicas.

El principio de legalidad para el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora, que 
tiene en nuestro ordenamiento jurídico rango constitucional de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 25.1 de la Constitución, exige disponer de una norma con rango de ley que, con 
carácter básico, tipifique los ilícitos administrativos derivados de los incumplimientos de las 
obligaciones establecidas en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 y en el Reglamento (CE) n.º 
1272/2008.

Siendo como se ha dicho uno de los objetivos y finalidades centrales de los reglamentos 
comunitarios garantizar un alto nivel de protección de la salud y del medio ambiente, el 
encuadre de estas materias en el ámbito de los títulos competenciales jurídico-
constitucionales del Estado vendrá dado por el artículo 149.1.16.ª y 23.ª de la Constitución, 
que atribuye al Estado las competencias sobre bases y coordinación general de la sanidad, y 
legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las 
comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección.

El régimen sancionador que se configura en esta ley, en coherencia con los principios 
que inspiran ambos Reglamentos, concede especial relevancia a los aspectos relativos a la 
prevención tanto en la tipificación de las infracciones, como en la graduación de las mismas. 
De igual modo, esta preocupación por la prevención también se refleja en la inclusión de un 
artículo relativo a las medidas de carácter provisional, en el que se da la posibilidad al 
órgano competente de adoptar este tipo de medidas para impedir la continuidad en la 
producción del riesgo o del daño para el medio ambiente y la salud humana, y en la 
habilitación a la Administración pública competente para poder ejecutar subsidiariamente y a 
costa del sujeto responsable las medidas preventivas y reparadoras que deba adoptar 
cuando se produzca una amenaza inminente de daño o se haya producido un daño, en el 
caso de que el titular no adopte las medidas necesarias o éstas hayan sido insuficientes para 
que desaparezca la amenaza, para contener o eliminar el daño o para evitar daños o efectos 
adversos.

Esta ley consta de 15 artículos, agrupados en dos capítulos y de una parte final 
integrada por tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición 
derogatoria y cuatro disposiciones finales. El capítulo I se ocupa de las disposiciones 
generales y regula, en primer lugar, el objeto y ámbito de aplicación de esta ley, haciendo 
una remisión expresa al contenido de los Reglamentos (CE) n.º 1907/2006 y (CE) n.º 
1272/2008, dado su alcance general, así como la obligatoriedad de todos sus elementos y su 
aplicabilidad directa en cada Estado miembro. Asimismo, el ámbito de aplicación del régimen 
sancionador instaurado se ajusta a los ámbitos establecidos en dichos Reglamentos.

Los artículos 2 y 3 se ocupan, respectivamente, de las competencias administrativas y 
del intercambio de información con las comunidades autónomas, estableciendo con carácter 
general la competencia autonómica para el desarrollo normativo de la ley y el ejercicio de la 
potestad sancionadora en sus respectivos territorios, aunque salvaguardando las 
competencias que pueda ostentar la Administración General del Estado en atención al 
carácter supraautonómico y supraestatal que pueden tener los daños a la salud humana y al 
medio ambiente. La ley refuerza la obligación de colaboración entre las Administraciones 
públicas para conseguir la mejor y más eficaz aplicación de la ley.

El capítulo II de la ley se ocupa del régimen de infracciones y sanciones, previendo la 
imposición de sanciones a personas físicas y jurídicas. Las infracciones tipificadas en los 
artículos 5 y 6 definen aquellos comportamientos que constituyen incumplimientos de las 
obligaciones que el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 y el Reglamento (CE) n.º 1272/2008, 
respectivamente, imponen a los fabricantes, importadores y usuarios intermedios.

Las sanciones, por su parte, prevén multas que pueden alcanzar 1.200.000 euros, según 
la gravedad de la infracción y las circunstancias concurrentes. Asimismo se establece la 
prescripción de las correspondientes infracciones y sanciones.

Esta ley no regula el procedimiento sancionador, materia que corresponde a las 
comunidades autónomas, limitándose a hacer una remisión al título IX de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.
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La ley establece la prevalencia de la responsabilidad penal sobre la administrativa y 
prevé que en ningún caso se impondrá una doble sanción por los mismos hechos y en 
función de los mismos intereses públicos protegidos, si bien deberán exigirse las demás 
responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.

Por último, la disposición transitoria regula las fechas de aplicación del régimen 
sancionador, derivado del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, la disposición final segunda 
define el título competencial, la tercera habilita al Gobierno para el desarrollo reglamentario y 
la disposición final cuarta fija, como fecha de entrada en vigor de la ley, el día siguiente al de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
Esta ley establece el régimen jurídico sancionador aplicable a los incumplimientos del 

Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre 
de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 
del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 
76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE 
de la Comisión y del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006.

Artículo 2.  Competencias administrativas.
1. Corresponderán a los órganos competentes de las comunidades autónomas las 

funciones de vigilancia, inspección y control del correcto cumplimiento de cuanto se 
establece en ambos Reglamentos en sus respectivos territorios, así como el desarrollo 
normativo y el ejercicio de la potestad sancionadora.

2. En cualesquiera supuestos en los que las decisiones o las actuaciones de la 
administración actuante puedan afectar a los intereses o a las competencias de otras, 
deberá aquella recabar informe de estas antes de resolver.

3. Con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria 
gravedad o urgencia, la Administración General del Estado promoverá, coordinará o 
adoptará cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de ambos 
Reglamentos, con la colaboración de las comunidades autónomas y de acuerdo con sus 
respectivas competencias.

Artículo 3.  Intercambio de información con las comunidades autónomas.
1. Con el fin de garantizar una actuación uniforme, coordinada y eficaz en la ejecución de 

esta ley, los Ministerios de Sanidad y Política Social y de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino y los órganos correspondientes de las comunidades autónomas suministrarán e 
intercambiarán los criterios, la información, o cualquier otro elemento del que dispongan, 
para el adecuado ejercicio de sus funciones.

En las actuaciones de inspección, vigilancia y control de lo dispuesto en ambos 
Reglamentos, se tendrán especialmente en cuenta las propuestas y proyectos que emanen 
del foro de intercambio de información relativa al cumplimiento de la normativa de la Agencia 
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas.

2. Para poder cumplir con lo dispuesto en el apartado anterior, desde el ámbito de la 
salud, se utilizarán la Red Nacional de Vigilancia, Inspección y Control y el Sistema de 
Intercambio Rápido de Información sobre Productos Químicos contemplados en el Real 
Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el 
registro, autorización y comercialización de biocidas y en el Reglamento sobre clasificación, 
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envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, 
de 28 de febrero.

Por otro lado, y desde la perspectiva ambiental, se utilizarán la Conferencia Sectorial de 
Medio Ambiente y la Red de Directores Generales de Calidad y Evaluación Ambiental.

3. Igualmente se podrán poner en práctica las medidas que resulten más adecuadas 
para lograr la efectiva coordinación de las actuaciones orientadas a la prevención de los 
riesgos y al cumplimiento de lo establecido en esta disposición.

4. Para la coordinación de las competencias reguladas en esta ley se constituirá un 
órgano de coordinación mixto de las autoridades competentes en la aplicación de esta ley.

5. Sin perjuicio de las medidas de coordinación y colaboración que se establezcan, las 
autoridades de las comunidades autónomas y los Ministerios de Sanidad y Política Social y 
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino intercambiarán la información anual sobre las 
actividades que realicen para garantizar la aplicación de esta disposición. La información 
obtenida servirá de base para la elaboración de los informes a que se refieren los artículos 
117 y 46 de los Reglamentos (CE) n.º 1907/2006 y n.º 1272/2008, respectivamente. Dicho 
informe incluirá los resultados de las inspecciones oficiales, las labores de supervisión 
realizadas, las sanciones previstas y demás medidas adoptadas.

CAPÍTULO II
Infracciones y sanciones

Artículo 4.  Sujetos responsables de las infracciones.
1. Podrán ser sancionadas por los hechos constitutivos de las infracciones 

administrativas reguladas en este capítulo las personas físicas o jurídicas que los cometan, 
de acuerdo con lo establecido en esta ley.

2. Cuando el cumplimiento de lo establecido en los Reglamentos corresponda a varias 
personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 130.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 5.  Infracciones derivadas del Reglamento (CE) n.º 1907/2006.
1. Las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 

1907/2006, tendrán el carácter de infracciones administrativas, sin perjuicio de las que 
puedan establecer las comunidades autónomas como desarrollo de las mismas.

2. En todo caso, a los efectos de esta ley, se considerarán faltas muy graves:
a) La fabricación, importación y comercialización de sustancias químicas como tales, en 

forma de mezclas o contenidas en artículos sin registro previo, en las condiciones y plazos 
establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, salvo las excepciones y exenciones que 
les sean aplicables.

b) El incumplimiento de las condiciones establecidas a una exención del registro 
obligatorio general para sustancias fabricadas en la Comunidad Europea o importadas para 
fines de investigación y desarrollo orientados a productos y procesos, según el artículo 9 del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006.

c) La falta de actualización del registro tanto en los casos señalados en el artículo 22 del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006, como cuando se trate de sustancias notificadas de 
conformidad con el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 
10 de marzo, y se haya superado el umbral de tonelaje correspondiente, conforme al artículo 
24, apartado 2 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006.

d) La falta de notificación por parte de un fabricante o importador de artículos que 
contengan sustancias que figuren en la lista de sustancias candidatas a ser incluidas en el 
anexo XIV, establecida de conformidad con el artículo 59.1 del Reglamento (CE) n.º 
1907/2006, y en las condiciones estipuladas en el artículo 7 del mismo.

e) La comercialización sin la ficha de datos de seguridad, en los términos establecidos 
en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, de sustancias y mezclas que reúnan los criterios para 
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ser clasificados como peligrosas, según la normativa vigente en materia de clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias químicas y preparados peligrosos, sustancias 
persistentes, bioacumulables y tóxicas o muy persistentes y muy bioacumulables y 
sustancias que figuren en la lista de sustancias candidatas a ser incluidas en el anexo XIV, 
establecida de conformidad con el artículo 59.1 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006, por 
otros motivos.

f) El incumplimiento de la obligación de adjuntar en la ficha de datos de seguridad, el 
anexo relativo a los escenarios de exposición, cuando así lo estipule el Reglamento (CE) n.º 
1907/2006.

g) La falta de implantación, por parte del solicitante de registro, de las medidas de control 
del riesgo identificadas en el informe de seguridad química, en los procesos de los que es 
responsable, y, por parte del usuario, de las medidas apropiadas para controlar 
adecuadamente los riesgos identificados en la ficha o fichas de datos de seguridad que se le 
hayan facilitado.

h) El incumplimiento, por parte de un usuario intermedio, de la obligación de elaborar un 
informe sobre la seguridad química según el anexo XII, de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 37 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006, y de las obligaciones mencionadas en el 
mismo relativas a la implantación de medidas de control del riesgo y de transmisión de la 
información.

i) La comercialización por parte de un fabricante, importador o usuario intermedio de una 
sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.º 1907/2006, para cualquier uso, 
incluido el uso propio, a menos que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 
56.

j) El incumplimiento de las restricciones a la fabricación, comercialización y uso de las 
sustancias como tales, en forma de mezclas o contenidas en artículos recogidas en el anexo 
XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006.

k) El falseamiento de la información necesaria para cumplir con las obligaciones del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006, así como su ocultación o alteración intencionada.

l) Cometer tres infracciones calificadas como graves en el plazo de cinco años.
3. A los efectos de esta ley se considerarán faltas graves:
a) De acuerdo a lo establecido en el artículo 30.6 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006, la 

negación por parte del propietario de un estudio a proporcionar la prueba de los costes o a 
facilitar el propio estudio, al miembro o miembros del foro de intercambio de información 
sobre sustancias que lo haya solicitado.

b) No facilitar la ficha de datos de seguridad, al menos en castellano.
c) El incumplimiento de la obligación de transmitir a los agentes posteriores de la cadena 

de suministro la información sobre sustancias, como tales o en mezclas, especificada en el 
artículo 32.1 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006, cuando no se exige ficha de datos de 
seguridad.

d) La falta de transmisión de información sobre sustancias y mezclas a los agentes 
anteriores de la cadena de suministro por parte de usuarios y distribuidores según el artículo 
34 del Reglamento.

e) El incumplimiento por parte del proveedor de un artículo de la obligación de transmitir 
información que permita un uso seguro sobre las sustancias de alta peligrosidad, que figuran 
en la lista de sustancias candidatas a ser incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.º 
1907/2006, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de este, si están presentes en el 
mismo en concentraciones mayores al 0,1 por ciento en peso (p/p).

f) La falta de actualización, por parte del proveedor, bien de la ficha de datos de 
seguridad, bien de la información que se debe transmitir cuando no se exige esta última, en 
los casos establecidos en los artículos 31.9 y 32.3 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006, 
respectivamente.

g) La falta de comunicación por escrito a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas y al usuario correspondiente, según el artículo 37, apartado 3, del Reglamento 
(CE) n.º 1907/2006, de los motivos por los que el fabricante, importador o usuario intermedio 
decidan no identificar un uso por motivos de protección a la salud humana o al medio 
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ambiente o que dichos motivos no se mencionen bien en la ficha de datos de seguridad, bien 
en la información que se debe transmitir cuando no se exige esta última.

h) El incumplimiento de la obligación de conservar la información necesaria para cumplir 
con las obligaciones del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 durante 10 años, a partir de la 
fecha en la que haya fabricado, importado, suministrado o usado la sustancia o mezcla por 
última vez, y de ponerla a disposición de la autoridad competente o de la Agencia Europea 
de Sustancias y Mezclas Químicas, durante este periodo, cuando así se solicite.

i) La falta de suministro de la información requerida en virtud del proceso de evaluación.
j) La falta de notificación por parte de un usuario intermedio a la Agencia Europea de 

Sustancias y Mezclas Químicas del primer suministro, tal como indica el artículo 66.1, de una 
de las sustancias que figuren en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.º 1907/2006, con 
arreglo a las condiciones de autorización de un agente anterior de su cadena de suministro 
para dicho uso.

k) El incumplimiento de la obligación, por parte del titular de una autorización o de un 
usuario intermedio que se acoja a las condiciones de autorización del agente anterior de su 
cadena de suministro para dicho uso, de incluir el número de autorización en la etiqueta 
antes de comercializar la sustancia o la mezcla para un uso autorizado.

l) Cometer dos infracciones calificadas como leves en el plazo de tres meses.
m) La falta de colaboración en la labor de inspección, control y vigilancia de la 

Administración pública correspondiente.
4. Tendrán la consideración de faltas leves la comisión de alguna de las infracciones 

graves o muy graves cuando, por su escasa cuantía o entidad, no merezcan la calificación 
de graves o muy graves y los restantes incumplimientos del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 
que no hayan sido tipificados como faltas graves o muy graves.

Artículo 6.  Infracciones derivadas del Reglamento (CE) n.º 1272/2008.
1. Las acciones u omisiones, que contravengan lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 

1272/2008, tendrán el carácter de infracciones administrativas, sin perjuicio de las que 
puedan establecer las comunidades autónomas como desarrollo de las mismas.

2. En todo caso, a los efectos de esta ley, se considerarán faltas muy graves:
a) La realización de ensayos en seres humanos o primates no humanos, a efectos de 

clasificación y etiquetado, según lo contemplado en el artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 
1272/2008.

b) La falta de notificación de la información contemplada en el artículo 40 del 
Reglamento (CE) n.º 1272/2008 a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, 
por parte de los fabricantes e importadores que comercializan una sustancia contemplada en 
el artículo 39 de dicho Reglamento (CE).

c) El incumplimiento deliberado y consciente de los requisitos de clasificación, envasado 
y etiquetado de las sustancias y mezclas peligrosas, cuando el mismo suponga un grave 
riesgo para la salud pública y el medio ambiente.

d) El incumplimiento deliberado y consciente de los requisitos de clasificación y 
etiquetado de artículos explosivos y pirotécnicos según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 
antes de su puesta en el mercado.

e) Cometer tres infracciones calificadas como graves en el plazo de cinco años.
3. A los efectos de esta ley se considerarán faltas graves:
a) El incumplimiento, por parte de los fabricantes, importadores y usuarios intermedios, 

de los requisitos de clasificación de sustancias y mezclas peligrosas, de acuerdo con el 
Título II del Reglamento (CE) n.º 1272/2008.

b) El incumplimiento, por parte de los fabricantes, importadores y usuarios intermedios, 
de los requisitos de etiquetado de sustancias y mezclas peligrosas, de acuerdo con el Título 
III del Reglamento (CE) n.º 1272/2008.

c) El incumplimiento, por parte de los fabricantes, importadores y usuarios intermedios, 
de los requisitos de envasado de sustancias y mezclas peligrosas, de acuerdo con el Título 
IV del Reglamento (CE) n.º 1272/2008.
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d) El uso de una denominación química alternativa de las previstas en el artículo 24 del 
Reglamento (CE) n.º 1272/2008, sin haberlo solicitado y/o sin haber sido autorizado por la 
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas.

e) El incumplimiento de los requisitos sobre publicidad de sustancias y mezclas 
peligrosas establecidos en el artículo 48 del Reglamento (CE) n.º 1272/2008.

f) La falta de conservación durante el plazo y condiciones establecidas en el artículo 49 
del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 de la información utilizada para la clasificación y 
etiquetado de las sustancias y mezclas peligrosas.

g) La resistencia a suministrar datos o el suministro de datos falsos o inexactos a las 
autoridades competentes, en relación con la información a que hace referencia el artículo 49 
del Reglamento (CE) n.º 1272/2008.

h) No presentar la etiqueta escrita, al menos, en castellano.
i) La falta de clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas peligrosas 

según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 antes de su puesta en el mercado.
j) La falta de clasificación y etiquetado de los artículos explosivos y pirotécnicos según el 

Reglamento (CE) n.º 1272/2008 antes de su puesta en el mercado.
k) La no actualización de la clasificación de sustancias y mezclas, así como de los 

elementos de etiquetado previstos en los artículos 15 y 30 del Reglamento (CE) nº. 
1272/2008.

l) La falta de comunicación al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de la 
composición química de las mezclas comercializadas y clasificadas como peligrosas debido 
a sus efectos sobre la salud humana o sus efectos físicos, así como de la identidad química 
de las sustancias presentes en mezclas para las que la Agencia Europea de Sustancias y 
Mezclas Químicas, ha aceptado una denominación alternativa, contemplada en el artículo 45 
del Reglamento (CE) nº 1272/2008.

m) Cometer dos infracciones calificadas como leves en el plazo de tres meses.
4. Tendrá la consideración de falta leve la comisión de alguna de las infracciones graves 

o muy graves cuando, por su escasa cuantía o entidad, no merezcan la calificación de 
graves o muy graves y los restantes incumplimientos del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, 
que no hayan sido tipificados como faltas graves o muy graves.

Artículo 7.  Clasificación de las sanciones.
1. Las infracciones tipificadas en los artículos 5 y 6 darán lugar a la imposición de las 

siguientes sanciones:
a) Las infracciones muy graves se sancionarán con una multa desde 85.001 euros hasta 

1.200.000 euros.
b) Las infracciones graves se sancionarán con una multa desde 6.001 euros hasta 

85.000 euros.
c) Las infracciones leves se sancionarán con una multa de hasta 6.000 euros.
2. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas adicionalmente con la clausura 

temporal, total o parcial de las instalaciones, por un plazo máximo de cinco años, 
salvaguardándose en estos casos, los derechos de los trabajadores de acuerdo con lo 
previsto en la legislación laboral.

Artículo 8.  Graduación de las sanciones.
Las Administraciones públicas deberán guardar la debida adecuación entre la sanción y 

el hecho constitutivo de la infracción, considerándose especialmente su repercusión, su 
trascendencia por lo que respecta a la salud y seguridad de las personas y del medio 
ambiente o bienes protegidos por esta ley, las circunstancias del responsable, su grado de 
intencionalidad, participación y beneficio obtenido, la reincidencia en la comisión de más de 
una infracción de la misma naturaleza, así como la irreversibilidad de los daños o deterioros 
producidos.
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Artículo 9.  Competencias sancionadoras.
1. La sanción de las infracciones tipificadas en esta ley corresponderá al órgano 

competente de la comunidad autónoma en cuyo ámbito tenga lugar la comisión de la 
infracción. En los supuestos en que la infracción haya sido cometida por un mismo sujeto en 
el territorio de más de una comunidad autónoma, será competente aquella que primero haya 
constatado la comisión de la infracción.

2. Las autoridades competentes podrán publicar, una vez firmes, las sanciones 
impuestas por las infracciones cometidas contra la ley, los hechos constitutivos de tales 
infracciones, así como la identidad del infractor.

Artículo 10.  Procedimiento.
Las sanciones correspondientes se impondrán por resolución motivada de la autoridad 

competente, previa instrucción del correspondiente expediente y de acuerdo con lo previsto 
en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 11.  Prescripción de las infracciones y sanciones.
1. Las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves 

a los cinco años.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que 

la infracción se hubiera cometido.
3. En los supuestos de infracciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará a 

contar desde el momento de la finalización de la actividad o del último acto con el que la 
infracción se consuma. En el caso de que los hechos o actividades constitutivos de 
infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo se computará 
desde que estos se manifiesten.

4. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del 
procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente 
sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto 
responsable.

5. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones leves prescribirán al año, las 
impuestas por faltas graves a los tres años y las impuestas por faltas muy graves a los cinco 
años.

6. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente 
a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

7. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del 
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante 
más de un mes por causa no imputable al infractor.

Artículo 12.  Concurrencia de sanciones.
1. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o 

administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y 
fundamento.

2. En los supuestos en que los hechos que motivan la incoación del procedimiento 
sancionador pudieran ser constitutivos de delito o falta, la administración competente pasará 
el tanto de culpa al órgano jurisdiccional competente y se abstendrá de proseguir el 
procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no haya dictado sentencia firme o 
resolución que ponga fin al procedimiento. De no haberse estimado la existencia de delito o 
falta, la administración competente podrá continuar el expediente sancionador, quedando 
vinculada por los hechos declarados probados en resolución judicial firme.

3. Cuando un solo hecho constituya dos o más infracciones con arreglo a esta ley, y a 
otras leyes que fueran de aplicación, se impondrá al sujeto infractor la sanción de mayor 
gravedad.
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Artículo 13.  Medidas de carácter provisional.
1. Iniciado el procedimiento sancionador, el titular del órgano competente para resolverlo, 

por propia iniciativa o a propuesta del instructor, podrá adoptar en cualquier momento, 
mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que estime necesarias para 
asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer y evitar el mantenimiento de los 
riesgos o daños para la salud humana y el medio ambiente. Dichas medidas deberán ser 
proporcionadas a la naturaleza y gravedad de las presuntas infracciones.

2. Con la misma finalidad, el órgano competente, en los casos de urgencia y para la 
protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar las medidas provisionales 
imprescindibles con anterioridad a la iniciación del procedimiento, con los límites y 
condiciones establecidos en el artículo 72.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y demás 
normativa aplicable, sin que puedan en ningún caso sobrepasar el plazo de cinco años.

Artículo 14.  Reparación del daño e indemnización.
1. Sin perjuicio de la sanción que se pudiera imponer, el infractor quedará obligado a la 

reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como a la 
indemnización de los daños y perjuicios causados, que podrán ser determinados por el 
órgano competente, debiendo, en este caso, comunicarse al infractor para su satisfacción en 
el plazo que al efecto se determine.

2. En los casos de daños medioambientales, el infractor estará obligado a la reparación 
en los términos de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Artículo 15.  Multas coercitivas y ejecución subsidiaria.
1. Si los infractores no procedieran a la restauración o indemnización, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 14, y una vez transcurrido el plazo señalado en el requerimiento 
correspondiente, la administración instructora podrá acordar la imposición de multas 
coercitivas o la ejecución subsidiaria. La cuantía de cada una de las multas no superará un 
tercio de la multa fijada por infracción cometida.

2. La imposición de multas coercitivas exigirá que en el requerimiento se indique el plazo 
de que se dispone para el cumplimiento de la obligación y la cuantía de la multa que puede 
ser impuesta. En todo caso, el plazo deberá ser suficiente para cumplir la obligación. En el 
caso de que, una vez impuesta la multa coercitiva, se mantenga el incumplimiento que la ha 
motivado, podrá reiterarse por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo 
ordenado. Las multas coercitivas son independientes y compatibles con las que se puedan 
imponer en concepto de sanción.

3. Las medidas coercitivas que se adopten para la ejecución forzosa de resoluciones que 
obliguen a realizar las medidas de prevención, de evitación y de reparación de daños 
medioambientales, serán las reguladas por el artículo 47.3 de la Ley 26/2007, de 23 de 
octubre.

Disposición adicional primera.  Primeros informes sobre el control del cumplimiento del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 y del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 en España.

Los primeros informes sobre el control del cumplimiento de ambos Reglamentos en 
España, a que se refiere el artículo 3.5 de esta ley, deberán remitirse a la Comisión Europea 
antes del 1 de junio de 2010 para el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, y antes del 20 de 
enero de 2012 para el Reglamento (CE) n.º 1272/2008. Este último se remitirá a la Agencia 
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), que lo pondrá a disposición de la 
Comisión según el artículo 45 del Reglamento (CE) n.º 1272/2008.

Disposición adicional segunda.  Incumplimiento de las disposiciones relativas a la 
protección de los trabajadores.

El incumplimiento de las disposiciones relativas a la protección de los trabajadores 
previstas en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2006, será sancionado conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
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Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en sus normas de desarrollo y en el resto de la legislación 
laboral que resulte de aplicación.

Disposición adicional tercera.  Informaciones al Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses.

El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses será el organismo responsable 
de recibir de los importadores y usuarios intermedios que comercialicen mezclas, la 
información pertinente a que se refiere el artículo 45.1 del Reglamento (CE) n.º 1272/2008.

Disposición transitoria única.  Fechas de aplicación del régimen sancionador derivado del 
Reglamento (CE) n.º 1272/2008.

1. El régimen sancionador contenido en la presente ley, relativo a la clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias, no será de aplicación hasta el 1 de diciembre de 2010.

2. El régimen sancionador contenido en la presente ley, relativo a la clasificación, 
etiquetado y envasado de mezclas, no será de aplicación hasta el 1 de junio de 2015.

3. Hasta tanto sea aplicable el régimen sancionador establecido en la presente ley para 
la clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y mezclas, seguirán siendo de 
aplicación las disposiciones sancionadoras sobre dichas actividades establecidas en el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado 
por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, y en el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, 
de 28 de febrero.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando se haga uso de la 
previsión establecida en el artículo 61.2 del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, el régimen 
sancionador previsto en esta ley se aplicará desde el momento en que las sustancias y 
mezclas se clasifiquen, envasen y etiqueten de conformidad con lo establecido en el citado 
Reglamento.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

dispuesto en esta ley y, en especial:
a) Los párrafos a) y c) del apartado 3 y los párrafos a), b) y c) del apartado 4 del artículo 

28 del Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 
aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.

b) El párrafo b) del apartado 2 y el párrafo b) del apartado 3 del artículo 22 del 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado 
por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.

c) Los párrafos b) y d) del apartado 3 y los párrafos d) y e) del apartado 4 del artículo 28 
del Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 
aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, quedan derogados a partir del 1 de 
diciembre de 2010.

d) Los párrafos a), c) y d) del apartado 2 y los párrafos a), c) y d) del apartado 3 del 
artículo 22 del Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 
peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, quedan derogados a 
partir del 1 de junio de 2015.

Disposición final primera.  Modificación de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2010.

Se modifica el segundo párrafo del apartado Cinco.1.a) del artículo 129 de la Ley 
26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, que 
queda redactado de la siguiente forma:

«Si el trabajador hubiera optado por una base de cotización superior a dicha base 
mínima, a la cuantía que exceda de esta última le será de aplicación el tipo de cotización del 
26,50 por ciento.»
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Disposición final segunda.  Título competencial.
Esta ley se dicta al amparo del artículo 149.1.16.ª y 23.ª de la Constitución, que atribuye 

al Estado las competencias sobre bases y coordinación general de la sanidad y la legislación 
básica sobre protección del medio ambiente, respectivamente.

Disposición final tercera.  Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Se faculta al Gobierno para que, en el ámbito de sus competencias, pueda dictar cuantas 

disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley, así como para 
actualizar la cuantía de las sanciones pecuniarias previstas en ella, teniendo en cuenta las 
variaciones del índice de precios al consumo.

Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 

del Estado».
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§ 77

Resolución de 20 de noviembre de 2012, de la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se aprueba 
el modelo 790 de autoliquidación de la tasa por el alta y la 
modificación de fichas toxicológicas en el registro de productos 

químicos

Ministerio de Justicia
«BOE» núm. 281, de 22 de noviembre de 2012

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2012-14362

El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), como órgano técnico y 
de referencia en materia toxicológica, tiene encomendada dentro de sus funciones la 
prevención de intoxicaciones y la información toxicológica.

Para prestar la información sobre la adecuada atención sanitaria en casos de 
intoxicaciones, el INTCF dispone a través de su Servicio de Información Toxicológica, de un 
registro de sustancias y mezclas comercializadas.

Como consecuencia de la creación de la tasa por la solicitud de alta o modificación de 
fichas toxicológicas en el registro de productos químicos es necesario establecer el modelo 
para liquidación de la misma.

En su virtud resuelvo:
Aprobar el modelo 790, código de tasa 020, de autoliquidación de la tasa de alta y 

modificación de fichas toxicológicas que figura como Anexo a esta resolución.
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§ 78

Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, por la que se regula el 
procedimiento de notificación de sustancias y mezclas químicas al 

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

Ministerio de Justicia
«BOE» núm. 74, de 27 de marzo de 2021
Última modificación: 27 de julio de 2023

Referencia: BOE-A-2021-4797

El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (en adelante INTCF), como 
órgano técnico y de referencia en materia toxicológica, tiene encomendada entre sus 
funciones la prevención de intoxicaciones y la información toxicológica. De la Dirección del 
INTCF depende el Servicio de Información Toxicológica (en adelante SIT), que cuenta con 
una base de datos propia de fichas toxicológicas, que incluyen tanto toxinas naturales como 
sustancias y mezclas químicas comercializadas en el mercado español.

Con base en el principio de precaución y en garantía de una mayor protección para la 
salud y el medio ambiente, el Parlamento Europeo y el Consejo dictaron una normativa para 
reforzar el control sobre aquellos productos químicos que puedan tener efectos 
toxicológicos, plasmada en Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia 
Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se 
derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de 
la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (en adelante, Reglamento REACH), así 
como el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y 
por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (en adelante, Reglamento CLP).

En desarrollo de la normativa europea se aprobó la Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la 
que se establece el régimen sancionador previsto en los Reglamentos (CE) relativos al 
registro, a la evaluación, a la autorización y a la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH) y sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias y 
mezclas (CLP), que lo modifica, por la que se establece el régimen sancionador previsto en 
los Reglamentos REACH y CLP. En la disposición adicional tercera de dicha ley se nombra 
al INTCF como el Organismo Designado en España responsable de recibir de los 
importadores y usuarios intermedios que comercialicen mezclas la información pertinente a 
la que se refiere el artículo 45.1 del Reglamento CLP.

El INTCF incorporó una aplicación informática para la elaboración de las fichas 
toxicológicas en formato XML y un sistema de notificación telemático, denominado Sistema 
de Relación con las Empresas (en adelante SRE).
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A raíz del estudio previsto en el artículo 45, apartado 4, del Reglamento CLP, realizado 
por la Comisión Europea en 2012, la Comisión consideró que procedía armonizar la 
información que deben recibir los organismos designados de los importadores y los usuarios 
intermedios, y establecer un formato armonizado para la presentación de la información.

Con este fin, con fecha 23 de marzo de 2017, se publicó en el «Diario Oficial de la Unión 
Europea» el Reglamento (UE) 2017/542 de la Comisión, de 22 de marzo de 2017, por el que 
se modifica el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, que modifica el Reglamento 
CLP incluyendo en este un anexo VIII sobre información armonizada relativa a la respuesta 
sanitaria en caso de urgencia, que estableció que la obligación de notificar conforme a este 
Reglamento comenzaría a surtir efecto a partir del 1 de enero de 2020, 2021 o 2024 en 
función del uso para el que esté comercializada cada mezcla: consumidor, profesional o 
industrial.

España inició el proceso de adaptación normativa a su contenido con la Orden 
JUS/909/2017, de 25 de septiembre, por la que se regula el procedimiento de notificación de 
las altas, bajas y modificaciones de fichas toxicológicas al registro de productos químicos del 
Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses y de liquidación de la tasa correspondiente prevista en la Ley 10/2012, de 20 de 
noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de 
Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Desde la entrada en 
vigor de la mencionada orden, la Agencia Europea de Sustancias Químicas (en adelante, 
ECHA) ha desarrollado una herramienta informática, que será de uso obligado para las 
empresas que notifiquen sus mezclas, y ha creado un portal de notificación que será de uso 
optativo para los estados miembros.

Así mismo, el Reglamento Delegado (UE) 2020/11 de la Comisión de 29 de octubre de 
2019 que modifica el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas en cuanto a la 
información relativa a la respuesta sanitaria en caso de urgencia, que modifica el 
Reglamento CLP en cuanto a la información relativa a la respuesta sanitaria en caso de 
urgencia, ha modificado el citado anexo VIII, posponiendo la entrada en vigor de las 
notificaciones de las mezclas para uso de los consumidores del 1 de enero de 2020 al 1 de 
enero de 2021.

Con esta orden, a propuesta del INTCF y en conformidad con el sector afectado, la 
legislación española se adhiere a las fechas de aplicabilidad del nuevo procedimiento 
establecidas por la normativa europea mencionada, de acuerdo con la cual a partir del 1 de 
enero de 2021, para mezclas para uso de los consumidores y profesionales, los 
importadores, fabricantes y usuarios intermedios que comercializan sustancias y mezclas 
químicas en España deberán notificar utilizando la herramienta informática y el portal de 
notificación de la ECHA, desde donde el INTCF podrá descargarse la información hasta su 
base de datos y proporcionar la respuesta sanitaria en caso de urgencia. Así, cualquier 
notificación al INTCF, incluso relativa a aquellas sustancias o mezclas químicas que no están 
clasificadas como peligrosas de acuerdo a los Reglamentos REACH y CLP o que incluyan el 
teléfono del SIT del INTCF en etiquetas o fichas de datos de seguridad, deberá cumplir los 
requisitos establecidos por el anexo VIII. Por su parte, los importadores y los usuarios 
intermedios que comercializan mezclas para un uso industrial podrán voluntariamente 
continuar notificando al INTCF de acuerdo a lo establecido en la Orden JUS/909/2017, de 25 
de septiembre, hasta el 31 de diciembre de 2023.

Por ello, este proceso de adaptación supone la sustitución del procedimiento de 
notificación al INTCF a través de la aplicación informática para la elaboración de las fichas 
toxicológicas en formato XML, así como del SRE en lo relativo a la notificación de altas, 
actualizaciones y modificaciones de sustancias y mezclas, por los sistemas desarrollados 
por la ECHA.

Esta orden se adecúa a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Es acorde con los principios de necesidad y eficacia, al ser preciso adaptar la normativa 
por la que se regulan las notificaciones a la normativa europea; con el principio de 
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proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para la consecución de los 
objetivos previamente mencionados; y con el de seguridad jurídica, puesto que resulta 
plenamente coherente con el ordenamiento jurídico nacional.

Con respecto al principio de eficiencia, esta orden sigue la máxima de utilizar los medios 
adecuados a los fines perseguidos, y, finalmente, en cumplimiento del principio de 
transparencia, se ha favorecido la participación de las entidades y personas interesadas.

La presente orden se dicta al amparo de la disposición adicional tercera de la Ley 
8/2010, de 31 de marzo, y del artículo 1.4 del Reglamento del Instituto de Toxicología, 
aprobado por el Real Decreto 862/1998, de 8 de mayo.

El Ministro de Justicia se encuentra facultado para dictar la presente orden ministerial, en 
virtud de las habilitaciones que le otorgan la disposición final única del Real Decreto 
862/1998, de 8 de mayo.

En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función 
Pública, con el informe de la Ministra de Hacienda y de acuerdo con el Consejo de Estado, 
dispongo:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
Esta orden ministerial tiene por objeto desarrollar la regulación sobre el procedimiento de 

notificación de altas, actualizaciones, ceses y modificaciones de la información relativa a 
sustancias y mezclas químicas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (en 
adelante INTCF), ya sea de forma voluntaria o en cumplimiento de la legislación vigente.

Artículo 2.  Ámbito subjetivo.
Esta orden ministerial se aplicará a los siguientes sujetos:
a) Los importadores y usuarios intermedios que comercialicen mezclas, para comunicar 

la composición química de las mezclas y la identidad química de las sustancias a que hace 
referencia al artículo 6.3.l) de la Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece el 
régimen sancionador previsto en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización 
y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (en adelante, Reglamento REACH), así 
como el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (en 
adelante, Reglamento CLP).

b) Todo aquel interesado que, bien de forma voluntaria o en cumplimiento de la 
normativa aplicable, incluya el teléfono de urgencias del Servicio de Información Toxicológica 
(SIT) del INTCF en las etiquetas o en el punto 1.4 de las fichas de datos de seguridad (en 
adelante FDS).

c) Los fabricantes, importadores y usuarios intermedios que notifiquen voluntariamente, o 
en cumplimiento de la normativa aplicable, al INTCF las sustancias o mezclas químicas que 
comercialicen.

Artículo 3.  Ámbito objetivo.
1. La presente orden será de aplicación en todas las notificaciones realizadas al INTCF, 

como Organismo Designado, por el fabricante, importador o usuario intermedio que 
comercializa una sustancia, como tal o en forma de mezcla, o una mezcla, y cuyos datos han 
de figurar en el contenido de la etiqueta, de acuerdo al artículo 17 del Reglamento CLP.

2. La presente orden no se aplicará a mezclas para investigación y desarrollo científicos, 
ni a mezclas para investigación y desarrollo orientados a productos y procesos, tal como se 
definen en el artículo 3, apartado 22, del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, ni a mezclas clasificadas únicamente 
para uno o varios de los siguientes riesgos:
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a) Gases a presión.
b) Explosivos inestables y divisiones, de conformidad con el 1.1 a 1.6, del anexo VIII del 

Reglamento CLP.

Artículo 4.  Definiciones.
A los efectos de la presente orden, se aplicarán las definiciones del Reglamento CLP, su 

anexo VIII y sus modificaciones.

CAPÍTULO II
Procedimiento de notificación de información de sustancias y mezclas 

químicas

Artículo 5.  Procedimiento ordinario de notificación.
1. Antes de la primera comercialización, o con motivo de cada modificación de fórmula o 

actualización de la mezcla, los importadores, los usuarios intermedios o, voluntariamente, los 
fabricantes que comercializan sustancias o mezclas químicas en el mercado español han de 
remitir la información pertinente al INTCF, a través de los sistemas desarrollados por la 
Agencia Europea de Sustancias Químicas (en adelante, ECHA), siguiendo los requisitos 
recogidos en el anexo VIII del Reglamento CLP y sus modificaciones y en la presente orden.

2. En el momento del cese de la comercialización de la mezcla, los fabricantes 
importadores o usuarios intermedios que la hubieran comercializado, estarán obligados a 
notificarlo directamente al INTCF por medio de un documento, firmado electrónicamente, en 
el que se incluya el nombre y el Identificador Único de Fórmula (en adelante, UFI) de la 
mezcla que ha dejado de comercializarse. Para aquellas notificaciones realizadas mediante 
el procedimiento armonizado, la notificación del cese deberá realizarse a través del 
procedimiento establecido por la ECHA.

Artículo 6.  Procedimiento especial de notificación limitada.
1. En el caso de las mezclas que se comercializan exclusivamente para un uso industrial, 

y como alternativa al procedimiento ordinario de notificación, la empresa comercializadora 
podrá optar por una notificación limitada de conformidad con el anexo VIII del Reglamento 
CLP.

2. En esta notificación, la información que debe presentarse acerca de la composición de 
la mezcla puede limitarse a la información que figura en la FDS, de conformidad con el 
anexo II del Reglamento REACH, siempre que se pueda disponer rápidamente de la 
información completa de la composición de la mezcla a través de un teléfono con atención 
en español, accesible 24 horas al día los 365 días del año, y de una dirección de correo 
electrónico, a los que tenga acceso el personal médico de guardia del INTCF.

Artículo 7.  Formato para la presentación de la información.
1. La elaboración y la notificación de la información se hará obligatoriamente por medios 

electrónicos, garantizando la seguridad de los envíos.
2. Al efecto estará disponible de forma gratuita en la página web de la ECHA una 

herramienta informática para la elaboración de la información relativa a sustancias y mezclas 
químicas, de uso obligado para todas las empresas, así como los correspondientes 
manuales de instrucciones y de sus actualizaciones.

3. No obstante, las empresas podrán elaborar directamente los ficheros siempre y 
cuando sean compatibles con el programa gestionado por la ECHA, para lo cual deberán 
seguir sus indicaciones técnicas.

4. La notificación se efectuará telemáticamente a través del portal de notificación de la 
ECHA cumpliendo los requisitos que esta establezca.
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Artículo 8.  Registro, justificante de notificación de productos y acuse de recibo.
1. Recibida la notificación, el INTCF, una vez comprobado el pago de la tasa en su caso, 

procederá al registro de la información en su base de datos.
2. Una vez realizada la notificación a la ECHA, las empresas podrán descargar en el 

Portal de notificaciones de la agencia europea, el denominado Informe de presentación 
(Submission report), documento acreditativo que resume el estado y el contexto de la 
notificación, y que les permite confirmar que la información ha sido recibida por España. Esta 
confirmación permitirá dar por cumplida la obligación legal de comunicación al referido 
Instituto, prevista en la Ley 8/2010, de 31 de marzo, y sin perjuicio de lo establecido en el 
siguiente apartado.

3. El INTCF podrá requerir al remitente, por medio de una solicitud motivada, que aporte, 
sin demora indebida, la información o aclaraciones adicionales que estime necesarias para 
poder dar la respuesta sanitaria con las debidas garantías.

Artículo 9.  Responsabilidad sobre el contenido de la información.
1. El remitente será responsable de la veracidad de los datos aportados al INTCF, así 

como del cumplimiento de los criterios establecidos por el mismo.
2. Cualquier forma de incumplimiento de la que se derive la imposibilidad de prestar la 

respuesta sanitaria adecuada será atribuible al remitente que no haya comunicado 
correctamente los datos a los que está obligado de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 10.  Confidencialidad.
El INTCF garantiza que se preservará el carácter confidencial de la información recibida, 

y que esta solo podrá ser utilizada de la forma prevista en el artículo 45.2 del Reglamento 
CLP.

Disposición adicional única.  Publicación de guías de instrucciones.
De forma complementaria a los instrumentos de orientación contemplados en la sección 

6.2 de la parte A del anexo VIII, la Dirección General para el Servicio Público de Justicia 
aprobará por resolución una guía que contenga las instrucciones para la realización de las 
notificaciones de aquellos productos no regulados por el anexo VIII del Reglamento CLP, que 
se publicarán en el portal web del Ministerio de Justicia.

Disposición transitoria única.  Mezclas para uso industrial.
Los importadores y los usuarios intermedios que comercializan mezclas para un uso 

industrial, tal y como se definen en la sección 2.4.4. de la parte A del anexo VIII, podrán 
voluntariamente continuar notificando al INTCF de acuerdo a lo establecido en la Orden 
JUS/909/2017, de 25 de septiembre, hasta el 31 de diciembre de 2023.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogada la Orden JUS/909/2017, de 25 de septiembre, por la que se regula el 

procedimiento de notificación de las altas, bajas y modificaciones de fichas toxicológicas al 
registro de productos químicos del Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional 
de Toxicología y Ciencias Forenses y de liquidación de la tasa correspondiente prevista en la 
Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de 
la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Disposición final primera.  Título competencial.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución 

Española que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Hacienda general, y 
del artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española que establece la competencia exclusiva 
del Estado en materia de sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad y 
legislación sobre productos farmacéuticos.
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Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado».
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